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  ABRIGDMENT OF THE THESIS 

This work analyzes the role of teaching of the science and technology in elementary 
school as essential part in forming the force of work, considering the context of one of 
the states of the Mexican Republic, Michoacan, which is back behind economically. 

In chapter |, it is offered a general view about this teaching development at primary 
school in several and different countries; it is also examined the different approaches 
prevalent in forming basic competency : World Bank and OECD's perspectives, the 
UNIESCO's proposal and the Paulo Freyre’s critic liberal vision. 

In chapters Il and Ill, it is analyzed, respectively, the neoliberal economic 
reorganization process, experienced in the whole country and in Michoacan during the 
last period and, in particular, the period 1988-1994, by being emphatic in the primary education level impacts and, characterizing the basic patterns in the new educational 
model, departing from the axes of public expense reduction, the new patterns in 
financing and privatization; the formation of basic competency according to the 
predominant appréach of internationals organisms, as well as the structural polarized 
scheme of the society produced by the application of the model. 

In chapter {V, it is briefly exposed the orientations which might express an answer 
from the civil society and, particularly, from the actors, the most bonded to education, including educational and social projects tied to this research object, which are in 
construction process in the State above mentioned. 
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INTRODUCCION 

La ensefianza de la ciencia y la tecnologia, como reto escolar y laboral 

PORQUE ESTE OBJETO DE INVESTIGACION 

EI origen de este trabajo deriva del andlisis que se ha realizado, en la Universidad 
Pedagégica Nacional de Morelia, desde 1989, sobre el desarrollo de los 
problemas econdmicos, sociales y educativos que experimenta el Estado de 
Michoacan. 

Esta entidad caracterizada como de las mas destacadas en poblacién emigrante 
experimenta un secular rezago socioeconémico que se corresponde con su 
ubicacién en los ultimos lugares educativos en el pais’. 

A partir de ta crisis de 1982-1983 y de la aplicacién de las politicas de ajuste 
estructural vigentes en el pais a partir de ese momento, en Michoacan se 
profundizan los problemas de su economia rezagada y se acrecienta la 
conflictividad social. A partir de 1988 se ha experimentado un algido proceso de 
efervescencia politica en el que distintos sectores han sostenido casi de manera 

continua un fuerte accionar politico. 

Al abordar e! problema prioritario del desempleo en la entidad, se observa la 

incapacidad de los diversos sectores de su economia para absorber e! excedente 
de fuerza de trabajo, en las condiciones de marginalidad en la que se inserta el 
estado dentro del desarrollo desigual que experimenta el pais, a su vez, sometido 
a un proceso de grave polarizacién social y geografica en la lé6gica del moaelo de 
desarrollo impuesto desde hace quince afos. 

De los diversos trabajos de diagndstico realizados por las instancias del Gobierno 
del Estado y de las instituciones educativas, emerge como eje de atencidn 

prioritario la disfuncionalidad del modelo de desarrollo econdémico nacional y la 
necesidad de buscar otras alternativas, compatibles con la dinamica de 
modernizacién productiva que se despliega a nivel mundial, de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos naturales, de capital y sobre todo a la cultura 
productiva de la entidad. 

Es decir, los limites que impone el modelo econdémico nacional de base 
exportadora en términos de capacidad de empleo en Michoacan, imponen, como 
en otras regiones rezagadas de México y del mundo, la busqueda de otros 
patrones de ocupacién en areas de actividad pertinentes para el desarrollo del 
mercado y la produccién de bienes y servicios locales; sin depender tan 
unilateralmente como hasta ahora, de las condiciones que impone el desarrollo de 

'a economia global, sobre todo en la légica del excluyente neoliberalismo de 

nuestros dias.



Obviamente que un cambio de tal natura‘eza no puede generarse por decreto ni 
por un acto de voluntad de determinado sector. Se requiere de la transformacién 
progresiva de los términos del desarrolle regional a partir de la construccién de 
nuevas propuestas de inversi6én productiva en el marco de un programa general 
pactado entre los principales actores scciales afectados y que en el caso de 
Michoacan, comprende a la mayoria de la poblacién y de los empresarios de 
practicamente todos los sectores y niveles; ademas ldgicamente, de las instancias 
gubernamentales. 

Una transformacién de ese alcance requiere también la aplicacién de cambios 
profundos en los patrones de formacién de fuerza de trabajo. Se ha hecho 
evidente la disfuncionalidad del papel cjue cumple ta educacién publica como 
base preparatoria para la adquisicidn de los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridos por un mercado laboral sujeto a cambios compulsivos y con 
estructuras sumamente dispares. En Michoacan convive, por ejemplo, de manera 
muy extendida, el trabajo familiar no remunerado en el campo, con la mayoritaria 
micro, pequefa y mediana empresa de las manufacturas y la gran industria 
modernizada (ésta muy limitada a ciertos tichos y localidades). 

Debido a io anterior, lo primero que se ¢lantea es la construccién de un circuito 
que comprenda: la formacién de fuerza de trabajo, el desarrollo cientifico 
tecnolagico y la educacién. Para el caso de esta entidad, como para las que 
forman junto con ella, el corredor sur-sureste de la pobreza (Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas), se debe de incluir prioritariamente a la educacion primaria, ello, por dos 
razones: primero, porque las condiciones del pais no permiten prever el acceso 
masivo de la poblacién a los niveles medio y superior del sistema. La escuela por 
excelencia de las mayorias es la primaria y, segundo, porque se ha demostrado 
que la baja calidad de la educacién prblica en México tiene su origen en la 
deficiente formacién que ofrece la escuela primaria. En los niveles superiores del 
sistema es imposible corregir las deficiencias elementales que presentan los 
aspirantes o alumnos a esas alturas. 

Pero, gen qué escuela primaria se puede pensar, dada la problematica de un 
mercado de trabajo sumamente limitado, segmentado, diversificado y con 
enormes posibilidades y necesidades de cambio en el corto plazo?. Esta pregunta 
fue basica para plantear el objeto de esta investigacién y preliminarmente 
avanzamos en el sefialamiento de le drastica importancia que asume la 
ensefianza de la ciencia y la tecnologia en el momento actual y de su reinsercién 
en el plan de estudios de la escuela primaria a partir de un nuevo papel, mucho 
mas determinante dentro del proceso formativo asignado a este nivel educativo. 

Las reflexiones anteriores permitieron plantear como pertinente para esta 
investigacién el problema de la formacién de la fuerza de trabajo y de una nueva 
cultura productiva en Michoacan, estableciendo como referente fundamental a la 
escuela primaria y como puente obligado entre ambas, a la ensefianza de la 
ciencia y la tecnologia. Las tres variables forman en realidad, como se pretende 
demostrar en este trabajo, un solo haz problematico.



Ei rezago tecnolégico en México se explica a partir de varios factores. Aqui 
interesa explorar los que se asientan en el terreno educativo y mas 
especificamente en la educacién primaria. Al respecto, se debe destacar que 
existe "escasez de centros estratégicos de ensefianza para la ciencia y la 
tecnologia que realicen propuestas pedagégicas, propongan material educativo 
de apoyo a las escuelas publicas y respalden la formacién de maestros en estas 
areas”. 

Tanto las cargas de trabajo de los maestros como los contenidos en los libros de 
textos dedicados a ja investigacién y experimentacién cientifica y tecnoldgica en 
la educacién primaria, cubren sdélo una minima proporcién. El 95.5% de las 
actividades estan orientadas la ensefianza del espafiol, ciencias sociales y a 
realizar operaciones elementales de matematicas. Por otra parte, como bien se 
dice, "si la educacién tuviera como eje las actividades cientificas: de una actividad 

experimental (seria) posible derivar una practica de espafiol (redactar la actividad 
experimental y los resultados, hacer operaciones de matematicas, etc.) 

-@ familiarizacién temprana de los estudiantes (en la primaria) con la construccién 
Jel conocimiento cientifico es de vital importancia para su desarrollo inmediato y 
de largo plazo; tanto para la formacién de capacidades innovativas, como para 
acceder a la comprensién y asimilacién de los cédigos de la Revolucién 
Cientifico-Técnica de nuestros dias y de sus dramaticos efectos en todos los 
ordenes de la vida social. De ello se desprende la enorme importancia que 
zidquiere una incorporaci6n en el curriculo formal de los métodos de investigacién 
cientifica y de las bases de Ja cultura cientifica (elementos filosdficos, hist6ricos, 

etc.) como eje referente en los procesos de ensefianza de todas las areas del 

conocimiento. Esta argumentacién esta en la base de la seleccién del problema 
que se aborda en esta tesis. 

Un argumento mas a favor de la seleccién de este objeto investigativo fue su 
originalidad a partir de la carencia (y necesidad) de estudios pertinentes sobre 

este problema. Como se sabe, la mayoria de las investigaciones se refieren a la 
vinculacién .empleo-educacién en los niveles medio y superior del sistema 

educativo o a la formacién escolar para el trabajo en la poblacién adulta. 

METODOLOGIA 

Algunos elementos centrales de caracter metodolégico que orienta este trabajo 
han sido retomados de Ia propuesta reconstructivista desarrollada por Enrique de 
la Garza‘. 

En una perspectiva dialéctica de la realidad, ésta se expresa como una totalidad 
en movimiento. Esta referencia ontolégica permite derivar una forma, también 
dialéctica, de construir el conocimiento cientifico sobre ella. Asumimos aqui la 
premisa de la constitucién y desarrollo material y en movimiento de la realidad, de
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su unidad contradictoria como totalidad corcreta; como articulacién de procesos y 
como espacio abierto a la acci6n de los sujetos. 

En este enfoque es importante considerar que la delimitacién definitiva del objeto 
no se alcanza sino cuando éste es explicacio. 

Los elementos  diferenciales fundamentales del enfoque  dialéctico 
reconstructivista son los siguientes: La corcepcion primaria de totalidad (realidad) 
en movimiento como referente onto-epistemoldgico fundamental; la articulacién 
dialéctica, contradictoria e inseparable entre esencia y apariencia, en la que ésta 
es un nivel de la realidad y el papel act vo y fundamental de los sujetos en la 
realidad e incluso en la construccién y reconstruccidn misma del conocimiento 
sobre ella. 

En este enfoque la accion de los sujetos como reconstructores de la realidad y del 
conocimiento sobre ella, es una consideracién epistemoldégica primordial. 

DELIMITACION 

En la perspectiva anterior, esta investigacién enfatiza las articulaciones entre 

formacién de fuerza de trabajo y educac 6n primaria, desde el papel que cumple 

la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en este nivel educativo. Se abordan 

como referentes necesarios los problemzis de la composicién del mercado laboral 

y del curriculo con e! que funciona la escuela primaria. Ello tiene que verse en la 

perspectiva de los marcos nacionales ya que el modelo de desarrollo econémico 

tiene ese caracter y el plan de estudios de la escuela primaria es disehado y 

normado a nivel nacional. El proceso de creciente globalizaci6n mundial en el que 

se inserta el pais y la entidad hizo necesaria una referencia explicita también en 

ese plano. 

Aun delimitado en los términos anteriores el trabajo comprendié un vasto campo 

de investigacién y andlisis que deja pendiente un conjunto de objetos a abordar 

en proximos esfuerzos y los cuales se sefalan al final de esta introduccién. 

Respecto al debate sobre la teoria de! capital humano que ha estado presente 

cuando se aborda unilateralmente a la educacién desde un enfoque de teoria 

econémica, incluimos una posicién explicita al respecto como anexo de este 

trabajo. 

En realidad, la concepcién de capital humano, ésta encierra una visi6n ideolégica 

muy clara en tanto que pretende preseritar como datos dados, los términos en que 

funciona tanto el sistema educativo corio el productivo en el régimen capitalista y 

los consecuentes mecanismos estructurales de filtro y expulsién con que cuentan 

ambos; Ia estratificacién de la autoridad y de! poder en !a que se sustentan, la 

division técnica y la enajenacién que prohijan tanto en la esfera del estudio como
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clel trabajo. En el periodo actual, la crisis y la revolucion de la ciencia y la 
tecnologia ha dejado con poco sustento los supuestos tedricos de tal enfoque. 

La tasa de retorno, por ejemplo, sdlo seria viable como indicador de la diferencia 
costo-beneficio, para un reducido segmento del empleo en el sector formal. La 

flexibilidad laboral, el desempleo masivo de personal calificado el desmesurado 
desarrollo de !a ocupacién en la economia informal, en la que la educacién se 

desvaloriza drasticamente restan valor explicativo y analitico a este enfoque. 

APORTACIONES 

La investigacién pretende definir las premisas mas generales sobre las cuales se 
clesenvuelve el objeto. La dindmica de los procesos de formacién de fuerza de 
trabajo desde la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la escuela primaria en 
una entidad representativa del México econdmicamente mas rezagado. 

Se ofrece en el Capitulo 1 un acercamiento tedrico al problema y ciertas 
evidencias empiricas de experiencias en paises referentes. Aqui destaca el hecho 

cle que parece un problema universal, salvo excepciones, la desvinculacién del 

desarrollo tecnolégico con la formacién que reciben los nifios en la escuela 
primaria, aunque la mayoria de los paises le atribuyen una significativa 

importancia en el terreno declarativo. 

Se argumenta que la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la escuela 

primaria reviste una importancia estratégica para cualquier pais, tanto en lo que 

se refiere a la consolidacién de la calidad formativa en los niveles superiores de 

educacién, como en la construccién de una nueva cultura productiva requerida 

por la dinamica del cambio técnico. 

$e plantea que si el conocimiento es la base de ja competitividad de cualquier 

pais, en el caso de los paises subdesarrollados (México entre ellos), el mismo se 

constituye en un concepto complejo en el que se incluye el nuevo conocimiento 

cientifico y tecnolégico indispensable para la insercion de éstos en los circuitos 

clobales del desarrollo, pero, también involucra al conocimiento tradicional, local, 

sin cuyo concurso no es viable el desarrollo de estos paises, toda vez que 

amplios segmentos de sus economias y de su poblacién carecen de acceso al 

conocimiento de punta. 

La recuperacién del conocimiento tecnoldgico local es entonces un reto en la 

construccién de nuevas propuestas formativas de fuerza de trabajo compatibles 

con el nive! de desarrollo de estos pueblos y con fos retos que enfrentan en la 

economia global. Pero, el conocimiento de las tecnologias tradicionales ha sido 

ramovido por los espectaculares avances desarrollados en los paises centrales, 

por ello, se debe de plantear una nueva sintesis de! conocimiento a impulsar en 

los paises mas rezagados, como son, el caso de América Latina y de México.
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En el Capitulo Il se hace referencia 2 los cambios operados en la economia 
mexicana, destacando el! problema del desplazamiento de millones de 
trabajadores del empleo formal y el carrbio de perfil ocupacional operado a partir 
de la modernizacién de los procesos de trabajo. Se sefiala el caracter desigual de 
esos cambios. Igualmente se enuncian las modificaciones de politica 
instrumentadas por el Estado en el terreno educativo desde 1983 bajo el nombre 
de Revolucién Educativa; en el perioco 1988-1994, bajo el Programa para la 
Modernizacién Educativa y en el nuevo Programa de Desarrollo Educativo para el 
periodo 1995-2000; observandose una orientacién estratégica de corte neoliberal 
para el sector a lo largo de los tres sexenios. 

Se identifica el perfil real de la politica neoliberal ejecutada durante tres lustros en 
el sector, con los ejes y areas de impacto siguientes: I)al formacién de 
competencias basicas, Il)el finansiamiento y la  privatizacién, il)la 
descentralizaci6n y IV)la polarizacién del sistema educativo. 

Se abordan los diversos ejes de esta politica y su impacto real en la estructura y 
funcionamiento del sistema educativo: el abatimiento del gasto, la 

sobreexplotaci6n de los trabajadores del sector; el fracaso de la Carrera 
Magisterial como instrumento de elevacién de la calidad educativa; el deterioro 
del salario magisterial; el desmantelamiento de instalaciones y equipo escolar 
(salvo en enclaves de mejor atencién en el medio urbano); la esclerosis e 

ineficacia de las instituciones de formacién de maestros; la renovacidon 
verticalista, descoordinada y azarosa del curriculo en los diversos niveles del 

sistema y la desconcentracién operative del mismo que produjo mas burocracia y 
corrupcién sin abrir el acceso a la participaci6n de los maestros y sectores 

sociales para la incorporacién de contenidos regionales y en general, la 
persistencia de la antidemocracia en el funcionamiento de las escuelas y en el 
conjunto del sistema. 

Se sefala como elemento distintivo de la situacién de la educacién la existencia 
de una crisis de los modelos educativos experimentados en el pais; el que guid la 
educacién de 1946 a 1982 y que fue parcialmente desmantelado para ensayar 

uno nuevo, con el que a partir de 1983 se pretendié erraticamente ajustar la 

educacién al también nuevo modelo de desarrollo econémico. Decimos que esa 

doble crisis ha dejado un vacio que abre la posibilidad de que emerjan otras 
iniciativas desde los sectores y organizziciones de la sociedad civil. 

Se hace una reinterpretacién sobre los resultados de la significativa Encuesta 

Nacional de Valores Educativos practicada por la Secretaria de Educacién 

Publica en 1989 y de la cual sobresale la desvalorizaci6n en el mercado de 

trabajo, de los contenidos de aprendizaje que ofrece la educacién basica. 

En el Ill Capitulo se aborda el problemaitico proceso econdmico y socio educativo 

que experimenta el estado de Michoacan con un doble rezago que se asienta 
sobre carencias estructurales, agravadzis por la crisis y las politicas aplicadas por 

el Estado en los ultimos tres lustros. Se analiza e! esfuerzo realizado en



Vil 

Michoacan por estudiar nuevos métedos de ensefianza de las ciencias en la 
educacién primaria en el ambiente mismo en que los nifios hacen su vida 
cotidiana; combinado ello, con la ausencia de experiencias de renovacion de la 
ensefanza tecnoldgica en este nivel educativo. 

Resulta significativo el retroceso operado en el peso asignado a la ensefianza de 
la educaci6n cientifica y tecnologica en el nuevo plan de estudios vigente a partir 
de 1993, comparado con el plan de estudios que funcioné de 1972 a 1993. Este, 
a pesar de sus evidentes fallas, recogia de una manera mas avanzada el caracter 
integral del conocimiento de la realidad y le asignaba mayor importancia a la 
ensenanza de las disciplinas sefaladas. En una primera etapa a partir de la 
‘eforma de 1972, funcionaron incluso instituciones especialmente formadoras de 
maestros para la ensefanza de las tecnologias agropecuarias e industriales. 

‘3e exponen en este capitulo los resultados obtenidos de un trabajo de campo 
realizado en 1996 entre empleadores y directivos escolares sobre la pertinencia 
laboral de los conocimientos adquiridos en la educacién primaria bajo el nuevo 
plan de estudios y sobre las opciones para mejorarlos. Destaca la afinidad 
alcanzada en las valoraciones hechas tanto por los empleadores como por los 
directivos, si bien éstos proponen un abanico mas amplio de opciones para 
actualizar el plan de estudios. Ambos grupos de consultados coinciden, sin 
embargo, en una vision bastante tradicionalista sobre el papel que desemperia y 
ha de desempenar la educacidén primaria en la perspectiva laboral futura de los 
alumnos. Ello puede deberse a las condiciones de atraso tecnoldgico que aun 
rnantiene la planta productiva de Michoacan. 

Sobre los retos y respuestas que se observan en el estado frente a la 

problematica planteada en los capitulos precedentes, resalta la propuesta de 
incluir en el plan de estudios de ta escuela primaria no sdélo un enfoque 

civersificado en contenidos y métodos para la ensefanza de la ciencia y la 
tecnologia que responda a las caracteristicas de los diversos segmentos de 
éctividad econémica; sino que enfatice en la funcién pedagdgica la consigna del 

aprender a aprender que desarrolle en el alumno su capacidad imaginativa, 
creativa y su Capacidad para enfrentar los diversos problemas a que se enfrentara 
en el futuro en su vida laboral, bajo diferentes escenarios. 

No se trata de desplazar del plan de estudios a las disciplinas humanisticas y 

sociales, sino de rearticularlas desde una formacién integral en la que la 
predisposicién para el trabajo y la comprensién de los avances cientificos y el 
cambio tecnolégico son un eje central sustancialmente mas decisivo que ahora en 
el concierto de dicho plan. 

En este capitulo se enfatiza el analisis sobre el papel determinante del maestro; 

partiendo de la premisa de que sin un cambio drastico en la formacién y actuacion 
del maestro, son inutiles las propuestas de cambio educativo, por mas solidez 
argumentativa que posean. Se realiza un recuento de la problematica que 
envuelve a los maestros de primaria y las peculiaridades del escenario que viven
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en Michoacan; destacando su capacidad de generacién de propuestas educativas 
a partir de la insurgencia sindical que desplegé el gremio en 1989. Entre ellas, 
destaca la propuesta de un Proyecto de Educacién y Cultura para el estado, cuyo 
disefio y puesta en marcha fueron pactados publicamente entre el Gobierno 
Estatal y el Sindicato en mayo de 1997. 

Es también relevante que la propuesta educativa de los maestros se inscribe en 
un planteamiento mas amplio realizado vor ellos, el cual se refiere a un Programa 
de Gobierno que comprende el nivel estatal y el nivel municipal; en ellos, se 
inserta la alternativa de cambio educativo que se propone. 

En relacién con las propuestas concretas para la ensefianza de la ciencia y la 
tecnologia en las escuelas primarias, se recogen las experiencias destacadas del 
estudio de la computadora como cbjeto tecnoldgico y como privilegiado 
instrumento educativo. Se revisan para ello, experiencias realizadas en Argentina 
y Cuba. 

En general, se subraya la importancia cle la definicién didactica del trabajo como 
referente principal para la ensefianza cientifica y tecnolégica en la escuela 
primaria recuperando la premisa planteada por Celestin Freinet de hacer cel 
trabajo e! gran principio, motor y filosofia de la pedagogia popular, actividad de Ia 
cual se desprendan todas las adquisiciones. 

Los trabajos de la investigacién culminan con un esbozo sobre las posibilidades 
de hacer avanzar el cambio en la educacién primaria en Michoacan sobre los 
lineamientos desarrollados a lo largo de los cuatro capitulos y se plantea al 
respecto que en la entidad existen las condiciones politicas y los sujetos 
protagonicos que pueden ejecutar ese cambio. De hecho, se da cuenta del 
proceso de renovacién democratica ce la cultura gremial y sindical que da 
sustento a los esfuerzos de cambio educativo desde hace ocho afios y que ha 
permitido el avance de un proceso de convergencia en esa direccién con otros 
sectores de la poblacién y del gobierno sstatal. 

Es preciso sefialar las dificultades que enfrenta el magisterio para desarrollar 
unilateralmente propuestas globales, técnicamente sdlidas. Ello debido a la 
cultura instrumentalista a la que han es:ado sujetos los maestros por décadas en 
la cual les ha correspondido sélo el papel de operadores de un curriculo disefiado 
por las instancias centrales de la Secretaria de Educacién Publica. Sin embargo, 
esta limitacién no es fatal para el largo plazo. Ademas, el disefio del cambio 
educativo debe ser el producto de un esfuerzo multisectorial.



  

NOTAS DE LA INTRODUCCION 

' Atendiendo, por ejemplo, al promedio de grados de estudio por entidad, Michoacan ocupaba el 
luc ar ndmero 28 en 1994 de acuerdo con datos de la Secretaria de Educacién en et Estado. 
? CIDEM, Iniciar al nifio en ta ciencia y ja tecnologia. Ed. Centro de Investigacién y Desarrollo del 
Estado de Michoacan, Morelia, 1995, p.1 
Idem. 

“CELA GARZA, T., Enrique, Hacia una metodologia de la reconstrucci6n, ed. UNAM-Pormia, 
México, 152 p. El autor desarrolla a su vez, la orientacién epistemoldgica dialéctica de 
metriz marxista construida por Hugo Zemmelman:Uso critico de la teorta. En tomo a tas 
funciones analiticas de Ja totalidad, México, ed. Colegio de México, 1987, 229 p., (entre otras 
obras basicas). 

 



Capitulo I. FORMACION DE FUERZA DE TRABAJO Y ENSENANZA 
TEMPRANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. 

1, La ciencia y la tecnologia en la ensenanza primaria. Su papel estratégico. 

Actualmente se ha enfatizado la fuerte relacién entre educacién y desarrollo. El 
acelerado cambio cientifico y tecnologico en fa produccién de bienes y servicios 
en un entorno de crisis’ ha ubicado en un lugar prioritario al sector 
conocimientos. En la competencia mundial, este se ha convertido en uno de los 
mas destacados para expresar la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. No 
cbstante, cuando se hace referencia al papel estratégico de la educacién como 
condici6én para acceder al conocimiento cientifico y tecnoldgico, las referencias 
son tradicionalmente hacia la educacion superior. 

Ciesde que el individuo inicia su proceso formativo en la escuela hasta que 
empieza a familiarizarse con los problemas de la ciencia y el quehacer 
tecnolégico en la educacién secundaria, transcurren afios fundamentaies en al 
definici6n de sus intereses vocacionales vitales. Al mismo tiempo, la sociedad 
paga un alto costo de oportunidad al sustraer al nifio preescolar y de primaria, 
del campo de la curiosidad, indagacién e induccién al conocimiento sistematico 
de la ciencia y la tecnologia. 

Cueda claro que sin un desarrollo sélido y sostenido de la educacién basica, no 
es posible el despliegue de la educacién superior y del entorno cultural que 
permita a un pais acceder al dominio de la ciencia y de la tecnologia actuales. Y 

aian mas importante: ante la reduccién en el mercado laboral de la demanda de 
fLerza de trabajo calificada con educacién superior, se incrementa la importancia 
estratégica de la educacién primaria (a la que accede la mayoria de la poblacién) 
como instancia formativa. Pero, las condiciones del desarrollo cientifico y 
tecnolégico han hecho rapidamente obsoletos una parte importante de fos 
contenidos y métodos con los que se desarrollé la escuela primaria hasta hace 
dos décadas. 

En el proceso de globalizacién que se desarrolla aceleradamente en los ultimos 
ajios, se ha puesto de manifiesto la importancia del factor educacién como 
parametro para evaluar las posibilidades de desarrollo de un pais y las 
ccindiciones que ofrece para lograr una articulacién econdmica exitosa. 

En la perspectiva anterior, se ha revalorizado el papel de la escuela y su funcién 
eri el desarrollo nacional. Actualmente tiende a concentrarse mas la atencién de 
la politica educativa en la educacién basica y primaria, en problemas tales como 
la alfabetizacién y las necesidades del desarrollo cultural de la sociedad y de 
vinculaci6n inmediata con las condiciones de la economia local. Cada vez se 
hace mas énfasis en la educacién primaria como algo mas que una institucién 
dirigida a preparar a los alumnos para la educacion de los niveles siguientes.



Pero, las condiciones de alta compecitividad derivadas del desarrollo de la 
Revolucién Cientifico Técnica, han puesto a prueba a los sistemas educativos 
como plataformas de construccién de nuevas culturas productivas y de formacién 
de nuevos valores, conocimientos y habilidades para los sujetos que viviran en el 
proéximo siglo. Nunca como ahora, las competencias generales que ofrece la 
educacién basica son tan necesarias para determinar Ja empleabilidad de los 
sujetos (Gallart, 1995). Esas competencias que se adquieren en los (nueve en 
promedio) afios de formacién de las mayorias tienen un papel insoslayable en la 
formacién para el trabajo. Sin esa formeicién, los jovenes carecerian de una base 
elemental que les posibilite su insercisn en el mercado laboral del futuro con 
ingresos no marginales y opciones de progreso. Tal perspectiva, sin embargo, es 
cuestionada por el modelo excluyente que prevalece actualmente en el conjunto 
del sistema capitalista. 

De hecho, desde la perspectiva de los sectores hegemdnicos, hoy beneficiarios 
de las politicas neoliberales, el concepto de competencia adquiere una 
connotacién unidimensional que privilegia la posesién de saberes de interés 
econémico (adquiridos o no escolarmente) y que ubica a los individuos en el 
nuevo escalafén socioproductivo. Aqui expresa su importancia las posibilidades 
de acceso que tienen las mayorias al conocimiento cientifico y tecnoldgico en la 
educacién temprana. 

En el ambito de la educacién formal que alcanzan en promedio las mayorias, en 
los Ultimos afios se ha puesto de mani‘iesto que la naturaleza y la calidad de la 

educacién primaria en un pais incide notable y directamente en la naturaleza y 

calidad de lo que se ensefia en materia de ciencia y tecnologia a nivel de todo su 

sistema educative. Sin embargo, es irfrecuente que se encuentren referencias 

concretas a los aspectos cientifico-tecnoldgicos en las finalidades de la 

ensefianza primaria en la mayoria de los paises. Pero, como sefalan Orpwood y 

Werdelin’, “...la mayoria de los paises reconocen un lugar a la ciencia y a la 

tecnologia en la ensefianza primaria de sus nifios, lo cual no hubiera sucedido 

probablemente hace veinte afos”. 

Se ha reconocido desde fines de le década pasada, a través de estudios 

realizados por la UNESCO*, el grave rezago que experimentan el contenido y fos 

curriculos en la educacién primaria con respecto al avance de los conocimientos 

en general y particularmente de los relacionados con la ensefianza cientifica y 

tecnolégica. 

En la visién de los expertos se manifiesta el consenso sobre la importancia 

estratégica de la ensefianza de las ruevas tecnologias en el conjunto de los 

sistemas educativos’ y especialmente en la fase temprana de formacion. Una 

caracteristica comtn a los paises con mayor nivel de desarrollo es la existencia 

de sistemas educativos en los que se combina eficazmente desde sus niveles 

basicos fa ciencia, la tecnologia y ja er sefanza.
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No seria factible pretender que e! modelo educativo de los paises desarrollados 
Pudiera orientar las politicas a seguir en este sector en los paises 
subdesarrollados; sin embargo, es perfectamente valido y posible pensar en que 
la trilogia ciencia, tecnologia y ensefianza se incorporen como un elemento 
esencial en el curriculo de la educacién primaria, en tanto que proceso formativo 
al que acceden la mayoria de las personas de todas las clases sociales y 
regiones de cualquier pais. 

La rapidez con la que marcha el desarrollo cientifico y tecnoldgico en el mundo 
olantea problemas importantes a los paises subdesarrollados, los cuales son 
‘avidente mayoria. En unos cuantos paises de alto desarrollo se concentra el 
monocimiento de punta. Estos imponen una subordinacién estratégica a ios 
primeros y en el esquema actual la ciencia y la tecnologia son un factor no sélo 
Je reproduccién de relaciones asimétricas y de dominio sino que éste las 
polariza aun mas. En efecto, el rezago y la dependencia tecnoldgica de los 
paises subdesarrollados como factor estructural determina que e! impulso de la 
ensefhanza de la ciencia y la tecnologia en la educacién primaria se deba 

convertir en una estrategia de alta prioridad. En éstos es incluso mas importante 
que en los paises desarrollados toda vez que el cambio tecnoldgico universal 
incide cada vez mas drasticamente en la cultura y en la vida de las nuevas 
generaciones, aun cuando los alumnos en su medio no “vivan” las etapas 
primarias de la difusién de las nuevas tecnologias. 

En contra de la prioridad mencionada, aun no se coloca en estos paises como 

eje central de las finalidades educativas el desarrollo del pensamiento cientifico 
y tecnoldgico del individuo. Ello no debe limitarse a los servicios educativos de 
areas y niveles de los sistemas educativos dedicadas a la ensefianza de la 

tecnologia, porque seria suponer que se trata de un asunto de “vocacién’” 
individual y no del impulso de un cambio cultural de caracter general. Como 
fluncionan ahora !a mayoria de los sistemas educativos, la relacién curricular de 

la educacion primaria y secundaria se presenta frente a la educacion técnica y 
superior como una ruptura en el terreno que estamos abordando. 

La escuela primaria ya no debe estar aislada de! mundo exterior, enfocada 

exclusivamente a la preparacién de los nifos principalmente para proseguir los 

estudios. Se debe formar para que éstos respondan a su entorno inmediato. El 
trabajo productivo es importante también para la institucién escolar porque 
facilita la comprensiédn de las complejas condiciones sociales, culturales, 
ezonémicas y técnicas del mundo actual. Aqui consideramos al trabajo 
poductivo como un factor esencial para la introduccién a las ciencias modernas 
y alas tradicionales y nuevas tecnologias. 

Es muy importante destacar que la vinculacién ciencia-tecnologia es solo una de 
las relaciones que explican y determinan el desarrollo tecnolégico. Otras 
relaciones se refieren a la cultura y al devenir social y econdédmico caracteristico 
de cada pais. Se ha gestado y desarrollado el conocimiento tecnoldgico sin la 
concurrencia previa del conocimiento cientifico. El medio rural es un espacio en
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el que se aprecia con nitidez como la tecnologia puede provenir de la 

acumulacién empirica de saberes y habilidades colectivas. Lo que podemos 

denominar “cultura tecnolégica empirica’ . 

La escuela primaria, en el sentido anterior, es portadora de procesos de 

descubrimiento y redescubrimiento que permite acceder a los alumnos al 

conocimiento de “cémo se hacen las cosas”. Al saber y al saber hacer 

universales y de su entorno inmediato. Ello incluye la comprensién de los 

aspectos negativos del uso de las tecnclogias, sobre todo de las actuales. Esto 

comprende obviamente también a las profesiones no intelectuales. 

Un aspecto poco discutido es el de la escisién conceptual, curricular y 

pedagdgica entre las areas del conocimiento ligadas a las necesidades 

ideoldgicas, culturales y politicas de la sociedad con respecto a las que se 

vinculan a las ciencias y a la tecnolegia. Se concibe a las ideologias como 

sistemas de ideas y creencias relacionadas con asuntos como el nacionalismo, 

la identidad grupal, social y partidista; a la cultura se le relaciona con aspectos 

tales como Ia literatura, las bellas artes, la religién y los estudios humanisticos y 

todo ello se maneja como algo alejado de !a formacién practica y tedrica en las 

esferas de la ciencia y la tecnologia. 

Pero, la dinamica social y politica actuales obliga al establecimiento de una 

mayor vinculacién educativa e institucional de tales campos. La vida social y 

econémica se presentan nitidamente como una unidad compleja en un entorno 

dinamico en el que no es posible encontrar la autonomia que formalmente se 

pretende asignar a cada uno de estos campos. Es, sin embargo, creciente la 

comprensién de que la ensefianza de la ciencia y la tecnologia son esenciales 

para la transmision de los conocimientcs y habilidades que son parte esencial de 

la cultura humana. De hecho, sin esa comprensién seria ininteligible el desarrollo 

general de la humanidad en los Ultimos siglos. Las mudanzas culturales y de 

diverso orden del ser humano estan asociados significativamente a los cambios 

tecnoldgicos. 

La perspectiva anterior ha dado iuga* a la universalizacién de los contenidos 

sobre ciencia y tecnologia en la educacion primaria aunque no estan incluidos 

entre los temas basicos de aprendizaje, a pesar del impacto del actual desarrollo 

cientifico y tecnoldgico. 

La afinidad y diversidad de los objetivos de aprendizaje que se trazan en el 

campo de la ciencia y la tecnologia en la escuela primaria en el mundo, giran en 

torno a dos ejes: 1) la comprension cientifica del universo y 2) la adquisicion de 

conocimientos y habilidades técnicas que permitan a los alumnos incidir en su 

medio inmediato a través del trabajo (cuadro 1). En general, se pretende vincular 

ambos aspectos. Sin embargo, los resultados obtenidos al respecto son bastante 

desiguales y ello se podria vincula” con los diversos grados de desarrollo 

econémico prevaleciente en cada uno de los paises.



La comprension de la ensefianza de Ia ciencia y la tecnologia como base en la 
formacién de fuerza de trabajo apta para insertarse en un medio natural y social 
afectado por los acelerados cambios del presente, es un fendmeno generalizado, 
sin embargo, si nos atenemos al cuadro1 parece que es mas clara esa 
conviccién en los casos de Hungria, México, Argelia, Kuwait, Rwanda, Cuba, 
China, Kenya y Turquia. 

También destaca la importancia que se asigna a los métodos de investigacién y 
a la observacién y a la experimentacién como didactica formativa para el trabajo. 
Los casos mas explicitos al respecto son los de China, Australia, Inglaterra, 
Bélgica, Francia, Malasia, Iraq y Jordania. 

De lo anterior se desprende una discusiédn medular: ¢se trata de hacer énfasis 
an el acceso al conocimiento cientifico y tecnolédgico que se produce en el 
~ntorno mundial e inmediato?, o ¢se trata de enfatizar la formacién de actitudes 
¥Y aptitudes para el trabajo cientifico e introducir a los alumnos en forma 
preliminar a la comprensién de una metodologia de la investigacién cientifica en 
la escuela primaria?. Se observa que la ultima orientacién es la que prevalece en 
los paises que experimentan mejores indices de desarrollo, 

En relacién con el papel efectivo que tiene la ensefanza de la ciencia y la 
tecnologia en la escuela primaria, los resultados de la encuesta en la que se 
apoya el cuadro1, *indican que tal papel es reducido, el promedio que alcanzan 
estas disciplinas dentro de! curriculo es del 5% del total (comparado con el 
languaje y las matematicas que oscilan entre el 25% y el 30%) y tal ensenanza 
se concentra por lo general, en los grados inferiores. 

El caso de los paises que pertenecieron al bloque socialista es excepcional. 
Estos desarrollaron una ensefianza politécnica la cual se basa en el principio de 
la vinculacién estrecha entre la escuela, por un lado, y la sociedad y el medio 
local, por el otro. Para ello se inicia al nifio en las actividades propias de la 
sociedad y se le ensenan habilidades y conocimientos necesarios en el trabajo 

productivo. 

En los paises desarrollados los nifios hacen su aprendizaje basico cientifico y 
tecnolégico en sus hogares donde aprenden a manejar herramientas y manejar 
situaciones de su entorno inmediato y a través de los medios electrénicos (la t.v. 
principaimente). Pero en los paises subdesarrollados tales medios son 
irnadecuados para que el nifio acceda a ese conocimiento porque en su hogar no 
cuentan con las herramientas sefaladas y su entorno no es afin a la cultura 

d'fundida por los medios de comunicacién. 

Adicionalmente, la renovacién contemporanea del curriculo en la educacién 

primaria no atiende universalmente la ensefanza de la ciencia y la tecnologia 
como es el caso especifico de la educacién ambiental, fa cual en los Ultimos 
lustros ha adquirido relieve. La ensefanza tecnoldgica se encuentra como parte 
de otras materias.
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De acuerdo con Ios datos recabados pcr la UNESCO®, la educacién tecnolégica 
aparece como Tecnologia y agricultura o tecnologia y trabajo en los casos de 
Hungria, Malawi, México, Nicaragua, Polonia, Suecia y Viet Nam. Cierta 
educacién para el trabajo en la escuela primaria se encuentra en una gran 
cantidad de paises, pero, en general, se carece de una atencién especifica de 
este campo en las materias de la ensefanza primaria. También se debe sefalar 
que el concepto de ciencia es ambiguo en su aplicacién. En él se incorporan 
materias tales como: salud, educacién fisica, igual que ciencia ambiental o 
biologia, geografia, quimica y fisica. Igual sucede con el concepto de tecnologia, 
sdlo que ésta ocupa un lugar ain mas marginal en el curriculo de la educacién 
primaria. Este concepto abarca desde la llamada ensefanza técnica y manual, 
artesania, economia doméstica, artes y oficios, trabajo manual, agricultura y cria 
de ganado, hasta la computacion de reciente incorporacion. 

Vale sefialar que el conocimiento cientifico y tecnolégico impartido presenta, 
sobre todo en !os paises subdesarrollados un serio rezago respecto a las nuevas 

tecnologias en aplicacion. 

La relativa baja prioridad de la ensefanza de la ciencia y la tecnologia 

observada en los curricula de la escuela primaria en el mundo se corresponde 
con una reducida importancia tambiér dentro de los curricula dedicados a la 
formacién de maestros de primaria. 

La tendencia universal en la formaci6n de maestros de primaria es a fla 

realizacién de estudios equivaientes a licenciatura, aunque en ello atin muestran 
un rezago considerable tos paises subdesarrollados en los que la formacién de 

maestros es precaria e insuficiente y en general, en el mundo, los docentes 
enfrentan, junto con sus alumnos, una formacién (y recursos) muy limitada en el 
campo de la ciencia y la tecnologia. 

La educacién sobre el campo disciplinario de la ciencia-tecnologia-sociedad, en 

la escuela primaria no es un probleme. tan especifico que deba asignarse a un 

grupo de especialistas (Ziman, 1985). Es un campo que debe de integrarse al 

repertorio de conocimiento y técnica ce todos los maestros desde la formacién 

inicial y ser objeto de atencién sistematica en los contenidos y métodos de los 

programas de formacién permanente de los docentes. 

  

  

  
  

Cuadro 1 

Pafses Objetivos pedagégicos en la ensefianza de /a ciencia y la tecnologia 

Argelia Adquisicién de los fundamentos de la ciencia y la tecnologia para el andalisis, el 

tazonamiento y la comprensién de! medio viviente e inerte, y el conocimiento de los 

procesos de producci6n y la educacién para y por el trabajo. 

Argentina Iniciar at nifio en tas actividades cientificas que le permitan un conocimiento del mundo y   de la naturaleza. 
  

 



  

Austrailia Desarrollar el interés de los alumnos por la investigaci6n cientifica y el aprendizaje de los 
métodos correspondientes. Tener idea de las relaciones entre tecnologla y ciencia y de la 
manera en que ellas han moldeado su entorno y sus vidas 
  

Bélgica Formular observaciones. Relacionar experiencias y actitudes cientificas tales como la 
exactitud y ta objetividad. 
  

China Guiar a Ios nifios en algunas actividades preliminares relacionadas con la naturaleza y con 
su exploraci6n, transformacion y conservacién por el ser humano. Los conocimientos y 
habilidades para el trabajo deben adquirirse por medio de la observacién y la 
experimentacién. Debe desarrollarse el interés y las aptitudes para ta adquisicion y 
utilizacién de los conocimientos cientificos. 
  

Colombia Elaboracién de conceptos basicos sobre la estructura del universo y sobre lias 
interacciones entre fos sistemas y entre los elementos de un mismo sistema. Comprensién 
de que el ser humano debe ajustarse a ta interaccién de los sistemas a fin de mantener su 
equilibrio biolégico y social. 
  

= 

‘Juba Proporcionar una concepcién cientifica del mundo y desarrollar hdbitos de trabajo 
independiente. 
  

f2stados Unidos Poner acento en los fendmenos dei medio natural, reuniendo y tratando Ia informacién, y 
con un programa equilibrado de ciencias fisicas y biolégicas 
  

Francia Incorporar actividades destinadas a desarrollar la atencién y la motricidad como tema 
integrado que debe procurar iniciar a los alumnos en la observacidn practica. 
  

Hungria Presentar los principios generates que se manifiestan en la materia, tales como ef de 
causalidad, la inercia, las calidades macroscépicas determinadas por las calidades 
microscépicas, etc. Se trata de conformar una visién cientifica del universo. Despertar 
interés a través de la ensefianza de la tecnologia por el trabajo técnico. 
  

tiglaterra Introducir a los nifios en los métodos y procesos del conocimiento cientifico, Hacer ciencia 
y no sdlo leer o escuchar acerca de la misma. 
  

lraq Hacer evolucionar, desde una etapa mas temprana, la manera de pensar de los alumnos 
hacia una actitud mas cientifica, a fin de que sean capaces de resolver sus problemas 
sociales, familiares y cotidianos proponiendo para los mismos las soluciones posibles(...) 
desarrollar un punto de vista cientifico destinado a preparar a la nueva generacién para 
que sea mas responsable, y tenga un mejor método de pensamiento cientifico que la 
capacite para enfrentar las dificultades en el futuro. 
  

Japon Desarrollar las aptitudes del nifio para hacer observaciones cientificas de los fenémenos 
naturales a su alcance en la vida diaria. 
  

Jordania Adopcién de un método cientifico de pensamiento y desarrollo de las aptitudes creativas. 
  

Kenya Comenzar a comprender el medio fisico, y la aplicacién de las ciencias y ta tecnologia a la 
solucién de problemas y a la realizacién de tareas. 
  

Kuwait Proporcionar conocimientos de las ciencias y de sus métodos que permitan comprender el 

medio circundante y el mundo y fos fundamentos de la investigaci6n cientifica y el papel 

desempefiado por la ciencia en la sociedad y en la civilizaci6n modernas. Que los alumnos 

comprendan los nuevos descubrimientos y las bases generales para la aplicacién 

tecnolégica de los descubrimientos cientificos en la vida cotidiana. 
  

Malasia   Desarroliar la capacidad de pensar, razonar, investigar, evaluar y tomar decisiones 

referidas al ser humano y a su medio. 
     



  

  

  

  

  

  

  

    

México Que los alumnos comprendan al funcionamiento, la manipulacién y el mantenimiento de 
los equipos, instrumentos y aparatos que pueden resultar necesarios; que comprendan y 

(1973) apliquen las técnicas y los procesos tecnolégicos simples, modernos y tradicionales; y que 
participen en el cuidado y la proteccién del medio ambiente. 

Nigeria Desarrotlar un conocimiento funcional de los conceptos y principios y una explicacién 
simple de los fenémenos natureles. 

Peru Conocimiento adecuado de fos principales fenédmenos de la naturaleza, con especial 
referencia a la reatidad local y racional, 

Polonia Comprensién del alumno sobre el microcosmos y del macrocosmos, capacitando para 
asimilar las principales representaciones. leyes y teorias que sirven como base para 
formular una explicaci6n cientif ca de los fenémenos naturaies. 

Rwanda Formar individuos con conocimientos practicos y tedricos que les permitan integrarse con 
éxito en su medio, especialmerte en el medio rural. 

Siria Que los alumnos conozcan el medio que los rodea y las leyes cientificas que Jo rigen y 
capacitarlos para que continden sus estudios en la escuela secundaria. 

Tunez Adquisicién de nociones fundamentates de matematicas, fisica, quimica, biologia y 
tecnologia. 

Turquia Impartir una ensefanza y cu'tura general, poniendo el acento en la formacién de los 
ciudadanos, a fin de que puedzin dominar ios conocimientos y habilidades técnicas.     

Fuente: Oficina thternacional de Educacién, UNESCQ, Encuesta en los estados miembros. 1983, citado en 
ORPWOOD, G. y WERDELIN 1. , op. cit., p. 87-88 

Un aspecto importante que debe sefialiarse es que el contenido de las materias 

dedicadas a la ensefianza de la ciencia y !a tecnologia es en extremo variable. 

No sélo incide en ello la diversa concepcién que se asume en cada pais sino el 

papel diverso que tienen los maestros: en la definici6n y renovacion de tales 

contenidos, tanto en el nivel formal clel disefio de los mismos, como en su 

aplicacién. Al maestro no se le capacita técnica y tedricamente para participar en 

el disefio, evaluacidn y renovacién curricular. 

No debe soslayarse que un problema universal en el disefio y aplicacién de los 

contenidos educativos en general y particularmente en la educaci6n primaria, es 

su deficiente evaluacién y renovacén. Tedricamente la vigencia de los 

contenidos y de la metodologia de ensefianza y aprendizaje deben relacionarse 

con la realidad y responder a los caribios que ésta experimenta. Al respecto 

resulta notable el grado de obsolescencia que Ilegan a experimentar los 

contenidos y métedos en la ensefianza de la ciencia y la tecnologia. 

En relacién con la insercién de estas disciplinas dentro de las finalidades del 

currriculo de la educacién primaria, se puede realizar un andalisis sobre sus 

relaciones e impacto por separado, (cuadro 2), tomando en cuenta que se 

ensefa en primer lugar a fos alumnos la naturaleza y estructura de las 

disciplinas, en segundo lugar, las habilidades y los procedimientos que requiere 

cada disciplina y en tercero, la relaci6n de las disciplinas con el entorno 

econdémico y social. 

 



De acuerdo con estos autores en la ensefianza de la tecnologia el eje del 
curriculo mas -generalizado es el de las habilidades tecnolégicas (B2), mientras 
que en las ciencias es la combinacién de A1, A2 y A3’. Desde la perspectiva del 
autor de esta tesis, los casilleros A3 y B3 representan un espacio de estudios del 
mayor interés porque es en el analisis del contexto en el que se encuentran jas 
mayores respuestas a los limites y posibilidades de desarrollo cientifico y 
tecnoldgico de un pais y en el cual los alumnos encontrarian sus principales 
desafios dentro de su formacién. Sin embargo, estos espacios de andlisis no se 
han incorporado en lo sustancial, en la ensefianza de la ciencia y la tecnologia 
de este nivel educativo. 

Cuadro 2 

Ejes del curriculo en ciencias y en tecnologia 
  

  

  

  

  

jes del curriculo Disciplina 

A: Ciencias B. Tecnologia 

1, Estructura de la disciplina A1. Naturaleza de Ja ciencia B1:Naturaleza de la Tecnologia 

z. Habilidades para el proceso A2: Habilidades cientificas 82: Habilidades tecnolégicas 

4. Relaciones con la sociedad A3: Ciencias y sociedad B3: Tecnologia y sociedad         

Fuente: ORPWOOD, G. y WERDELIN I. , op. cit., p. 204 

La renovacién curricular en lugar de ser un mecanismo frecuente y natural en el 
desarrollo de las instituciones educativas, se convierte en una accidn 

condicionada a decisiones politicas sectoriales que pueden presentarse en 
forma muy ocasional (lustros y hasta decenios, como seria el caso de México). 

Un elemento conflictivo mas es precisamente el grado de participacién que 

tignen y deben tener los docentes en el disefio y renovacién del curriculo. En 
g2neral, tal participacién tiende a ser mas efectiva en los paises desarrollados. 

Es significativo también que atin cuando en general existen marcos normativos 

nacionales, en los paises de mayor desarrollo funcionen sistemas mas 

descentralizados en la educacién primaria y eso facilite la incorporacién de 

contenidos educativos mas ligados a la problematica local que lo que sucede en 
los paises subdesarrollados, sometidos frecuentemente a esquemas de contro! 
centralizado en los campos pedagdgico y administrativo. 

Dos problemas pedagégicos importantes atraviesan la ensefanza de la ciencia y 
la tecnologia: 1) por un lado, la aplicacién de métodos tradicionales que coartan 
la creatividad autogestionaria de los grupos de aprendizaje y sobredimensionan
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desde una perspectiva unilateral el papel del maestro. 2) Por otro lado existe un 
claro desencuentro entre los diversos niveles del curriculo propuesto, planeado, 
ensefiado y aprendido. Se hace por ello necesario un proceso de renovacién que 
permita alcanzar un grado satisfactorio de coherencia entre esos niveles. Para 
ello, es indispensable volver a sefialar el papel determinante de los sujetos 
participantes en la elaboracién y puesta en practica del curriculo. 

De acuerdo con el estudio de UNESCC' ya citado®, en varios paises (Paraguay, 
Chile, Guyana, Chipre) se cuenta con el disefio y ensefanza del conocimiento 
cientifico integrado suprimiendo los limites entre las materias y seleccionando un 
conjunto de temas multidisciplinarios (lia familia, el medio ambiente, el espacio, 
los recursos). En Paraguay, !a materia integrada “naturaleza, salud y trabajo” 
incluye un tema denominado “el nifio y el trabajo” en el que se ensefia tecnologia 
y cuando la materia integrada se divide en partes separadas en cuarto, quinto y 
sexto grados, una de las nuevas maierias se denomina “trabajo”. La misma 

incluye fas siguientes areas: conservacién del suelo, cultivo de vegetales: 
arboles, frutos y flores: preparaciém de los alimentos, administracién y 
mejoramiento del hogar y, como proyecto, la cria de pajaros domésticos y el 
trabajo en una fabrica. 

Tal vez las modificaciones curriculares nas importantes en la educacién primaria 
en los ultimos tiempos es la vinculacién con la practica laboral y la incorporacién 
de las HNamadas materias preprofesonales que constituyen el basamento 
estratégice de la formacion de fuerza de trabajo en cualquier pais. 

De manera general, se debe considerar que no obstante el interés explicito 

existente por la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la escuela primaria 
como premisa para la formacion de fuerza de trabajo preparada para enfrentar 
los cambios de la Revolucién Cienlifico Técnica (RCT), es claro que los 
resultados obtenidos de la practica er cada pais difieren sustancialmente. Ello 
en virtud de que la aplicacién de {as politicas sectoriales respectivas se 
enfrentan en cada caso a realidades y condiciones politicas y econdmicas 
diversas marcadas por las caracteristiczas del proyecto de poder dominante; sin 

embargo, se van imponiendo en el mundo rasgos universales en la explotacion 

de la fuerza de trabajo que imponen nuevas condiciones a su formacion en las 

fases tempranas de escolarizacién. 

Para diversos autores ha entrado en proceso de liquidacién el trabajo estable, de 

por vida (Gamus, 1997, Almeyra, 1997’). Las grandes empresas transnacionales 

han despedido en los ultimos diez afios a segmentos muy importantes de su 

planta laboral. Es conocido, por ejemplo, el caso de la IBM, en la cual, 

simultaneamente a su pérdida de competitividad elimind desde 1986 a mas de 

171 000 trabajadores®. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que el planteamiento de que ha de 

desplegarse un intenso desarrollo de a ensefianza de la ciencia y tecnologia en 

la escuela primaria, se considere como viable y prioritario desde los perfiles
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reales de demanda de fuerza de trabajo, para implicar realmente la formacién 

masiva de la poblacién en estas disciplinas. En todo caso, la iniciativa por este 
nuevo tipo de formacién pasa a ser una necesidad de los sectores mas 
directamente afectados a diferencia de cuando lo era de las empresas y del 
estado. Corresponde a esos sectores plantear al estado y promover con el 
conjunto de la sociedad, propuestas y programas formativos bajo !as nuevas 

condiciones de! empleo, en donde el destino de los egresados no esté cifrado 
fundamentalmente en ocupar, en el sentido tradicional, un puesto de trabajo en 

una gran empresa, sino insertarse también en los espacios de la actividad local. 
Ello conileva la tarea, a las organizaciones sociales y politicas de construir 
alternativas de desarrollo que respondan a las necesidades de ocupacién. 

En el futuro, ja educaci6én va a cumplir un papel fundamental en preparar al 
hombre para una multiplicidad de actividades que ya no estaran limitadas al 

trabajo en una organizacién ni a actividades propiamente productivas, sino a una 

nueva forma de servicios personales, comunales o sociales y al autoempleo. 

En la perspectiva sefialada, se podran reducir los riesgos de que los 
trabajadores menos capacitados sean marginados de un mercado laboral cada 
vez mas restringido en el que las calificaciones elevadas son mas exigidas, ante 
un sistema educativo cada vez mas excluyente. 

En el sentido anterior cabe la reflexién de que no es el problema saber cual es la 

funcién social sino qué fuerzas sociales concretas acaban estructurando 

determinada escuela de practicas educativas (Frigotto, 1989). Sdlo partiendo del 
analisis de esas fuerzas es posible plantear formas pertinentes de estructuracién 
we una nueva funcién para la escuela primaria en el terreno de la ensenanza de 

la ciencia y la tecnologia. Ello pasa entonces por la solucién de la pregunta 
central sobre quiénes son en cada caso, los diversos sujetos interesados y/o 
beneficiarios de esa politica. 

La estafeta de la tarea por !a promocién de una educacién de masas de calidad 

e inserta en los retos del cambio tecnolégico que envuelve los procesos 

productivos pasara a sectores organizados de la sociedad y resultara exitosa, a 

partir de un renovado protagonismo politico de !a sociedad civil. Ello, anuncia sin 

cluda también un prolongado periodo de tensiones sociales, dada la poca 

flexibilidad para hacer modificaciones en el modelo econémico neoliberal 

cemostrada por parte de las instancias del poder que han encauzado la marcha 

del mismo. 

2. Los cambios en los procesos de trabajo y la educacién primaria. La 

formacién de competencias bajo el paradigma neoliberal y los enfoques 

divergentes. 

En el escenario mundial destacan diversas perspectivas respecto a la 

orientacién que debe regir el desarrollo de la educacién publica en general y 

particularmente a la del nivel basico, considerando como un dato el avance de la
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RCT y la transformacién irreversible de los procesos de trabajo en todos los 
sectores de la economia. Resulta evidente el impacto que ha tenido la puesta en 
marcha de la estrategia capitalista de “formacién por competencias” que se ha 
venido implantando tanto en la educacién de los adultos como en la educacién 
basica de los infantes con un enfoque productivista de matriz neoliberal. Frente 
a ella, se levantan opciones divergentes como las de UNESCO (desarrollo 
menos polarizado de la sociedad capitelista) y las de referente critico-popular 
(de caracter emancipatorio). 

En una revisién general sobre los eleme itos paradigmaticos de las perspectivas 
anteriores, se abordan a continuacién los enfoques del Banco Mundial, de la 

Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos (OCDE), de la 
UNESCO y la corriente freiriana. 

Se aborda también, desde el punto d2 vista mas cercano a las propuestas 
epistémicas que permean el ambito de la educacién basica en el contexto actual, 
una referencia especifica a los plantearnientos centrales del constructivismo en 
su vertiente espafola. 

Dentro de la corriente hegemdénica que propugna la aplicacion de las politicas 
neoliberales en la educacién a nivel gereral, se encuentran en diversa medida, 

el Banco (BM) y la Organizaci6n para la Cooperacién y el Desarrollo 

Economicos' (OCDE). Este organismo se ha convertido, junto con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), -entre otros- en instancias privilegiadas de 
homogenizacién de tales politicas, desplegando en la década de los ochenta los 
llamados programas de ajuste que buscaban responder articuladamente a la 
crisis de los setenta en los paises ir-dustrializados y de los ochenta en los 
subdesarrollados. Los resultados oltenidos fueron de manera general, 

drasticamente negativos para éstos Ultimos, si bien ello paliéd en cierta medida la 
marcha de la crisis en los primeros. En Ja década de los noventa el Banco 
Mundial ha reorientado su perspectiva tratando de atemperar los efectos 
devastadores del periodo anterior. Sin embargo, esa nueva perspectiva busca 

esencialmente e! desarrollo exitoso de la misma estrategia, al levantarse cada 

dia mas oposicién politica en los diversas sectores sociales afectados. 

Para el BM !a educacién inicial es indispensable para aumentar la productividad 

individual. En efecto, sustenta especialmente, en el sector educativo, la teoria de 

la rentabilidad del capital humano” como criterio fundamental para evaluar los 

resultados obtenidos por los sistemas educativos y, por lo tanto, como cuerpo 

explicativo orientador de sus politicas, a pesar de que en los noventa ya se ha 

manifestado por la aplicacién de medidas que reduzcan los niveles de pobreza 

generados por el despliegue de este modelo. 

En el sector, el BM recomienda seis reformas principales para resolver en los 

paises de ingreso bajo y mediano los problemas de acceso, equidad, calidad y 

rapidez de los cambios que experimentan actualmente"’: 1)dar mas prioridad a la 

educacién, 2)prestar atencién al rerdimiento, 3)concentrar eficientemente la
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inversion publica en la educacién basica y recurrir en.mayor medida al 
financiamiento familiar de ia ensefianza superior, 4)prestar atencién a la 
equidad, 5)intensificar ta participacién de los hogares en el sistema de educacién 
y 6)dar autonomia a las instituciones a fin de permitir una combinacién flexible de 
los insumos educacionales. 

Sobre la primera cuestién, el BM reporta que en las tasas de rentabilidad de las 
inversiones en diversos sectores de la economia, correspondié a la educacién 
primaria en el periodo 1974-92, un 20%, comparado con el 14% y el 11% que 
correspondieron a la educacion secundaria y superior y con el 12% logrado en 
los proyectos de inversion en la industria realizados por e! propio Banco durante 
el periodo 1983-92'?, 

Con base en lo anterior, el Banco concluye, desde una posicién unilateralmente 
productivista e idealizada (que se sustrae de las otras variables econémicas y 
sociopoliticas determinantes de los procesos actuales) que la educacién es 
fundamental para la reduccién de la pobreza. Por cierto, para esta institucién es 
‘mportante la educacién de las nifias con el objetivo de lograr la disminucién 
sustancial de los indices de crecimiento demografico en los paises de ingreso 
ajo y mediano. Esta perspectiva de matriz neomalthusiana asigna una crucial 
importancia a la educacién como el mas eficaz factor voluntario de control natal 
en los paises en los que las mayorias no tienen la posibilidad de insertarse como 
productores y como consumidores en las condiciones actuales y futuras de crisis 
y cambio productivo. 

Debido a ello, acerca del rendimiento, el BM subraya la importancia de la 
formaci6n de competencias de alta rentabilidad laboral. Al respecto, destaca que 
“as competencias basicas en esferas generales como la expresién oral, los 
conocimientos de computacién, la aptitud para comunicarse y para resolver 
problemas se pueden aplicar en una amplia gama de medios laborales y pueden 

permitir a la gente adquirir capacidades y conocimientos especificos para el 

enpleo en el lugar de trabajo. Ese nivel basico requiere normalmente de ocho 
afios de instruccién’™. Consistente con su enfoque neoclasico el BM promueve 
e| uso de examenes del rendimiento y la eficacia en los proyectos de educacién 

que contribuye a financiar, especialmente en lo que se refiere a resultados 
relativos al mercado de trabajo, al aprendizaje y la relaci6n entre los resultados y 
los insumos. De esta manera, desde la éptica del Banco, el sistema educativo 
tiene un funcionamiento identificado con la elemental vision, insumo-proceso- 
producto, del aparato productivo. 

Por su parte, la OCDE asume el concepto de competencia bajo el término 
literacy, el cual significa “el conjunto de capacidades requeridas para utilizar 

impresos y escritos necesarios para funcionar cotidianamente en la sociedad, 
alcanzar sus objetivos, perfeccionar sus conocimientos y aumentar su 
potencial”"* Ello implica la evaluacién de tres campos principales: la literacy en 

prosa o conocimientos tedricos y practicos necesarios para comprender textos 
tales como editoriales, articulos de periddico, poemas y obras de ficciédn, y
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utilizar la informacién que contienen. La literacy de documentos esquematicos 
que implica los conocimientos tedrico-practicos para la identificacién y utilizacién 
de informacién presentada bajo diferentes formas, especialmente las solicitudes 
de empleo, las néminas salariales, los horarios de los medios de transporte, etc. 

Y la literacy de textos con contenido cuantitativo, la cual se refiere a 

conocimientos tedrico-practicos para efectuar operaciones aritméticas especiales 
come seguir un talonario de cheques, calcular una propina, rellenar un pedido, 

etc. 

La literacy son realmente habilidades mas que competencias, (en tanto que éstas 

son habilidades en ejercicio y se expresan plenamente en la vida laboral de los 

adultos) pero, se adquieren generalmente en la educacién temprana de la 

escuela primaria. 

Refiere la OCDE que el Tercer Estudio internacional sobre las matematicas y las 

ciencias’®, reporté que una proporcién considerable de la poblacién tiene un 

nivel de /iteracy insuficiente (mas del 10% de los adultos encuestados en los 

paises de la OCDE tienen un nivel de dominio de la literacy muy bajo que les 

impide el cumplimiento normal de las actividades cotidianas) y ello representa 

mayor relevancia que las diferencias observadas entre paises. igualmente se 

encontré que la ensefianza escolar es ¢| mejor medio de prever la literacy de los 

adultos, aunque los grupos de menor edad disponen de un promedio mejor, lo 

cual indica que en cierta medida las competencias tienen el riesgo de perderse 

con la edad. Pero, también se reconoce que para en el concepto de aprendizaje 

en vida, se deben considerar medidas de competencia general que trascienden 

las definiciones de los programas escolares y son complementarias de las 

medidas de los resultados escolares. 

En resumen, !a OCDE comparte, con el BM los criterios de evaluacién de la 

educacién. Seguin ella, “..desde hace cierto tiempo se siente (subrayado de 

RSP) una creciente necesidad de indicadores que permitan saber si los recursos 

invertidos en la ensefianza y la formaci6n tienen un rendimiento satisfactorio...la 

opinion publica y los gobiernos comierzan a interesarse menos por los recursos 

y por el contenido de la ensefianza y nias por sus resuitados”"”. Obviamente, los 

resultados desde esta Optica, sor considerados prioritariamente por la 

adquisicién de competencias pertinentes en las nuevas condiciones del mercado 

de trabajo. 

Se desprende de lo anterior, la vigencia de una acepcién del término 

competencia, muy ligada a la confrontacién individual por los empleos mas 

escasos y de calificacién polarizada propios de la nueva divisién de! trabajo. En 

efecto, el saber a secas y el saber hacer propios de los empleos del proximo 

siglo, estan ya prescritos y su accese regulado por las politicas educativas que 

rigen al sector. La razon técnico-instrumental y los requerimientos de la 

ganancia, paraddéjicamente, no dejan espacio ya para la oferta de empleo formal 

a las mayorias, a pesar de que se adopta la certificacién de los conocimientos 

adquiridos -competencias- tanto en el aparato escolar como fuera de él.
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Se ofrece asi, un escenario en el que, dentro del sistema educativo y 
particularmente en la educacién primaria, la formacién de nuevas competencias 
excluye por necesidad, a todos aquellos que no puedan acceder al nuevo saber 
y saber hacer tecnolégico que hoy se reclama. La dicotomia y polarizacién 
dentro del sistema ya esta dada. Por un lado, la carencia en la mayoria de las 
escuelas, sobre todo del medio rural, de los instrumentos y del saber tecnoldgico 
(computadoras, material didactico moderno, etc.) propio de ciertas escuelas de! 
medio urbano. 

De hecho, la formacién de competencias esta atravesada por el haz de 
desigualdades que marcan la sociedad contemporanea: entre regiones, entre 
sectores, clases, etnias, grupos sociales y géneros, entre el medio urbano y rural 
y entre paises. 

En fo que se refiere a la focalizacién en la educacién basica, el BM recomienda 
la gratuidad de la ensefianza basica, buscando garantizar la ensehanza primaria 
de calidad para todos los nifios, con subsidios a los hogares con incapacidad 
para inscribir a los hijos, pero, con participacién en los costos por parte de jas 
comunidades. Es partidario el Banco, del cobro selectivo de derechos de 
natricula en la ensefianza secundaria y del cobro de derechos en toda la 
educacién superior. Esta perspectiva trata de paliar los graves efectos de 
expulsion del sistema educativo, de amplios sectores de la poblacién merced a la 
aplicacion, durante tres lustros de las politicas neoliberales de ajuste y lo cua! ha 
cienerado una convulsién social cada vez mas amplia. 

La OCDE, por su parte, se pregunta que tan cercanas de los postulados del BM 
(Sistema Normalizado de Competencias Laborales) estan las recomendaciones 
formuladas en 1996 para el caso de la educacién superior en México (sistema 
modular, ampliacién de formaciones técnicas subprofesionales, etc.) y aclara que 
ya se ha hecho la advertencia acerca de que una calificacién profesional no es 
un rompecabezas de competencias independientes que son medidas en un 
momento dado y que ese sistema parte de las necesidades del empleo, que son 
tras faciles de definir en un sistema tayloriano que en una “organizacién 
evolutiva del trabajo"’®. Para México, plantea la elaboracién de “referencias 
nacionales para los conocimientos y competencias de cada rama, y evaluar en 
referencia a ellas...”."® 

En cuanto a la equidad, difieren en matices los planteamientos del BM y de Ia 
OCDE. El primero plantea elevar la demanda de educacién, aumentar el 
firianciamiento y tomar medidas especiales, como contratar mas maestras como 
modelo para las nifias, proporcionar educacién especial y educacién bilinge, asi 
como llevar adelante programas de salud y nutricién. La OCDE considera que se 
he halado mucho de las palabras: cambio, modernizacién, transicién, 
adaptabilidad, movilidad y flexibilidad, asi como de desregulaci6n, globalizacion, 

predominio de los “mercados”, todo ello se ha convertido casi en un 
“pensamiento unico’, pero, esta lejos de explicar totalmente la realidad y se 
pregunta: “~Globalizaci6n de los mercados, modernizaci6n, autopistas de la
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informaci6én, cuando tantos hombres y rrujeres, en todos los paises, nunca han 
salido de su pueblo o de su barrio?, ¢globalizacién de los mercados, cuando su 
preocupacién...es sobre todo qué comer al! dia siguiente?” y agrega: “La misién 
de la educaci6n -y en particular de la educaci6én superior- es quiza servir como 
lazo de unién entre estos contrarios, ¢arantizar un poco de coherencia para 
intentar conjurar la fractura social, reforzar la sociedad civil. No lo lograra 
sola...”. 

Y, en verdad, estas consideraciones suryen en el actual periodo en el que crece 

la resistencia social en el mundo desde los sectores mas afectados. Por ello, es 

posible asumir que se trata de una readecuacién discursiva detras de la cual 
prevalece, la esencia del modelo econémico y educativo neoliberal. 

Sobre la participacién familiar, ei Barco Mundial esta pugnando porque se 
extienda la aplicacién de la eleccién de la escuela por parte de los padres de 
familia (modelo chileno y de paises industrializados)”. Ello con una orientacién 
de mercado (ver la referencia del CIDAC en el Capitulo Il). En tal perspectiva, los 
“consumidores” (padres y alumnos) eligen entre los “proveedores” (escuelas e 
instituciones), ante quienes asumen una actitud exigente. El propio Banco 
reconoce el riesgo de que aumente a segregacién social si el sistema de 
educacién se polariza entre las escuelas prestigiosas para los hijos 
académicamente competentes de padres instruidos y las escuelas con 
resultados deficientes para los hijos de los pobres y los que carecen de 
instruccién. La disparidad puede aumentar si las escuelas aceptan alumnos en 
raz6n de su capacidad de pago y no en razon de sus calificaciones académicas 
para el ingreso. 

También propone otorgar mayor autonomia a las escuelas. En este sentido, 
supone que si ellas estan facultadas para utilizar insumos educacionales de 

acuerdo con sus condiciones espevificas, la calidad del servicio puede 

aumentar. Pero, tal autonomia, como ya se vid, requiere de la correspondiente 

autonomia financiera, hoy ausente de los paises subdesarrollados. 

El Banco reconoce que la educacién tiene un alto contenido politico dada su 

amplia cobertura en la poblacién y la incidencia que tiene en todos los niveles de 

gobierno, en tos cuales es un renglén sustancial del gasto. Ademas, como é! 

mismo sefala, “recibe subsidios que generalmente favorecen a la élite’””. 

En el marco anterior, se puede evaluar el papel del BM, el cual constituye la 

fuente principal (aproximadamente e! 25%) del financiamiento externo para la 

educacién en los paises subdesarrollados. Es notable el caso de México en el 

que el Banco ha otorgado un crédito par 412 millones de ddlares para realizar el 

Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) en las entidades de! sur- 

sureste del pais. No obstante Io anterior, el volumen de ayuda del Banco a los 

paises de bajo y mediano ingreso apenas alcanza el 0.6% del gasto que 

destinan esos gobiernos a la educacién. Ello lo ha tlevado a concentrar su papel 

en la asesoria de politicas de educacién bajo los parametros enunciados mas
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arriba, privilegiando asi, por encima de la asignacién de créditos directos al 
sector, el condicionamiento de la aceptacién y aplicacién de sus politicas “de 
desarrollo educativo” para viabilizar los créditos a otorgar en otros sectores. Para 
ello, por ejemplo, se plantea, explicitamente, como una prioridad, “la utilizacién 
mas sistematica del andlisis de las relaciones costo-beneficio y costo-eficacia, 
cubriendo los estudios sectoriales y la identificacién, disefio y evaluacién inicial 
de los proyectos de educacién’”*. 

Los enfoques divergentes 

Frente a las orientaciones anteriores, derivadas de la perspectiva neoliberal que 

Ha abarcado a casi todo el mundo desde Ila década pasada, se han perfilado 
enfoques divergentes y antagdnicos. Entre jos primeros esta la actual 
perspectiva planteada por la UNESCO y entre los segundos, ias tesis de la 
educacion critica y liberadora de Paulo Freire. 

Para la UNESCO, se requiere desarrollar dentro del sistema educativo, en el 

contexto de la actual RCT, el principio de que “...cada nifio, dondequiera que 
esté, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento cientifico y 
convertirse para toda la vida en un ‘amigo de Ia ciencia’...”* aprender a aprender 
ajercitando la atencién, la memoria y e! pensamiento, es la premisa para 
ionocer. La didactica apropiada son los juegos, visitas a empresas, viajes, 
trabajos practicos, asignaturas cientificas, etc. y propone como criterio de 

evaluacién de la ensefanza basica, el que ésta aporte el impulso y las bases 
para seguir aprendiendo durante toda la vida dentro y fuera del trabajo. 

En el enfoque de la UNESCO se considera caduca la nocién de calificacion 
profesional sobre todo en el caso de los técnicos y operarios y en su lugar tiende 
a prevalecer la de competencia personal. Ello en virtud de que las tareas 

puramente fisicas van siendo sustituidas por tareas mas intelectuales y 
cerebrales. Los empleados dejan de ser intercambiables y las actividades se 

personalizan, de donde, los empleadores ya no buscan tanto una calificacion 

evaluable por si sola como un conjunto de competencias especificas a cada 

individuo, combinando la calificacién propiamente dicha con las aptitudes 

psicosociales necesarias para actuar en grupo y asumir iniciativas y riesgos en 

un ambiente de incertidumbre. Es decir cualidades ligadas mas con el saber 

ser.> 

Pero, como reconoce la UNESCO, en Ios paises subdesarrollados, donde la 

actividad asalariada no predomina, el trabajo es bastante diferente y ahi el 

proceso de aprendizaje tienen que tomar en cuenta la participaci6n del individuo 

e1 los sectores estructurado y no estructurado de la economia. Es por ello que 

en estos paises se plantea regularmente la necesidad de acceder a la tecnologia 

de frontera sin descuidar las capacidades concretas de innovacién y creacion 

inherentes al contexto local.



de la especie humana y Contribuir a sna toma de conciencia de las semejanzas y 
la interdependencia entre todos los seres humanos. Ello implicaria la revalorizacién “del otro” y la necesidad de construir un torrente de desarrolio universal en el que todos los paises y pueblos tendrian una contribucién no discriminada y un Papel protagénico. Una utopia... 
Por otra Parte, en esta fuente se reconoce el explosivo crecimiento de la poblacién infantil que ha accedido a la educacién primaria, Pasando de 250 a mas de 1,500 millones de nifios de 1960 a 1996. Ello, sin duda, tiene implicaciones importantes para el devenir mundial en el Siglo XXI, ya que 

grabacién sonora, radio, tv., computadoras, satélites, contienen una dimensién que es esencialmente econémica y Social, mas alla de su presentacién | tecnoldgica. Ello, Por cierto, se expresa de diversa manera en cada una de las sociedades actuales. 

alcance de las tecnologias, de realizar economias de escala, mds que en el acceso individual a la tecnologia y a la interactividad. Esto en cambio, es de mayor interés en el mundo industrializado, 

auxiliares importantes Para desarrollar el espiritu investigativo en el nifio, las computadoras, los Programas educzitivos por cable o satélite, los sistemas interactivos, el correo electrénico, el acceso a bancos de datos y bibliotecas, los 

La pregunta tiene hoy una respuesta cuando menos incierta, por mas que los expertos de UNESCO recomiendan !a creacién de centros experimentales, el uso de redes en los establecimientos escclares. No obstante, fa tendencia universal
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es irreversible. Con mayor o menor lentitud se podré generalizar la ilamada 
alfabetizacion informatica y el uso de estas y otras tecnologias, seguramente sin 
desplazar a los medios y técnicas tradicionales y acentuando aun mas la 
importancia de la formacién inicial. 

En las recomendaciones del informe de UNESCO destacan las ideas siguientes: 
las opciones educativas son opciones de sociedad: se debe favorecer el debate 
para alcanzar un consenso democratico; la descentralizacién administrativa yla 
autonomia de los establecimientos pueden conducir en la mayoria de los casos, 
al desarrollo y a la generalizacién de la innovacién; fa educacién constituye un 
bien colectivo que no puede regularse mediante e! simple funcionamiento del! 
mercado (subrayado de RSP) y, se requieren establecer, para el financiamiento 
de la educaci6n, formas de asociacién entre lo publico y lo privado.””® 

En relacién con el enfoque de Paulo Freire, se trata de un pensamiento de 
indudable influencia universal desde hace mas de tres décadas. En é| condensa 
elementos basicos de la teoria marxista y de la teologia de la liberacién, 
desarrollando ideas que parten de la década de los sesenta (“Pedagogia del 
Oprimido”, “La educacién como practica de la libertad” y otros) y las cuales, 
contrastadas con su experiencia viva durante el periodo de jas dictaduras 
latinoamericanas, le permitié trazar planteamientos maduros en su obra de final 
Je vida opuestos al pensamiento neoliberal de nuestros dias. 

IE] paradigma fundamental del pensamiento educativo freiriano es la democracia 
plena, es decir, entendida como expresién libre y consciente de los individuos en 
los colectivos y en el conjunto social. La educacién debe por tanto orientarse a 
alcanzar ese objetivo. El reclama la formacién permanente, cientifica, (subrayado 
de RSP) en la que sobre todo, no debe faltar el gusto por las practicas 
clemocraticas, entre ellas, la que conduzca a la injerencia cada vez mayor de los 

educandos y sus familias en los destinos de la escuela’. Democratizar las 
escuelas, aprendizaje mutuo de educador y educando, cambiar lo concreto como 
base de los grandes cambios sociales, la conquista de la ciudadania, el respeto 
a las diferencias culturales y el respeto al contexto. Estas son propuestas que 
involucran una gran sensibilidad hacia el pensar y el quehacer cotidiano de la 

gente, en donde anidan, contradictoriamente, ademas de los patrones 

icleolégicos de las minorias opresoras, un gran potencial de pensamiento 
creativo y liberador. En este sentido, las competencias de la gente son 
revaloradas en un sentido integral, no puramente economicista. Son 
competencias de saber ser, pensar y hacer, pero en una dinamica dialéctica de 
liberacién individual y colectiva en la que todos tienen una parte de la verdad y 
del destino colectivo; la educaci6n mutua es un cemento util para adquirir 
conciencia plena de ello y para apropiarse del entorno en el marco de! desarrollo 
comunitario. 

Desde la perspectiva anterior, la pedagogia freiriana no niega, sino que asume, 
los riesgos de la interaccién con el desarrollo de la revolucién cientifico-técnica 
en general, de la sociedad. Por eso dice que negar a los campesinos las
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posibilidad de ir mas alla de sus creencias, en torno a si mismos en el mundo y 
asi mismos con el mundo, en aras del respeto a su cultura, es una posicién 
esencialmente elitista) Denuncia asimismo, la tendencia a ignorar el saber 
popular. 

Freire plantea otra forma de concebir las competencias. El dice “no podemos 
dejar de lado, despreciando como inservible, lo que los educandos -ya sean 
nifios que llegan a la escuela o j6venes y adultos en centros de educacién 
popular- traen consigo de comprensi5n del mundo, en las mas variadas 
dimensiones de su practica dentro de la practica social de que forman parte. Su 
habla, su manera de contar, de calcular, sus saberes en torno al llamado otro 

mundo, su religiosidad, sus saberes en torno a la salud, el cuerpo, la sexualidad, 

la vida, la muerte, la fuerza de los santos, los conjuros. Ese, es por demas, uno 

de los temas fundamentales de la etnociencia.””* Desde ahi hay que partir para 
educar, diria él. 

Frente a los postulados ideoldégicos clel capitalismo y del pensamiento y la 
politica neoliberales (e/ fin de las ideéologias y otros), resulta importante su 
argumentaci6n renovada sobre la lucha de clases, retomada de la tradicién 
marxista, desde la cual plantea su irievitabilidad, pero, en cuyo marco, los 

acuerdos entre los antagonistas son, no sdlo factibles, sino necesarios, ya que 

forman parte de la dialéctica de la propiia lucha. 

No resulta menos interesante su rectilicacién ante algunos postulados de su 

obra primera, cuando, dice, did cierto sesgo “idealista” al tratamiento del 

concepto concientizacién. 

Con base en la revisién de ios enfoques anteriores, adicionalmente a los 
comentarios criticos incluidos de man2ra puntual, se pueden sefalar algunas 
conclusiones pertinentes para los efectos de esta investigacién: 

El concepto de competencias involucra el significado del conjunto de saberes 
(ser, pensar, hacer), que los trabajadores ponen en juego para la realizacién de 

su trabajo y para la enfrentar los problemas y retos de su trabajo. 

Desde la perspectiva anterior, al nivel de la escuela primaria, lo que se busca 
bajo las estrategias neoliberales actuales, es construir cierto tipo de habilidades 

que preparen al futuro trabajador para la oportuna asuncién de las competencias 

laborales requeridas en los mercados «de trabajo: habilidades para leer y escribir, 
hacer cémputos basicos, establecer relaciones para actuar en grupo y 

comunicarse, habilidad para innovar, tomar decisiones y resolver problemas; 
procesar simbolos, aprender a aprender y a razonar y a asumir 

responsabilidades, ademds de desarrollar la sociabilidad, la autoestima, ia 
integridad y honestidad. El nuevo bagage que se incluye en las competencias 
exigidas por el mercado es mucho rnas complejo que el que se demandaba 
anteriormente: saber leer y escribir y “hacer cuentas”.
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La perspectiva anterior deja de lado la dimensién sociopolitica del trabajo y de la 
escuela. Los trabajadores y estudiantes son percibidos sélo como individuos que 
han de ser pertinentes en los entornos laborales y en los grupos de trabajo, pero, 
como seres desconectados de la dindmica y la conflictividad social que atraviesa 
@ toda sociedad y especialmente a la capitalista. 

El concepto de tecnologia incorpora la nocién de estrategia humana para la 
solucién de los propios problemas con e! uso razonado, adecuado y potenciado 
de los recursos materiales. y humanos disponibles y de una organizacion 
eficiente (Ibarrola, 1997). Pero, a pesar de la busqueda de la integracion 
armoniosa de la formacién de fuerza de trabajo en su dimensién manual e 
intelectual, el divorcio entre ambas dimensiones atin subsiste y probablemente 
mas acentuado. En efecto, al acrecentarse la polaridad entre los trabajadores 
altamente calificados para operar en los circuitos productivos altamente 
automatizados y aquellos que sdlo realizan tareas simples que no requieren 
cubrir el perfil de competencias descrito mas arriba, pervive la clasica separacion 
capitalista entre trabajo manual y trabajo intelectual y por ende se expresa tal 
separacién en el terreno de la formacién de fuerza de trabajo. 

Lo anterior explica la segmentaci6n y polarizacién existente en todo el sistema 
educativo, en el cual, se busca “ensefiar” las bases del trabajo simple y no el 
conocimiento cientifico y tecnoldgico (como se vid en ia primera parte de este 
capitulo). 

Desde el pensamiento de Paulo Freire es posible hacer una aproximacién hacia 
la relacion entre saberes empiricos y procesos de trabajo. En efecto, él plantea 
la necesidad de integrar en los procesos de aprendizaje ios saberes “que trae” 
todo educando. De hecho, tales saberes se refieren frecuentemente a saberes 
laborales tradicionales. Partir de ellos, para desarrollar procesos de aprendizaje 

rslacionados con los procesos de trabajo que desconoce el sujeto es lo que 
flantea Freire. Sin embargo, él no prescinde del analisis del contexto en e! que 
se expresan estos procesos. La sociedad capitalista y la opresion y explotacién 
que ella genera, obligan a vincular los esfuerzos de apropiacién del nuevo 
conocimiento, al tiempo que se lucha colectivamente por romper con la 
alienacién impuesta por este régimen. 

Los patrones han establecido sistematicamente el criterio de evaluar por 
competencias mas que por calificaciones o credenciales al personal que 
contratan y al personal a su servicio, cuando se trata de evaluar su desempeno. 
Es comun, sobre todo en las grandes empresas, la aplicaci6n de examenes de 
conocimientos tedrico-practicos, las entrevistas con personal experto, las 

evaluaciones psicométricas y socioecondémicas con las que se pretende conocer 
integralmente al sujeto que se va a contratar. 

Pero, ahora, aparece un nuevo factor: el conocimiento como el valor universal 
preponderante y motor de la acumulacién de capital, lo cual lleva a transformar
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sustancialmente los términos en los cuales se construye el conocimiento dentro 
de los establecimientos formales destinados para ello (las escuelas) 

Por otra parte, en la naturaleza de las causas que provocan las recurrentes crisis 
del capitalismo se encuentran variables que tiene alto grado de autonomia y de 
inercias propias; tales como el desarrollo tecnoldgico y la dindmica del mercado. 
En términos tedricos es valido preguritar si el contenido de las estrategias 
neoliberales tienen o no condicionantes inherentes a la propia crisis. En otras 
palabras, si es que por ejemplo, la crisis contiene como una de sus causas la 
creciente reduccién del uso de la fuerza de trabajo en razén de la revolucién 
cientifico-técnica; entonces, un ingreciiente "inevitable" desde los intereses 

capitalistas mas inmediatos en el proyecto neoliberal sera la reduccién y 
segmentacién del sistema educativo camo espacio de formacién de fuerza de 
trabajo. 

Por jo anterior, la comprensién de !a problematica existente en los procesos de 
formacién de fuerza de trabajo y especificamente los que corresponden al 
aparato escolar, exige el conocimiento de la dinamica del conjunto del sistema 
capitalista y la naturaleza y comportarniento de !a fase larga depresiva y las 
recurrentes crisis de corto plazo que experimenta el mismo. Ello, sobre todo en el 

espacio latinoamericano el cua! se ha convertido en uno de los mas usados 
amortiguadores de los desarregilos globales por parte de los paises capitalistas 
desarrollados. No basta, por ello, elaborar analisis y criticas centradas en el 
contenido del proyecto neoliberal en general, sino se abordan los supuestos que 
!o determinan y las condiciones especfiicas en las que se desarrolla en nuestro 

pais. 

En la teorizaci6n que se hace en economia sobre tos ciclos”, se observa la ya 

larga permanencia de la fase recesiva niciado en los setentas y la cual no tiene 
similar en este siglo. Las caracteristicas de la fase larga recesiva actual, no 
permite afianzar pronésticos sobre su desenvolvimiento en el largo plazo. Sin 
embargo, podemos analizar los alcances de este proceso, valorando los 
profundos cambios que ha ocasionado en todas las esferas de la vida. Se trata 
de una notable mudanza en la cultura humana. En las ciencias sociales se ha 
mostrado el retaso tedrico para generar explicaciones consistentes de caracter 
global y menos se perfilan proyectos originales para incidir con estrategias de 
largo alcance. Desde las tesis neoliberales de hoy, se reconoce la fragilidad de 
esas posiciones en el terreno de la contrastacién empirica, pero se siguen 
enarbolando, se dice, ante la ausercia de alternativas correctas. (Easton y 
Klees, 1990). 

La RCT basada en la Microelectrénica que se despliega desde la Segunda 
Guerra Mundial ha formado un binomio inseparable con la prolongada fase 
depresiva que ha experimentado el cepitalismo desde la década de los setenta. 
Para efecto de este trabajo resulta importante sefalar el encuentro de dos 
factores que han provocado Ia expulsién de grandes masas de asalariados de 
los espacios de la economia formal (Gémez, 1985). Por un lado, los efectos
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directos de la depresién general que experimenta el sistema con sus recurrentes 
periodos de crisis de corto plazo y por el otro, el impacto de la RCT ha tenido un 
efecto expulsor neto de fuerza de trabajo a nivel general. 

En las teorizaciones sobre este periodo histérico, encontramos el enfoque 

sugerente de Alain Lipietz de perspectiva regulacionista. El planteaba en 1991 
que la crisis del fordismo se asocié con la crisis del Estado del Bienestar y con la 
crisis del Estado Nacional (incapaz éste de regular una economia cada vez mas 
internacionalizada). Le asigna Lipietz al modelo emergente (el “Liberal 
Productivismo”) una carencia sustancial de objetivos sociales que le permitieran 
legitimarse y reproducirse. El paradigma de este modelo seria una tautologia: ser 
competitivos porque la libre empresa exige ser competitivos. 

La alternativa central propuesta por Lipietz (por cierto, coincidente con las 
reivindicaciones de los obreros europeos en los Ultimos afios), consiste en un 

nuevo protagonismo de los trabajadores y sus sindicatos reclamando la 
reduccién de la jornada para abatir el desempleo y para liberar vida Util, 
disfrutable para los trabajadores. Sobre esa base propone el ejercicio de una 
democracia solidaria que se expresaria al interior de la fabrica en la socializacién 
creativa del saber hacer individual. Socialmente el desarrollo de la cultura 
solidaria entre los ciudadanos sustituiria el papel mediador entre el capital y el 
irabajo que tenia el Estado Benefactor. 

l.as implicaciones de tales planteamientos para el desarrollo de una cultura 
laboral ad hoc desde la escuela son evidentes. Se trata de fomentar los valores 
expuestos, en el contenido de la educacién de las masas en la perspectiva de 
construir un espiritu democratico que permita acceder a los j6venes al mundo del 
trabajo con una sdlida formacién democratica y solidaria y preparado para 
participar eficazmente en el colectivo laboral autoregulado de la produccién. 

F'ero, el modelo capitalista de nuestros dias impone un patrén productivo 
excluyente que expulsa estructuralmente a enormes masas de asalariados de los 
centros de trabajo. El alto indice de desempleo no debe considerarse sdlo como 
una consecuencia de los movimientos ciclicos de corto plazo o temporales del 
desarrollo de la economia capitalista (Zegveld, 1989); tiene que plantearse como 
una transicién a una relaci6n diferente entre produccién y empleo. 

La intensificacién observada en los ultimos lustros, de las politicas de contenci6n 
dial crecimiento demografico no ofrecen soluciones viables en el corto y en el 
mediano plazo histérico. Sociedades de bajo crecimiento demografico como las 
europeas experimentan crecientes indices de desempleo. Pero, en los paises 
subdesarrollades el problema es mas agudo bajo el modelo actual porque es 
menor el segmento de la poblacion calificada capaz de insertarse en los circuitos 
de la produccién y del consumo. 

Le consideracién anterior impone fa necesidad de configurar nuevas estrategias 
pera la formacién de fuerza de trabajo, las cuales respondan a las posibilidades
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del desarrollo endégeno a nivel regional dentro de fa articulacién indispensable 
en la economia global. Ello implica la necesidad de preparar a amplios 
segmentos de la poblacién como fuerza de trabajo, en funcién de las condiciones 
materiales y culturales que prevalecen en el entorno local. Dado el nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas y de la economia en general prevalecientes 
en estos paises, se requiere asignar un mayor peso a la formacién basica de la 
poblacién y especialmente a la educacién cientifica y tecnolégica dentro de la 
escuela primaria a la que accede la mayoria. 

Los contenidos de la escuela primaria deberan experimentar dos 
transformaciones: 1) por un lado, increrirentar sustanciaimente la proporcién de 
los espacios curriculares asignados a la ensefhanza de la ciencia y la tecnologia 
y 2) ajustar los contenidos de estas disciplinas a las condiciones materiales, 
econdémicas y culturales existentes en el entorno regional desde una perspectiva 
de potenciacién y desarrollo articulado con las dimensiones nacionales e 
internacionales. 

Los planteamientos anteriores tienen v abilidad sélo si: a) e logran insertar en 
politicas nacionales de desarrollo cientifico y tecnolégico y afectan al conjunto de 
la politica econémica y no se les ve como estrategias aisladas o para sectores 
especializados, b) se apoyan en procesos participativos de los sectores 

afectados y c) se vinculan a una estrategia de recuperacién y desarrollo de fos 
mercados nacionales. 

En la perspectiva sefalada, la incorporacién de nuevas tecnologias del exterior, 
tendria un caracter complementario y no excluyente y deformador. 

Un factor central a considerar es que aunque el desarrollo cientifico y 

tecnolégico adquiere su mayor dinamismo, concrecién productiva e impacto 

directo en el desarrollo econédmico en los espacios de la investigacion 
especializada de las empresas y conglomerados privados. Es indispensable 
considerar el ambito del sistema educ.ativo y especialmente el de la educacién 
basica, como.el determinante en la construccién de un “contexto propicio” para 
una cultura cientifica y tecnolégica general que produzca el conocimiento, los 
sujetos y el ambiente favorable para del desarrollo en los espacios de la 
educacién superior y del aparato productivo (Corona, 1995). 

En realidad, el sistema de ensefianza de la ciencia y la tecnologia desde la 
escuela primaria hasta la educacién superior, formaria el basamento funcional 
del Sistema Nacional de Innovacién (SNI). Ello contribuiria a dar respuesta a la 
pregunta “gcémo lograr que los éxitos innovativos se conviertan en un proceso 
social y econémico amplio, que permita la consolidacién de la capacidad de 
innovacién en algunas ramas productivas?”"", porque es indispensable ‘...dar 
seguimiento sistematico con un enfcque interdisciplinario a los procesos de 
innovacién que ocurren en un contexto institucional, donde se enfatice e! papel 
de las empresas innovadoras, inmersas en aspectos culturales, politicos, 
sociales, econémicos, juridicos, educativos, territoriales y ambientales, ademas
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de sus dimensiones cientificas y tecnolégicas.”” Efectivamente, como en otros 
campos, el ser humano actua con base en paradigmas grupales y sociales en 
general que condicionan el desempefio de cada individuo (Delgado, 1995). Tal 

cuestioén es importante para comprender porqué los procesos tecnoldgicos estan 
determinados no tanto por las circunstancias creadas en las que funcionan 
especificamente las empresas como entes individuales 0 como grupos, sino por 
el conjunto del entorno social. 

Destacamos aqui la idea de que la educacién en general y la educacién primaria 
en particular no son sdlo parte contextual de las acciones innovadoras que 

pueden emprender las empresas, sino una condici6én estructural que media tales 
acciones y lo cual se expresa nitidamente al considerar al conjunto de la planta 
productiva y de la economia de un pais. 

En la légica de la separacién inercial que experimenta la esfera de !a produccién 
en virtud del énfasis funcional de la escuela primaria como espacio de formacién 
y construccién ideolégica y cultural mas que de formaci6én para !a ocupacién, 
representa una enorme dificultad obturar los espacios de separacién que se 
abren entre ambas estructuras. Los cambios operados en los procesos de 
trabajo en los ultimos lustros exigen un replanteamiento del papel de la escuela 

orimaria que permitan constituir a ésta en un proceso formativo en ciencia y 

vecnologia. Para ello se hace indispensable identificar y superar los elementos 
que distancia al aparato productivo del aparato educativo: 

‘|.- Distincién entre actividades educativas y laborales. Un elemento distintivo de 

los espacios en los que se realiza la actividad econdémica es la asignacion de un 

salario, una participacién o un beneficio a cambio de un trabajo realizado (tratese 

de una empresa privada, una cooperativa o una organizacion social no lucrativa). 

Ello implica la discusién en la escuela, de las diversas formas de participacion 

productiva que tendran los alumnos de acuerdo con las condiciones de 

clesarrollo econdémico de su entorno inmediato y el! andlisis de las diferencias que 

caracterizan a su centro de estudio de un espacio laboral. En este sentido, el 

enalisis de las opciones laborales desde la escuela permitiraé a los alumnos 

eproximarse a la naturaleza especifica de las relaciones productivas que se 

asumen en cada una de las opciones en el marco de la sociedad capitalista 

(estructuras, jerarquias, valores, insercién social, politica y regimen de propiedad 

de las empresas, corporaciones y colectividades productivas) 

2.- Procesos de participacién individual y colectiva en la escuela y en los centros 

de trabajo. Ante la exigencia de mayor productividad, eficiencia, calificacién y 

competitividad en los centros laborales, desde la escuela se han de analizar las 

caracteristicas, criterios, mecanismos y resultados obtenidos del trabajo 

ir dividual y grupal y dilucidar si las experiencias escolares al respecto tienen o 

pueden tener vigencia en el ambito laboral. 

3.- Integridad de los procesos y vision totalizadora. Los..centros productivos 

representan modelos pedagdgicos excelentes para reconstruir en las
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condiciones escolares la praxis de los proceso continuos, integrales, 
diversificados y de absoluta cooperacién de los participantes, que tienen los 
procesos productivos. En éstos, la fragmentacién de los procesos y de las tareas 
inherentes y el desfasamiento entre lo planeado y lo ejecutado dejarian sin 
sentido a la entidad en su conjunto. En la escuela, en cambio, lo cotidiano es la 

fragmentacién del conocimiento; la separacién de éste con la realidad y el 
énfasis en el desarrollo individual. Se ha de dilucidar si la polivalencia de la 
fuerza de trabajo puede corresponde~ con la polivalencia de aptitudes y 
habilidades a desarrollar en la escuela y si el curriculo vigente lo facilita o hay 
que modificarlo. 

Por otro lado, el conocimiento escolar “iene en todo curriculo una perspectiva 

holistica. Desde diversas perspectivas y metodologias, es comun la 
preocupacién por construir en los alamnos, con el tratamiento de ciertas 
disciplinas organizadas como materias o areas una visién del mundo total. Otra 
cosa es lo que se alcanza a lograr en la practica; de cualquier forma, esta es una 
perspectiva de la que en esencia se carece en los centros de trabajo. 

4.- La actualidad del conocimiento. En Ja relacién entre centros productivos y 
escuela, existe normalmente un desfasamiento importante en cuanto a la 

actualidad del conocimiento cientifico y tecnolégico que en ambas se procesa. 
En la escuela se manejan conceptos cientificos que no son directamente 
utilizados en los centros de trabajo. ‘=n éstos, por el contrario, se manejan 
conocimientos tecnolégicos generaimente desconocidas en las escuelas 
primarias. Obviamente, cada centro ce trabajo tiene un particular grado de 
modernizacién o actualizacién en el cempo de las tecnologias y éstas carecen 
en cada uno de ellos, de la universalidad con la que, en general, se aborda en la 
escuela primaria. Las diferencias enunciadas demuestran la pertinencia de 
abordarlas como objeto de estudio en la escuela primaria. 

5.- La practica de la ciencia y la tecnologia. Los instrumentos. En la mayoria de 

las escuelas primarias, aun de los paises desarrollados se carece del acceso 

pleno al uso, de las maquinas, herramientas y equipo a través de los cuales se 

practican las diversas tecnologias y principios cientificos. Este es un problema 

que se resuelve sélo con el acercamiento frecuente de los alumnos a los centros 

laborales de su entorno y con la demostracién que personal capacitado puede 

realizar en las instalaciones escolares. Responden a estas necesidades las 

propuestas de Celestin Freinet y se cuenta con experiencias avanzadas en este 

terreno en la practica escolar cubana. 

No obstante que los centros de trabajo y la escuela primaria tienen objetivos 

claramente diferenciados, éstos son también complementarios y en el campo de 

la ocupacién-formacién de fuerza de trabajo tienen, como ya hemos visto, 

afinidades indudables. Se ha sefalado el alto grado de correspondencia que 

existe entre las estructuras, normas y practicas de la empresa capitalista y la 

escuela (Bowles & Gintis,1981). El problema no es el contenido en si mismo,
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sino los fines. Estos deben ser el referente fundamental desde e] cual se debe 
realizar el andlisis sistematico ya enunciado. 

3. Los desafios de Ia globalizacién. 

La globalizacién de la economia expresa enormes y complejos procesos de 
reestructuracion productiva, comercial y financiera e histéricamente se identifica 
con tendencias inherentes al desarrollo del sistema capitalista y a estrategias de 

respuesta ante la crisis desplegada desde los afios setenta mediante la puesta 

en marcha de nuevos patrones de acumulaci6n que hacen énfasis en la 
realizacién de mercancias en el mercado mundial Desde esta perspectiva el 
nivel regional tiene nuevas definiciones. El concepto enclave se sustituye por el 
(Je integracién en donde el circuito produccién-realizacién tiene una vinculacién 
directa con la rentabilidad a escala mundial. 

En las décadas 60 y 70, el predominio capitalista a nivel global estaba vinculado 
a la organizacién de las corrientes de capital. En los tiempos mas recientes, lo 
que define el predominio del capital es la organizacién de las corrientes 
tecnolégicas a escala general. 

Derivado de lo anterior, “el sector conocimientos” concentrado en los paises 
clesarrollados provoca un cambio cualitativo en la acumulacién general del 
capital y por consiguiente en las formas de concentracién del poder mundial 
(Corona, 1993). Deriva de ello una mayor polarizaci6n que expresa una profunda 
asimetria entre paises desarrollados y subdesarrollados™. Tal asimetria también 
se profundiza al interior de los paises alcanzando mayores contrastes en los 
paises subdesarrollados en los que se producen enclaves rezagados 
econémicamente, de extrema marginacion y conflictividad social. 

La marcha de la RCT ha formado nuevos segmentos industriales y ello ha- 
presionado hacia mayores esfuerzos gubernamentales para impulsar la 
investigacién cientifica y tecnolégica en el marco de la cerrada competencia. Ello 
conlleva fa idea de que la educacién sea considerada como un eslabén 
indispensable en Ia politica cientifica y tecnolégica (Moreno, 1992). 

En el plano mundial se esta desarrollando un proceso de integracién productiva 
y tecnolégica que se configura con la integracién de ramas productivas que van 
asimilando anteriores ramas auténomas. Algunas de estas lineas integradoras 
son: la electrénica, la optoelectrénica y la mecatrénica. Por ejemplo, esta ultima 
sé esta integrando con la electromecanica, la de materiales y los sistemas de 
ccntrol numérico. 

Eri el horizonte de los préximos lustros queda clara la tendencia de la nueva 
planta productiva que va planteando la conformacién de una minoria de 
cientificos-tecndédlogos con un alto dinamismo laboral y profesional y por otra 
pa‘te una masa de trabajadores, descalificada, de uso flexible.
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Ubicando estos procesos en el marco cle la relacién educacién-tecnologia, se 
aprecia una clara vinculacién reciproca. Los cientificos y en general los 
responsables directos de la generacién «de la tecnologia y aun de su aplicacién 
especifica, tienen su matriz original, en parte, en el seno del sistema educativo, 
la naturaleza, estructura y funcionamiento de éste determina en alto grado los 
términos y el potencial que tiene en un pais o en una regién del mundo el cambio 
y el desarrollo tecnolégico. 

En el espacio educativo, como hemos pilanteado, se gesta la fuerza de trabajo 
calificada que impulsa el desarrollo tecnoldgico de un pais. Este es su papel 
principal; también se destaca desde luego, el quehacer cientifico y tecnoldgico 
que se realiza en el nivel superior y en los centros especializados del sistema 
educativo. 

De acuerdo con las tendencias actuales, se va diluyendo la frontera entre la 
formacién de cuadros y la investigacién y construccién de conocimiento que se 
realiza en el sistema educativo y el campo productivo. La relacién estructural 
que ha existido entre ambas esferas, tiende a convertirse en una relacién de 
subordinacién instrumental por parte del sistema educativo a los designios del 
capital. Esto esta sesgando la orienitaci6n de ese sistema al calor de las 
politicas neoliberales y del desarrollo cientifico tecnico de las Ultimas décadas, 
imponiendo una ideologia pragmatica, de competitividad e individualismo 
exacerbado en todos los niveles y moda.idades de! sistema. 

Habria que ponderar la pertinencia de este modelo que excluye la filosofia del 
trabajo grupal y el asentamiento de los procesos de construccién del 

conocimiento sobre la peculiar realidad mexicana de hoy. Desde esta reflexién 
es valido plantear si el estado y el gran capital comandante de la 
reestructuraci6n actual perfilan un modeio de desarrollo cientifico y tecnoldgico 
acorde con las condiciones e intereses. historicos de las medianas y pequefias 
unidades productivas y aun de las maycrias de! pais. 

En la coyuntura del actual cambio educativo se hace evidente la necesidad de 

una sustancial correspondencia entre el sistema educativo en general y los 
espacios de la educacién superior y centros de investigacion cientifica y 

tecnolégica, en lo que se refiere a una politica de autonomia y articulacion 

racional con el exterior; la organizacién académica flexible, eficaz y democratica; 
a la ampliacion de la infraestructura y los recursos; y a la formacién de una 
cultura de investigacién cientifica y de desarrollo tecnolégico que involucre a 
amplios sectores de estudiantes de todos los niveles y a los especialistas. Se 
exige ademas una mayor integracién y permeabilidad entre los niveles y 
modalidades formativos del sistema. 

Con base en lo anterior, es posible destacar la importancia que tiene en estos 
momentos la modernizacién de la educaci6én en general. Mas alla de la 
tradicional retérica que se usa en Ics medios oficiales para ponderar estos 
temas, es ahora determinante del futuro econémico y social de México el perfil
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de la politica educativa que se plantee e instrumente y la vinculacién que se 
desprenda de ella hacia el desarrollo cientifico y tecnolégico, dado el peso que 
tiene y tendra esta fuerza productiva fundamental en el préximo siglo. 

[En lo que concierne a la tecnologia para la educacién; se ha considerado toda 

wna escuela la llamada tecnologia educativa; distanci4ndonos de la 
connotaciones negativas con las que se ha manejado tal corriente; aqui 

definimos la tecnologia para la educacién como el actual proceso de 
tmodernizaci6n que experimentan ia planta de docente y de investigadores; la 
organizacién académica y los instrumentos materiales de la educacién y que se 
relacionan con los drasticos cambios promovidos por el acelerado desarrollo 
cientifico y tecnolédgico en sus vertientes de la informatica y las 
telecomunicaciones y por los cambios sociopoliticos de los ultimos tiempos. 

En la vinculaci6én educacién-tecnologia, queda claro que hay una estrecha y 
reciproca correspondencia, en efecto, sdlo en la medida en que la educacidn, se 

asiente en una planta de maestros con un acervo de contenidos y métodos de 
frontera; y con una infraestructura moderna de instalaciones, equipo e 

instrumentos tecnolégicamente actualizados, puede el sistema educativo 
constituirse como base estratégica del desarrollo tecnologico, esta premisa y la 
de el amplio acceso a la poblacién demandante de esta formacién constituyen 
dos condiciones clave (aunque no las unicas) para avanzar en Ja superacién del 

rezago, sobre todo cualitativo, en este sector. 

Lia perspectiva anterior no parece ajustarse para América Latina en un plazo 
histéricamente breve. Han transcurrido mas de treinta afhos sin que se haya 
asignado la prioridad real necesaria no sdlo a la educacién sino también a la 
cisncia y a la tecnologia (Urquidi, 1992). Las politicas proteccionistas no 
fomentaron esa estrategia. Lo paraddjico es que con las nuevas politicas de 
apertura comercial y de corte neoliberal, este factor sigue relegado. La 
dependencia tecnolégica continua siendo predominante y las innovaciones 
tesnolégicas internas siguen siendo marginales. Los sectores empresariales y 
los sistemas educativos siguen disociados. 

A propésito de la publicacién de un documento elaborado por la CEPAL y la 

UNESCO en 1990 (Transformacién productiva con equidad)™, Victor Urquidi 

plantea uno de los retos mas ambiciosos y prioritarios que tienen los paises de 

esta regién: “La cooperacién real entre los paises latinoamericanos -que en 

materia de educacién, ciencia y tecnologia casi no ha existido- y la que resulte 

de la interaccién con organismos multilaterales y con otras sociedades, seran 

desde luego un complemento indispensable” * <para el desarrollo regional en 

esias 4reas>. Lo anterior tiene especial importancia si se considera la abismal 

asimetria existente entre los pafses desarrollados y cada uno de los paises 

subdesarrollados considerados por separado. Al respecto, se advierte (Corona, 

1993) la inoperancia y las graves implicaciones que puede tener en el largo 

plazo la politica cientifica y tecnolégica de continuar con una visién volcada 

hacia el interior, ante el proceso de globalizacién en el que la cooperacién
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internacional constituye una de las premisas fundamentales del desarrollo 
cientifico y tecnoldégico actuales. 

No obstante Io anterior, en los ultimos afios se ha observado un fendémeno 
nuevo. Cada vez son mas frecuentes los acercamientos multinacionales que 
realizan, en el sector educativo maestros de los diversos niveles. Sdélo de 1993 a 
la fecha y como respuesta de los gremics magisteriales ante la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se han realizado ya tres 
conferencias de caracter trinacional “en defensa de la educacién publica” (en 
Estados Unidos, México y Canada, respectivamente). En ese marco se ha ido 
constituyendo una instancia permenente de coordinacién denominada 
COALICION TRILATERAL EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA EN 
CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO, dicha instancia ha realizado diversos 
foros de discusién sobre la marcha de Ins sistemas educativos en los tres paises 
y ha emprendido acciones de solidaridad mutua. Es muy probable que esta 
iniciativa permita a futuro la colaboracién en proyectos alternativos de educacién 
factibles de impulsarse trifateralmente. 

En febrero de 1997 se realizé en la -abana, Cuba, el Congreso Internacional 

“Pedagogia ‘97’, en el que se reunieron varios miles de maestros del América y 
Europa para intercambiar experiencias y analizar la problematica educativa que 
se socializa cada dia mas en el proceso de globalizacién actual. En febrero de 
1997 se realiz6 en Mexico la 41 Reunién de la Comparative International 
Education Society (CIES) en donde, se observé una fuerte participacién de 
investigadores y profesores de decenas de paises. Podria extenderse aun 
mucho la lista de encuentros que se realizan ya cotidianamente en el planeta, en 

las diversas ramas de la actividad cientifica. 

éPorqué este afan hacia un acercamianto sin precedente, en este caso, entre 

formadores de maestros de diversas latitudes?. Sin duda, los mas graves 
problemas de nuestro tiempo en el “erreno de fla educacién publica se han 
manifestado como algo comun a sociedades tan distintas como las de Estados 
Unidos y Honduras (por ejemplo). Y ro es que se pretenda ofrecer respuestas 

iguales a tan dispares realidades, lo que sucede es que es evidente el rezago 
educativo respecto a las exigencias de la dindmica econdmica y politica que 
viven las mayorias del planeta. 

E! modelo universal de desarrollo secuido por los regimenes de casi todos los 
paises en el periodo actual ha producido un ser humano insatisfecho, frustrado, 
enfrentado y vacio de opciones de rezilizacién, tanto en el plano individual como 
en el colectivo. Para los grandes problemas de hoy no existen respuestas de 

fondo ni fas fuerzas sociales con la organizacién y extensién necesarias para 
construirlas. Estamos en una dramatica transicién de la civilizaci6n humana y 
necesitamos apelar a la capacidad cr2ativa y transformadora de los pueblos. Si 
pensamos en ello en una perspectiva de largo alcance, no se podria soslayar 
entonces el indispensable papel estratégico de la educacién.



31 

En la idea anterior, se requiere contar con un maestro capaz de insertarse en el 
liderazgo del tambio y una de las caracteristicas obligadas que ha de tener ese 
maestro de! siglo XXI es su insercién creciente en la dinamica universal de los 
procesos sociales. Imposible imaginar un buen maestro de la nueva generacién 
aislado, improvisado y rezagado del saber pedagdgico que exige el 
revolucionario conocimiento tecnoldgico actuai. 

En México, no existen precedentes de una época como la actual en términos de 

la incidencia dei entorno internacional en la vida cotidiana individual y colectiva 

de los mexicanos. Responder a los desafios de la globalizacién capitalista 
significa hacer viables los proyectos sociales de caracter nacional enmedio de la 
nas cerrada competencia econdémica mundial y de la creciente incidencia de 
valores y culturas externas. 

|.0 anterior obliga a este pais a sostener un esfuerzo extraordinario en materia 
educativa, de ciencia y tecnologia y organizaci6n productiva. Ello implica la 
conformacién de una cultura cientifica y tecnolégica de cardcter nacional (Malo, 
1992). Estratégicamente ta! orientacién implica la transformacién radical de los 
términos en los que se forman los mexicanos desde la educacién basica. Es 
precisamente, en la educacién primaria (a la que accede la mayoria de los 
habitantes de este pais) en donde se requiere incidir con mayor énfasis, 
especialmente si consideramos, como se ha argumentado en las secciones 
frecedentes de este capitulo, que si en la escuela secundaria existe ya una 
introduccién de los alumnos a los campos de la ciencia y la tecnologia, en la 
frimaria no existe aun una vinculaci6n significativa cuando menos equivalente. 

Sin duda, se ha construido el consenso sobre el hecho de que en la agenda 
contemporanea de la ciencia y la tecnologia, es prioritario la definicién y 
potenciacién de! papel que tienen la educacién, la calificacion, la capacitacién y 
la. cultura como condicionante de un programa viable de desarrollo cientifico y 

tecnolégico™. Ello, considerando que el nuevo paradigma productivo requiere de 
le articulacién eficaz del desarrollo de la RCT con los cambios socio- 
irstitucionales correspondientes *” en una nueva divisién internacional del 
trabajo que haga compatible el desarrollo de cada pais en el proceso global. 

La opcién de hoy no es responder con un si o un no a la vinculacion. La 

articulacién regional por grupos de paises y a nivel global es un hecho historico. 

El desarrollo de cualquier pais seria impensable en términos de aislamiento o de 

visiones internistas. Lo que se requiere hoy es definir cémo se debe dar esa 

vinculacién. Al respecto, la tendencia de largo plazo mas firme se orienta hacia la 

profundizacién conflictiva de la articulacion desigual de paises y regiones 

impuesta por el proceso globalizador, en cuyo escenario el creciente 

desplazamiento de amplias masas de los circuitos de ja produccién y del consumo 

modernos, sobre todo en los paises subdesarrollados, provocara, sin duda, 

nuevos acuerpamientos politicos al interior de las fronteras nacionales. Los 

procesos de descentralizacién estarén mediados asi, por el comando de la 

estructura y dindmica econémica globales y por una tendencia marcada hacia la
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asuncién de la autonomia local, dentro de la ldégica de fuertes tensiones y 

conflictos como ya se sefialé, dado que Ics poderes planetarios buscaran articular 
a las instancias de poder locales dentro del macrosistema y éstas buscaran 
responder a sus propias condiciones, expectativas e intereses. El papel de los 
estados nacionales estara cada vez mas atravesado por estas contradicciones. 

NOTAS DEL CAPITULO | 

Al inaugurarse la Conferencia Sindical Internacional el 6 de agosto de 1997, en la Ciudad de la 

Habana (mas de 1,300 delegados de 60 paises), el Director del Centro de Estudios de la 

Economia Mundial de Cuba, enumeroé los datos: “...e1 crecimiento de la economia mundial de 

1950 a 1973 fue del 5%, de 1974 a 1980 de 3.5%; entre 1981 y 1990 de 3.3% y entre 1990 y 
1996 de 1.4%" y en cuanto a las tasas globaes de desempleo, sefialé: “de 5,600 millones de 
habitantes del planeta, 2,800 millones forman la fuerza laboral activa; de estos, 1,140 millones 
estén desempleados o subempleados’, equivalente al 40.7% de la PEA. (cfr. La Jornada, 7 de 
agosto de 1997, p.53). 

? ORPWOOD, G. y WERDELIN I. Ciencia y tecnologia en la ensefianza_primaria del mafiana. 
Estudios y encuestas de educacién comparada. UNESCO, Paris, 1988, p.17. 

3 Orpwood y Werdelin se refieren a ellos en la obra citada. 
4 MAYOR, Federico, Ha comenzado ya un nuevo renacimiento. Entrevista publicada en La 
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Capitulo Il. LA FORMACION DE FUERZA DE TRABAJO Y LA ESCUELA 
PRIMARIA MEXICANA, CRISIS DE MODELOS EDUCATIVOS., LOS IMPACTOS 
FUNDAMENTALES 

1. Reestructuracién econémica. Procesos de trabajo y mercados 
laborales 

A partir de la visién general ofrecida en el capitulo anterior, debe subrayarse la 
creciente e irreversible incidencia que tiene en México e! proceso de globalizacion 
que en todos los érdenes se despliega en el mundo. Su cercania geografica con la 
principal potencia profundiza el impacto de la interaccién global. De ello se 
desprende la necesidad de caracterizar el perfil general de desarrollo con el que 
avanza el pals y los impactos que ello tiene en el campo de !a educacién basica. 

En este capitulo se pretende por ello, identificar los rasgos especificos que 
caracterizan la formaci6n de fuerza de trabajo buscando ubicar los términos en los 
que el aparato educativo (particularmente en el nivel de la ensefanza primaria) 
responde a los cambios que se operan en el campo econémico. 

Crisis y reestructuracién econémica 

La crisis econémica de México es parte de fa prolongada fase de depresién e 
inestabilidad del sistema capitalista que se mantiene en el mundo desde principios 
de la década de !os setenta, la cual se expresé con la devaluacién del dolar. 
Desde mediados de esa década la economia mexicana dejé de crecer a las tasas 
que lo venia haciendo en las décadas anteriores. La devaluacién del peso de 1976 
anuncié la profunda desestabilidad que habria de permanecer hasta hoy. 

En efecto, después de una corta recuperacién por el auge petrolero, la caida de 
los precios del petréleo y La crisis financiera de 1982 fueron factores 
desencadenantes de un profundo y largo proceso de desestabilidad econémica y 
social que se desplegé en México, como consecuencia de la maduracién de las 
contradicciones y deformaciones del patron de desarrollo llamado de sustitucién 
de importaciones. Este patron se asenté en el pais y en América Latina durante el 
periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra en el marco del ciclo 
mundial de auge capitalista y de un eficaz proceso de estabilidad politica (no 
ausente de graves conflictos sociales especificos) basada en la corporativizacién y 
control de las organizaciones por parte del estado y en el ejercicio de un modelo 
politico de democracia restringida y refuncionalizada sexenalmente, bajo el 
dominio de un presidencialismo exacerbado. 

La globalidad del sistema capitalista se expresé asi en la segunda mitad del siglo 
XX con la extensi6n del periodo de auge de posguerra y de crisis. Igualmente, la 
respuesta neoliberal a ésta Ultima ha presentado un caracter global, tanto en el 
terreno econdémico, como en el conjunto de las politicas sociales. 

Pero, como se indicé al final del Capitulo |, el proceso acelerado de globalizacién y 
de rearticulacién de los espacios nacionales y regionales no ha estado exento
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de fuertes tensiones y conflictos. Para el caso de México, el modelo neoliberal ha significado, como se vera en este capitulo, un retroceso neto en términos de desarrollo general y de bienestar para la mayorla de la poblacién. Aqui conviene destacar, por su importancia, la deformacién que ha experimentado el proceso de descentralizacién, como uno de los ejes de! modelo neoliberal, al aplicarse prescriptiva, mecanica y parcialmente para satisfacer fos requerimientos de ios organos financieros rectores del ajuste mundial y particularmente instrumentados a partir de las cartas de intencién firmadas por el Gobierno de México en el sexenio 1982-1988, entre los que se encontraban, la necesidad de adelgazar el aparato estatal y hacer mas eficiente la administracidn publica. 

=I proceso de descentralizacién venia impulsandose de manera muy lenta desde 2 sexenio 1970-1976, dado el desmesurado crecimiento de sdlo tres regiones del pais y del aparato central del estado. 

[En ef sector educativo, como se vera mas adelante, la descentralizacién prescrita se realiz6 basicamente en el sexenio de 1988-1994, pero, sdélo en el plano administrativo, con objetivos de orden Politico y sobre un esquema de corrupcién y verticalismo, por ello, no produjo los resultados anunciados. 

Se sostiene en esta tesis que tanto la descentralizacién, como el conjunto de medidas contenidas en el modelo neoliberal, pretendiendo enfrentar la depresién de la economia en los afios ochenta, no sélo no ta resolvieron, sino que han fincado las bases para la gestacién de nuevas recaidas en los ciclos de corto plazo, sin que se avizore en los noventa, la salida de la fase depresiva de largo plazo. 

Para comprender la perspectiva de largo plazo, es necesario retomar los datos que explican el surgimiento de ta crisis de los ochenta. En efecto, en la abundante irvestigacién existente sobre la naturaleza y origen de la crisis econémica del pais, se han establecido como factores causales de la misma: Las deformaciones diel modo de acumulacién relativas a una industrializacién sesgada hacia las raimas de bienes de consumo, en perjuicio de los bienes de capital; los obstaculos al proceso mismo de acumulacién representados por un mercado altamente estratificado y “elitizado”, la inexistencia de un proceso de desarrollo tecnoldgico autonomo; el sobreendeudamiento en ta década de los setentas y su canalizacion hacia sectores y destinos esencialmente improductivos y su condicionamiento en fa fase previa al estallida de 1982-1983, a las potencialidades del llamado “boom” petrolero. 

Se han sefialado también como problemas estructurales de la economia causantes de la crisis, la desestabilizacién drastica de la economia mundial desde 1870 y particularmente los graves desajustes monetarios y financieros, como expresi6n del agotamiento del ciclo mundial de prosperidad de ta posguerra: ja profundizaci6n« de la crisis agraria, producto de los” largos afios de descapitalizaci6n y transferencia de valor hacia la acumulacion en la industria y en los servicios y ante fa carencia de politicas de armonizacién del desarrollo agropecuario en el modelo global; el creciente deterioro de los términos de
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intercambio con el exterior; el ineficiente y macrocefalico aparato estata! y tas 
indiscriminadas politicas de subsidio a [a iriversi6n, a la producci6n, al consumo y 
al comercio internacional, asi como la regrasiva politica fiscal y la tolerancia de la 
evasion practicada por los capitalistas y el exagerado e_ indiscriminado 
proteccionismo en practicamente el conjunto de la economia. 

En la perspectiva anterior, la creciente necesidad de formacién de fuerza de 
trabajo para una economia volcada hacia adentro favorecié et desarrollo de un 
sistema educativo nacional de enormes proporciones, que compartid los 
principales defectos y problemas del modelo de desarrollo vigente. Ello, en 
términos de centralizacién, macroce‘alia, _ineficiencia, improvisacién yy 
refuncionalizacién politica sexenal. 

Después del auge de posguerra cuando se registré6 un crecimiento econdmico 
sostenido por ejemplo del PIB de hasta €.8 entre 1965 y 1970 y 6.9 promedio 
anual entre 1977 y 1982, con una inflacién promedio de apenas 8.77"; para 1982 y 
como producto de condiciones exégenas y endégenas, se inicié una profunda 
crisis econémica a finales de 1982, momento en el que se interrumpiéd “el 
crecimiento sostenido de la actividad econdmica y la estabilidad de precios”? 

Entre los elementos exégenos que favorecieron el desencadenamiento de la crisis 
en México est el incremento de las tasas intemacionales de interés, producto de 
la “inestabilidad macrofinanciera de 1982, impulsada por la situacidn internacional 
condensada en la fuerte caida de los precios internacionales del petrdleo y la 
elevacion de las tasas de interés internacionales-, lo que colocé a la economia 
mexicana en una situacién inédita, por lo menos desde la Segunda Guerra 
Mundial” Esta situacién provocé el incremento desmesurado de las transferencias 
de recursos al exterior, via servicio de la deuda externa. cuyo monto era en 1982 
de $87 587 md. 

En cuanto al petrdleo los precios internacionales registraron la primera gran caida 
entre 1981 y 1982 al pasar de 34 a 28 délares por barril, lo que influy6 de 
manera definitiva en el desencadenamiento de ta crisis, la tendencia decreciente 
del precio del barril continu6é hasta llegar a 17 délares en 1987, como se aprecia 
en la Grafica 1.
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GRAFICA 1 
PRECIOS DEL PETROLEO EN MEXICO 

1982-1987 

  

    

  

ANos       

FUENTE: AGUILERA, V. Manuel Una /ectura keynesiana del liberalismo 
de los ochenta, la teorla general, nueva y vieja ortodoxia, Ed., UNAM, Facultad de 
Economia, México, 1992, 95 p. 

Los elementos endégenos que favorecieron el estallamiento de la crisis en 1982 
s2 relacionan directamente con causas estructurales que se desarrollaron durante 
€ periodo de sustitucién de importaciones o de desarrollo “hacia adentro”, como 
se indicé con anterioridad. 

En el desencadenamiento de la crisis fue determinante “el incremento de las 
tasas de interés y la restriccién crediticia, la disminucién de los precios del 
petrdleo y de otras materias primas, ademas de la baja en los niveles de comercio 
mundial“ En esas condiciones la economia mexicana, mostré los limites del 
crecimiento fincados en la venta del petréleo y en una economia rigida, ineficaz y 
estructuralmente subordinada a la economia estadounidense. Como plantea 
Clemente Ruiz, "durante 82-83 se produjo la agudizacién de los desequilibrios 
productivos y financieros, con fuertes presiones inflacionarias y una problematica 
financiera que amagaba el desempefio de los procesos productivos - 
desintegracién financiera y dolarizacién creciente; fuga de capitales y 
especulacién” 

La politica de shock de corte ortodoxo aplicada en 1983 contrajo drasticamente 
los niveles de la actividad econémica. Un ejemplo de la contraccién de la 
economia, es el crecimiento desproporcionado de la capacidad ociosa instalada, 
situaci6én que se reflejé para entonces en el deterioro que sufrid el sector 
industrial, sobre todo las ramas orientadas al mercado interno. 

La puesta en marcha de la estrategia de shock tuvo dos efectos: se detuvo por un 
lado, temporaimente la inflacién, con reestructuracién en el sector externo; las 
politicas ortodoxas provocaron por otro lado _—recesién y la perdida de! poder 
adquisitivo de los trabajadores; “las empresas disminuyeron su produccién e 
incrementaron los precios, privilegiando el reciclaje de su capital en la esfera
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especulativa”™ y una vez mas los grandes ausentes en el disefio de las politicas 
econdémicas fueron los trabajadores y las mayorias. 

Uno de los ejes mas importantes de la estrategia de respuesta del régimen ante la 
crisis fue la apertura comercial. Inducida ésta, por cierto, desde el modelo de “libre 
comercio” por los gobiernos y entidades que comandan el creciente proceso de 
globalizacién en esta segunda mitad del siglo XX. El perfil del nuevo modelo es 
caracterizado por Valenzuela Feijoo:’, :”...los rasgos esenciales del nuevo patrén 
de desarrollo podrian sintetizarse en tos siguientes puntos: a) énfasis en las 
ramas industriales mas pesadas, de bienes intermedios y de capital, en las cuales 
se daria un avance importante respecto a su actuai nivel de sustituci6n de 
importaciones; b) cafda del salario real, aumento del desempleo abierto y del 
grado de monopolio. En suma, redistribucién regresiva del ingreso; c) gran 
apertura extema y fuerte expansién de las exportaciones manufactureras.” 

Sobre las dificultades que enfrentaria la marcha de ese nuevo patrén en el marco 
de la dindmica de la economia mundial, ese autor sefiala que: “...Para un modelo 
que enfatiza la apertura externa, la stuacién de la economia internacional 
representa uno de los obstaculos mas dificiles de superar. Toda ta evidencia 
disponible parece indicar que la economia capitalista estaria sujeta al fendémeno 
de los ciclos u ondas largas cuya duracién aproximada seria del orden de los 
cuarenta o cincuenta afios. El ultimo ciclo largo se habria iniciado at finalizar la 
Segunda guerra mundial y su fase de auje se habria extendido hasta el término 
de los afios sesenta. Desde entonces ha venido operando fa fase recesiva de la 
onda larga de posguerra y es probable que ésta se prolongue hasta la primera 
parte de los afios noventa.” 

Pero, cuando a mediados de los ochenta diversos autores (y entre ellos el ya 
citado) analizaban e! avance e! nuevo modelo o patrén de desarrollo, atin no se 
ponian en marcha las acciones que de manera acelerada cambiarian 
drasticamente los parametros, no sdlo d2 la acumulacién de capital, sino de las 
bases juridicas y las relaciones de poder 2n el pais y obviamente, no se planteaba 
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyas 
implicaciones evidentemente son de eriorme importancia para el futuro de la 
naci6n y de la regi6n latinoamericana. Tampoco se observaba la consolidacién de 
los bloques mundiales y las grandes contradicciones que surgirflan de un 
imprevisto derrumbe del socialismo ensayado en los paises del este europeo. 

Al proceso de implantacién del modelo exportador de corte neoliberal se le ha 
denominado “ajuste estructural’, “reestructuracién” y también con un término 
altamente ideologizado y hasta subliminal: “modemizacién”. El contenido de este 
término incorpora en México, ejes que orientan al modelo en su disefio general en 
otros paises, como son: la apertura de la economia, la reduccién drastica del 
gasto del estado y el replanteamiento axacerbadamente eficientista del mismo 
(radicalizaci6n de la explotacién de la fuerza de trabajo); la privatizacién de las 
empresas del estado; la desconcentracién (inadecuadamente llamada 
descentralizacién), el impulso de la calidad en espacios y renglones privilegiados 
como paradigma central y aparentemente totalizador pero realmente vigente sdlo
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fara ciertos espacios capaces de modernizarse y la busqueda de la concertacién 
social o conciliacién de clases, como lubricante esencial para el funcionamiento 
del nuevo modelo ante la creciente polarizacién y tension social que produce su 
aplicacién. 

En la linea anterior, se publicé en 1990 el Programa Nacional de Modernizacién 
Industrial y Comercio Exterior (Pronamice)’, en el cual se plantearon los objetivos 
sguientes: 1)propiciar e! crecimiento de la industria nacional mediante el 
fortalecimiento de un sector exportador con altos niveles de competitividad; 
2\lograr un desarrollo industrial mas equilibrado, favoreciendo una adecuada 
utilizaci6n regional de los recursos productivos; 3)promover y defender los 
intereses comerciales de México en el exterior, y 4)crear empleos mas productivos 
e incrementar el bienestar de los consumidores. La estrategia para alcanzar esos 
objetivos fue la modernizacién de la industria y el comercio exterior, que descansé 
en cinco vertientes principales: 1) la internacionalizacién de la industria nacional; 
2)el desarrollo tecnoldégico, el mejoramiento de la productividad y la promocién de 
la calidad total; 3)la desregulacién de las actividades econdémicas; 4)la promocién 
de las exportaciones, y, 5)el fortalecimiento del mercado interno. 

Se puede observar que ni el Estado ni el importante segmento de empleadores 
involucrados incorporaron un factor esencial para un programa como el sefialado, 
es decir, las estrategias de formacién de fuerza de trabajo que respaldaran en el 
fargo plazo el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tal fenémeno es comin 
en los diversos planes y programas sectoriales impulsados por el régimen y las 
agrupaciones empresariales en el pals. 

Sobre el primer objetivo del Pronamice, se logré impulsar las exportaciones no 
petroleras, pero ello se apoyé fundamentalmente en la industria maquiladora que 
us) insumos nacionales insignificantes generando nulo arrastre en otras ramas 
econdmicas y provocando en algunas regiones la degradacién del ambiente, por 
ser industrias contaminantes restringidas en Estados Unidos. La exportacién 
manufacturera se apoyé también en el comercio intrafirma de las empresas 
transnacionales. El grueso de la planta productiva no logré insertarse en el circuito 
exportador. 

Sobre el segundo objetivo, la evidencia es que continué la centralizacién de la 
planta productiva en los centros fabriles de México, Guadalajara y Monterrey, 
salvo desarrollos aislados en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosi, 
Guanajuato y Querétaro. 

En relacién con el tercer objetivo, la defensa de los intereses comerciales en el 
exterior fue demasiado limitada. A pesar de la firma del TLCAN, prosiguieron los 
embargos y restricciones de Estados Unidos contra México en los casos del attin, 
el camarén, el aguacate y el acero entre otros Productos, sin que hubiera 
correspondencia con la importacién de productos de estadounidenses y, por otro 
ladc, el pais se vié inundado de mercancla chatarra de los paises orientales.  
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Sobre el cuarto objetivo, la creaci6n de empleos fue altamente deficitaria y el 
bienestar de los consumidores quedé como asignatura pendiente. 

En cuanto a las estrategias trazadas para alcanzar los objetivos sefialados, la 
internacionalizaci6n de la industria nacional no fue un fendmeno significativo 
(salvo el caso del cemento, los textiles, el calzado y algunos productos 
agropecuarios), fueron mas bien las empresas transnacionales fas que 
desplegaron esta estrategia; el desarrollo tecnolédgico, el mejoramiento de la 
productividad y la promocién de la calidad total involucraron a sdlo el segmento 
mas preparado financieramente de la planta productiva; los esfuerzos de Nacional 
Financiera fueron evidentemente insuficientes para impulsar ta reconversién y 
modernizacién del grueso de la industria, sobre todo de las empresas medianas y 
pequefias; la desregulacién de fas actividades econdmicas fue una estrategia 
avanzada en el periodo, aunque no fue suficiente motivo para alcanzar los montos 
de Inversién Extranjera Directa que se requeria y sin duda, la estrategia de 
fortalecer el mercado interno no pasé del papel. 

Cabria considerar las condiciones del factor politico sobre las que se ha 
pretendido implantar el modelo en este pais. Hasta antes del proceso de 
negociacién y de firma del TLCAN, el panorama politico sélo contaba con el riesgo 
de conflicto propio del transito hacia un nuevo sexenio, en el que se esperaba, por 
parte del estado y de las clases dominantes, la estabilizacién del nuevo modelo; 
sin embargo, en el transcurso de esta etapa, (1992-1993) se fueron presentando 
reacciones de descontento social de amplios sectores que cuestionaron el rumbo 
econdémico y politico del pafs. (efervescencia y protestas constantes de grupos en 
la capital del pais; movimientos campesinos y de minorias urbanas y un 
progresivo crecimiento del protagonismo de la sociedad civil. 

El proceso de negociacién del TLCAN estuvo marcado por una importante 
impugnacién de sectores de fa poblaci61 (en los tres paises) y los instrumentos 
politico-econémicos que formalizaron el proceso en general; fos pactos 
econdémicos cupulares y las cartas de intencién firmadas ante el Fondo Monetario 
Internacional estuvieron muy lejos de recibir el apoyo real de las mayorias. 

No obstante lo anterior, cabe sefialar que la respuesta social estaba dentro de los 
margenes de maniobrabilidad del régiren, hasta el momento en que estallé el 
conflicto armado en el! estado de Chiapas en enero de 1994. Dicho movimiento 
modificd el escenario politico provocando la aceleracién del proceso de 
agotamiento y descomposicidén de! régirren y la pérdida de los equilibrios sociales, 
politicos y econédmicos que habia logrado construir el Estado mexicano, 
impidiendo que se lograra el aterrizaje suave del proyecto neoliberal en México. 

En efecto, para el grupo en el poder y para Jas clases dominantes, la insurrecci6n 
chiapaneca cambié radicalmente el rumibo global del pals y de sus perspectivas 
de desarrollo. Ello contrast6 con el optimismo desbordado con el que se 
analizaban desde las esferas de! poder las perspectivas de! pals al que suponian 
podia insertarse en el primer mundo (obviamente sdlo para beneficio del 
segmento minoritario que detenta el poder econdémico y politico en esta sociedad).
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Aspe Armelia, Secretario de Hacienda (quien concentré un enorme poder de 
decisi6n sobre la marcha de la economia durante el sexenio anterior) afirmaba en 
1992°: “En este nuevo contexto econdmico, marcado por nuevas oportunidades 
cle inversién y nuevas formas de participacién de la sociedad civil, algunos 
indicadores macroeconémicos han cambiado su significado con respecto del que 
tenfan cuando yo era estudiante (1978, en el Instituto Tecnolégico de 
Massachusetts, E.U. ,) . Por ejemplo, a fines de la década de los setenta, un 
déficit considerable en cuenta corriente era causa de Preocupaci6on. En general, 
€ra resultado de una economia sobrecalentada e impulsada por un mayor gasto 
gubernamental y financiada por un endeudamiento externo cada vez mayor" 

“Actualmente, un déficit en cuenta corriente del mismo tamaio, con respecto al 
PIB, (subrayado nuestro) es resultado de una fuerte expansion de la inversion 
p‘ivada financiada por la repatriaci6n de capitales o por flujos directos de la 
inversién extranjera al pais. En otras palabras, en el viejo mecanismo de 
transmisién, la secuencia de eventos consistia de productividad y ventas 
decrecientes para un sector privado sobreprotegido que implicaba la necesidad de 
utilizar el gasto del gobierno para mantener la actividad econdmica, que a su vez 
llevaba al sobrendeudamiento externo, provocando devaluacién, inflacién, 
suspensién de pagos de la deuda y recesidn. Por el contrario, en el nuevo 
mecanismo de transmisién, (subrayados de PAA) la secuencia va de mejores 
oportunidades para invertir -derivadas tanto de los cambios en las expectativas 
como de una mejoria real en las condiciones econémicas “objetivas”- hacia una 
mayor inversién privada financiada por la repatriacién de Capitales, flujos de 
inversi6n extranjera directa y complementada también por el ahorro interno 
adicional, fo cual propicia una mejoria en el nivel de vida de fa poblacion 
Sustentado por la productividad creciente y la consecuente apreciacion del tipo de 
cambio real sin pérdida de competitividad; todo ello en un entormo de menor 
intlacién y estabilidad cambiaria. (subrayado de RSP)" 

Nc obstante lo anterior, las politicas de ajuste econémico en el pals durante 1982- 
1934 tuvieron un efecto devastador sobre !a marcha del sistema. Ello fue evidente 
a nivel social global tanto en el terreno cualitativo como en el cuantitativo y 
repercuti6 gravemente en la reduccién de la capacidad de respuesta del sistema 
educativo para promover capacidades formativas adecuadas a los requerimientos 
de la dinamica econdémica. 

Se evidencié en e! pais la contradiccién inherente al capitalismo entre el progreso 
técnico y a la elevacién cada vez mayor del desempleo, por la modificaci6n de la 
participaci6n de! capital variable en el capital total y por los problemas 
estructurales que desencadenan las crisis ciclicas de orden general. 

Desde el andlisis sobre la composicién organica del capital, se puede desprender 
que el crecimiento del capital constante, con respecto al capital variable significa 
fa incorporaci6n en ef proceso productivo del progreso tecnolégico en mayor 
escala. La elevaci6n de la composicién organica del capital, se ha dado en 
condiciones de un elevado nivel de desarrollo en algunos segmentos de las
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fuerzas productivas y de un enorme desplazamiento de fuerza de trabajo de fos 
circuitos productivos. 

En la actualidad, se considera que “el d2sempleo oscila entre el 7 y ef 25 por 
ciento en el primer mundo y el 30 y 75 por ciento de la poblacién econémicamente 
Activa (PEA)" en América Latina” 

En nuestro continente el desempleo de los Ultimos afios se ha incrementado 
notablemente, solo en Argentina crecié a una cifra récord de 18.6 por ciento. “El 
subempleo se ubica entre el 12 y el 15%, lo que arroja un total nacional de 30 a 
34 por ciento, con maximos regionales de 40 y 45 por ciento en provincias como 
Tucuman, Santa Fe y Chaco"? (En Anérica Latina se requeriria crear por lo 
menos 44 millones de empleos en una po'slacién de 480 millones de habitantes"’), 

En México, el régimen se traz6 como un objetivo prioritario elevar la eficiencia 
competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones no petroleras 
para financiar las importaciones y crear un ambiente propicio para !a inversién 
directa y para la acumulacién del ahorro interno. 

La acelerada apertura comercial ocasioné el deterioro de la planta industrial 
nacional, sobre todo en los amplios segmentos de la pequefa y mediana 
industria, (altamente absorbentes de fuerza de trabajo de baja calificacién) 
incapaz de modernizarse al ritmo que la apertura lo exigia. Un candado dificil de 
evitar fue el encarecimiento de! crédito cerivado de la tendencia de las tasas de 
interés a elevarse constantemente. 

La situacién del empleo era ya precaria al inicio de ta crisis econémica de 1982, 
pero, con el despliegue del modelo neoliberal en el sexenio salinista se 
empeoraron las condiciones. En esto influyé el privilegio al sector exportador yla 
desigual e insuficiente modernizacién del aparato productivo (por las causas ya 
sefialadas), asi como fa desregulacién estatal y las privatizaciones de las 
empresas paraestatales que expulsaron a miles de trabajadores. 

Al término del sexenio 1988-1994, observamos como tendencia la incapacidad de 
generaci6n de empleos frente al crecimiento de la PEA, por ejemplo “la poblacién 
mexicana de 14 a 16 afios que anualmente decide incorporarse al mercado de 
trabajo rebasa el millon de empleos anuales; mientras los empleos generados pot 
la economia nacional en el sexenio de Salinas ascendieron a 552 mil’ lo cual 
demuestra los limites del crecimiento fincados en el modelo de “economia 
abierta’, con un promedio anual de tan sélo 110 mil empleos. 

Se calcula que entre 1990 y 1993 Ia tasa de crecimiento promedio de la poblacién 
fue de 2% pasando de 81 a 85.8 millones respectivamente. Ai mismo tiempo que 
la PEA crecié de 31.5 a 35 millones durante el mismo perlodo, esto significa un 
incremento del.12%. Por otra parte y de acuerdo a datos del INEGI, la poblacién 
Ocupada también crecié en un 12% Io cual significa que se crearon 900 mil 
empleos en promedio anual."®
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Sin embargo, los datos oficiales deben ser vistos con reserva dado que el INEGI 
considera como persona ocupada a los que al momento de la entrevista 
declararon haber trabajado "por fo menos una hora a la semana 0 que no estaba 
empleada pero esperaba conseguir trabajo en las siguientes cuatro semanas en 
las zonas urbanas"”* por lo que puede concluirse que es relativo el incremento del 
empleo dadas la inestabilidad y la desproteccién laboral de millones de 
trabajadores mexicanos. 

Algunas caracteristicas del empleo fueron: 

1, Durante el periodo 1983-1994 se mantuvo la incapacidad de generacion 
de empleos suficientes, considerando las cifras del crecimiento de la Poblacién 
Total (PT), Poblacién Econdmicamente Activa (PEA) y la Poblacién 
Econdémicamente Inactiva (PEI), como se aprecia en la grafica 2. 

Grafica 2 
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FUENTE: Etaborado con base en datos de TALAVERA, Femando, op. cit., p. 166 

La PEA crecié mas que la PEI. En 1983 la PEI era de 46.5 millones de personas 
y para 1994 la cifra se habia incrementado a 50.9 millones, mientras que el 
numero de personas empleadas durante el periodo pasé de 24.5 miliones en 1983 
a 36.4 millones para 1994." como se puede apreciar en la Grafica 3. 

2. Se desarroll6 un importante crecimiento del empleo informal o precario, 
tendencia que inicié en la crisis de principios de los ochenta y que continto 
durante el sexenio 1988-1994, debido a la incapacidad de generacién de empleos 
formales. Se calcula que el empleo precario que en 1981 era aproximadamente 
de: 5.1 millones:de mexicanos pas6 al término de! sexenio a 9.4 millones, ademas 
de haber tenido un crecimiento significativo en 1986 con cerca de 11.8 millones. "® 
Los mexicanos dedicados al empleo informal mantienen por demas una situacién 
desventajosa dado que carecen de prestaciones y de normas minimas de 
seguridad e higiene en el trabajo.
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Las cifras del crecimiento del empleo precario o informal se pueden apreciar en la 
Grafica 3, donde es evidente la disminucién del empleo formal durante todo el 
periodo de ajuste y hasta 1994, el empleo precario como se dijo se incrementé 
significativamente como proporcién de la PEA entre 1983 y 1994, por lo que se 
puede afirmar que “actualmente, mas de la mitad de la poblacién que trabaja en 
México, es decir, 17 millones de personas, lo hace en el! empleo precario"”” 

Grafica 3 
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FUENTE: Elaborado con base en datos de TALAVERA, Fernando, op. cit., p.166 

Como puede observarse, cada vez se acercan mas las cifras del empleo formal 
con el precario, este ultimo influye de manera decisiva en el comportamiento de 
las tasas de desempleo. 

3. Crecié el empleo en el sector servicios financieros ya que la apertura del 
sector financiero sobre todo para el capital transnacional es prioritario, ello 
repercute de manera natural en el increrrento del empleo en el sector, entre 1988 
y 1991 registré una tasa de crecimiento del 3% al pasar de 487,497 en 1988 a 
502,367 en 1991 empleos remunerados 

De acuerdo con cifras del Banco Nacional de México, el 23% de la PEA se 
encontraba desempleada o subempleada para el primer semestre de 1994. Esta 
proporcion habria de ascender a casi el 30% después de la crisis de diciembre de 
ese afio. De enero a julio de 1994 sdlo se abrieron 2000 nuevas plazas laborales 
para un pals en el que se requiere abrir un mill6n de empleos anuales. 

Para la comprensién de fo que perdieron las mayorlas en México con el desarrollo 
de la crisis y con los llamados programas de ajuste hay que destacar que un dato 
importante sobre la evolucién de fas condiciones de vida de las mayorias en el 
periodo de funcionamiento del estado del bienestar y de la economia volcada 
hacia adentro, lo constituyen, por una parte, la proporcién de las remuneraciones 
en el producto y por otra, el costo de la seguridad social. El ultimo indicador suele
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verse como una deformacién paternalista que lastré el modelo de desarrollo 
anterior, sin embargo, se le puede ver también como el resultado de reiteradas 
luchas sociales empatadas con el despliegue de un periodo de significativo 
crecimiento econdémico del pals. La expropiacion del ingreso de los trabajadores, 
aunado a la caida del gasto social fue drastica y sin recuperaci6n. 

En el caso de las remuneraciones, en la llamada década perdida, en este caso, de 
1981 a 1990, la proporcién de las remuneraciones en el PIB, pasé del 37.4% al 
24.7% (cuadro 3) y el gasto social para el primer quinquenio disminuyé de un 
7.6% al 4.8%, como proporcién del PIB. Si bien en 1990 y 1991 se experimenté 
cierta recuperacién en el gasto referido a IMSS y al ISSSTE, ello no compensé significativamente la pérdida anterior, . 

Cuadro 3 

REMUNERACIONES SALARIALES Y GASTO SOCIAL 
EN 1981, 1985 y 1990 
  

  

  

  

  

  

    

1981 1985 1990 
Remuneraciones salariales/PIB (%) 1/ 37.4 28.1 24.7 
Gasto social/PIB 2/ 7.6 48 2.6 [3] 
Remuneraciones + Gasto social/PIB (%) 45.0 32.9 27.3 
Composicién porcentual total 100.0 100.0 100.0 
Remuneraciones salariales 83.0 85.0, 90.5 
Gasto social 17.0 15.0 9.5           1/ A partir de 1986, estimado en base al crecimiento del salario real 
2/ Incluye gasto en educacién, salud, seguridad social y laborat. 
[3] Se refiere sdlo a gasto de IMSS e ISSSTE, 
Fuente: Elaboracién con base en el trabajo de Provencio, E. y , Carrasco, R., La politica social 1983-1988 y sus principales Consecuencias, en revista Investigacién Econémica, Facultad de Economia, UNAM, no. 184, abri!-junio de 1988 y Moreno, H. Pedro, La reforma de la seguridad social en México, en Distribucién del Ingreso y politicas sociales, t.l!, en Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economia Mexicana, 1995. 

La expulsién de los trabajadores del campo 

E' problema del desempleo en el campo obedece a una doble crisis. La que se 
gest6 con el modelo de desarrollo industrial de la posguerra y la que sobrevino 
con la quiebra del modelo general de acumulacién. A estas dos crisis se agrega la 
disfuncionalidad estructural del sector agricola mexicano en la nueva articulacién 
econémica pactada a nivel de Norteamérica, con lo cual, las ventajas 
ccmparativas de Estados Unidos provocan un reajuste profundo de las 
condiciones de explotacién del campo mexicano y de las relaciones de produccién 
en el sector, toda vez que las nuevas formas de explotacién estan refiidas con jos 
tradicionales regimenes de propiedad de la comunidad, el ejido y la pequefia 
propiedad. 

Lo anterior tiene severas condicionantes para el desarrollo de un modelo 
edicativo y especialmente de educacién primaria pertinente. Ello, porque, por un 
lado, el acceso real a la educacién de la poblacién rural es fundamentalmente la 
Primaria, pero, por otro lado, tal educacién pierde sentido si no se ajusta a las
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nuevas condiciones creadas por la modemizacién universal de las formas de 
explotaci6én agricola y de la articulacién global del mercado y de la transformacién 
de las formas de propiedad que se estan realizando. 

A partir de ello, la escuela primaria, como se vera en el capitulo siguiente, debera 
transformar sustancialmente su papel en las diferentes funciones sociales que 
cumple. 

Pero, que sucedié en el campo mexicano’. 

En las décadas de tos 40 y 50, el sector agricola experimenté un fuerte 
crecimiento. Entre 1946 y 1958, el products agropecuario tuvo un crecimiento real 
a una tasa anual promedio de 7.7%, (Cardenas, 1996) con base en el 
aprovechamiento de !a_ infraestructura creada por ios _ regimenes 
posrevolucionarios y por el impacto de la reforma agraria realizada 
fundamentalmente en la década de los 30. En esos afios, e! sector aportaba el 
15.4% y en el periodo 1960-1971, se redujo a 7.0%. Ese comportamiento ya no se 
modificaria hasta el presente”. 

La radical transferencia de valor del camp: a la industria ha sido ya documentada, 
aqui se ejemplifica con los datos de la caida de los precios de garantia. Sdlo en el 
ultimo periodo mencionado, en términos reales el precio del maiz disminuyd 
21.4%, el del frijol, 22.0%, y el del trigo, 411.5%. 

En la época de! neoliberalismo, en el campo mexicano la elevacién de las tasas 
de interés ha sido determinante para la elevacién drastica de las carteras 
vencidas y el cierre de las fuentes crediticias. La profundizacisn de fa crisis impidio 
la irrupcién masiva de! capital bancario como “socio” de los productores agricolas 
tal como se disefié por el régimen de Salinas con la reforma del Articulo 27 de la 
Constitucién. Por otra parte, la inclusi6n de granos basicos en el TLCAN, entre 
ellos el maiz agravé la situaci6n de 3.5 millones de campesinos maiceros. En la 
firma del Tratado hubo graves omisiones (Monroy, 1994), respecto a las 
asimetrias productivas, tecnolégicas, edicativas y culturales existentes entre los 
paises firmantes. 

Las asimetrias en el terreno de la produscién agricola, actividad predominante de 
los estados mas atrasados del pais (entre los que se encuentra Michoacan), se 
expresa en que en México se produce una tonelada de maiz aplicando dieciocho 
jornales, en Estados Unidos se logra con sélo una hora de trabajo. En frijol la 
productividad estadounidenses es de oc 1enta y cinco veces mayor. 

En el periodo 1980-1989, la produccién y superficie cosechada de los diez 
principales cultivos disminuyeron en promedio del 8% (Carlsen y Robles, 1991); 
los rendimientos de los granos basicos se estancaron o francamente declinaron 
como en el caso del maiz que pasé de 1.9 toneladas por hectarea a 1.65, o el frijol 
que pasé de 0.67 toneladas a 0.45; se incrementaron las importaciones agricolas 
(de 1,444 millones de délares en 1986 a 2, 316 millones en 1989, mientras que las 
exportaciones del sector decrecieron alcanzando un saldo negativo de 219 
millones de délares en 1988 y de 248.6 millones en 1989.
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E:1 TLCAN fue en gran medida un acto politico de tegalizacién de la integracion y 
éipertura comercial que México venia desarrollando con estos socios. Antes de la 
firma de este instrumento 80 de cada 100 productos mexicanos de exportacién a 
Estados Unidos y Canada, ya se comercializaban con arancel cero. El Tratado 
contiene incongruencias en materia arancelaria por tarifas y plazos de 
desgravacion en mas de veinte cadenas productivas que podrian causar un dafo 
irreversible para las industrias nacionales (Pefialoza, 1994), toda vez que como 
bienes terminados quedaron sin arancel, mientras que sus insumos quedaron 
gravados. 

Frocesos de trabajo, educacién y mercados laborales 

En esta parte se pretende definir el caracter de los cambios operados en la 
fermacién y uso de la fuerza de trabajo, en tanto que ello define en un alto grado, 
ul conjunto de criterios que encauzaron las orientaciones del nuevo modelo 
educativo desplegado en el sexenio 1988-1994, 

El cambio de las condiciones en los ultimos quince afios y el fuerte impacto de las 
innovaciones tecnoldgicas pusieron en tela de juicio la visién reguladora del 
mercado con la que se habia promovido la calificacién de la fuerza de trabajo. 

Lz critica neoliberal se dirigid a golpear sobre los pilares que habian servido de 
sustento a las antiguas politicas de empleo y Capacitacién (Candia, 1995). 
Demostrar !a inconsistencia del concepto de “previsibilidad” cuando es aplicado a 
la realidad social, fue un nucleo de confrontacién. Pare ello, la clase empresarial 
arjuy6 que ia incertidumbre en la marcha de la economia hace inviable la 
planificacién de la oferta de mano de obra. Por ello, las necesidades de formacién 
de los trabajadores con una calificacién especifica obedece a una demanda 
puntual. 

Desde el inicio del siglo XX, con el franco desarrollo capitalista en América Latina 
y en México, las politicas que vinculan a fa educacién con el crecimiento 
econdémico han estado presentes: la alfabetizacion y la educacién basica y técnica 
que promovieron el traslado masivo de fa fuerza de trabajo del campo a la 
industria fue ~un fendmeno tipicamente jinducido desde las politicas 
gubernamentales. En realidad, aunque este peculiar desarrollo de la educacién 
bajo el régimen capitalista también despliega procesos de formacién cultural y 
socializacién muy importantes, las grandes reformas educativas parecen dictadas 
prinicipalmente por la razén econdmica y, en el caso de México, desde una 
perspectiva autoritaria que ha regularmente ha impedido el despliegue de la 
creatividad y compromisos efectivos de los agentes educativos. 

En fa perspectiva anterior, durante el auge de posguerra se impuls6 el desarrollo 
cuantitativo del sistema educativo, a tono con la creciente demanda de fuerza de 

- trabajo semicalificada y calificada dada la fuerte expansién industrial dentro del 
moclelo de crecimiento endégeno de corte desarrollista. A tal grado se perfilaba e! 
sosienimiento de la estabilidad relativa y el crecimiento de la economia que se 
desarrollé una cultura de la planeacién de largo plazo sobre esos parametros. En
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el sector educativo ello tuvo implicaciones importantes como fa generacién de una 
inercia de crecimiento deformado y desproporcionado en cuanto a las diversas 
regiones, sectores sociales y requerimientos de fuerza de trabajo por rama de 
actividad, ademas de la marcada inhib’ciédn y atrofiamiento de la actividad 
investigativa y de la formaci6n de técnicos ¥ cientificos del mayor nivel. 

Con la crisis de los ochenta, la politica educativa neoliberal, da un giro drastico y 
compulsivo al modelo educativo que habia funcionado desde el término de la 
Revolucién. Se sustituyen conceptos como el de planificacién por criterios 
precisos como el de “ajuste” o “adecuacién’”, ello con base en las condiciones 
cambiantes del mercado. Este ha de determinar la cantidad y calificacién 
especifica que regiran los procesos de forriacién de fuerza de trabajo. 

Obviamente, las masas de trabajadores calificados y no calificados que se 
originan a partir del funcionamiento discrecional del mercado, contribuyen a 
mantener en niveles bajos los salarios del personal ocupado. 

En el marco de la reestructuracién y dado et rezago tecnoldgico existente en el 
sistema educativo nacional, la aplicacién de las nuevas tecnologias en !a planta 
industrial qued6 condicionada a las posibilidades econdédmicas de las empresas y 
al grado de articulaci6n externa de cada una de ellas. 

Paralelamente el tamafio de los nuevos establecimientos tendié a disminuir; ello 
conlleva (Rendén y Salas, 1991) la caracteristica poco estable de las nuevas 
ocupaciones. En el largo plazo la creacién de empleos no asalariados y de 
aquellos crecientemente ubicados en la economia informa! puede implicar graves 
conflictos durante la fase en la que esos millones de trabajadores estén en 

condiciones de retirarse. Estos autores estiman que para el afio 2000 el 64% de la 
poblacién estara en los grupos de edad centrales. 

En el proceso de reestructuracién eccnédmica se produjeron, ademas de la 

expulsién de fuerza de trabajo de la planta productiva, dos procesos adicionales: 
por un lado, la flexibilizacién del uso de la fuerza de trabajo y por el otro, el 
traslado de importantes segmentos de la poblacién econémicamente activa, de las 
manufacturas, al sector terciario y en és‘e, se alojaron, como ya se vid, millones 
de subempleados en la llamada economia informal. 

Sobre el primer aspecto, es necesario subrayar que desde principios de los 
ochenta !as organizaciones empresariales y particularmente la COPARMEX 
debatian la necesidad de modificar la normatividad laboral a fin de adecuar las 
relaciones laborales a las necesidades de la exacerbada competencia que se 
avizoraba con la apertura comercial. De hecho, atin cuando continua el debate y 
la exigencia patronal de reformar la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del 
apartado "A" del articulo 123 constitucicnal, en los hechos se ha consumado un 
importante numero de modificaciones en tales relaciones. En la actualidad es un 
hecho (mas alla del texto de la Ley) el amplio desarrollo dei trabajo eventual: la 
jornada moédvil; el llamado trabajo de confianza (atin siendo manual) y el 
contratismo sin restricciones.
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En general, se han eliminado clausulas de los contratos colectivos que definian 
Jas labores atribuidas a cada puesto de trabajo, utilizandose al trabajador de 
manera polivalente con amplia movilidad interna en e! Proceso de produccidn: se 
ha eliminado el escalafén vertical y automatico, diversas prestaciones y dias de 
descanso asi como la seguridad laboral del trabajador al generalizarse la 
modalidad de los contratos temporales renovables; la subcontratacién y el empleo 
de personal de confianza y una exigencia de la patronal en su proyecto de nueva 
Ley Federal del Trabajo, es el reconocimiento del trabajo por horas y la 
flexibilizaci6n amplia de la determinacién de la jornada laboral. 

De la anterior situacién se desprende una articulacién general de dos tendencias 
en la formacién de la fuerza de trabajo; por un lado, la orientada a atender la 
formacién de trabajadores calificados, (minoria) capacitados para la operacién yel 
control de procesos productivos altamente sofisticados (robdtica, sistemas de 
control numérico, actividades computarizadas, etc.) y por el otro, la orientada a ja 
formacién elemental (leer y escribir, operaciones aritméticas simples) de los 
trabajadores no calificados (mayoria), dedicados a las tareas sencillas, de apoyo. 
(limipieza, vigilancia de edificios, etc). 

Aun en el caso de los trabajadores libres que laboran en pequefios talleres, la 
sovializaci6n del consumo de equipos y maquinaria que incorporan mecanismos 
complejos (automdviles con computadora, electrodomésticos digitales) la 
formacién para el trabajo presenta nuevos requerimientos de conocimientos 
generales y especificos que los ubican de manera sumamente diferenciada en la 
nueva divisién técnica del trabajo. 

En el avance hacia la transformacién de las relaciones laborales una de las 
principales acciones ha sido la implantacién de los convenios de productividad 
ent’e empresas y sindicatos. Aun cuando no se han resuelto muchos de los 
problemas técnicos para la determinacién de la indexacién salarial al crecimiento 
de la productividad por trabajador, se ha avanzado, incluso en el sector publico** 
en la aplicacién de este sistema. 

Uno de los aspectos mas destacados de los convenios y sistemas de 
productividad es el cambio radical de! papel de los sindicatos. En México, existen 
tres tipos de corrientes sindicales: La hegeménica de tos sindicatos corporativos 
dependientes del estado; los blancos, dependientes directamente de la empresa y 
los independientes. En el marco de Ia crisis y ante los despidos masivos y las 
politicas neoliberales de sometimiento de la mano de obra, el papel de los 
sindicatos se ha reducido, salvo excepciones, a una débil respuesta coyuntural de 
carécter defensivo. 

En ‘st Ambito de los sindicatos corporativos (CTM, CROC, FSTSE, CGT,FAO, 
etc.), la mayoria de las cUpulas se ha sometido a los designios del estado, del 
cual forman parte. Con ellos, los patrones no han procedido sino a legitimar 
lineelmente los términos de las nuevas reglamentaciones laborales que 
discrecionalmente han ido imponiendo en cada centro de trabajo o rama industrial. 
Deniro de los sindicatos corporativos, surgié como alternativa de contrapeso,
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prohijada por el estado, la Federacién de Sindicatos de Bienes y Servicios (SME, 
telefonistas, automotrices, SNTE); la posicién adoptada por este sector ha sido ta 
de negociar bilateralmente con la parte pzitronal aceptando la flexibilizacion y los 
convenios de productividad pero manteniendo fa participacién sindical en la 
aplicaci6n de los convenios. 

Por su lado, el sindicalismo blanco se apegéd en todos los términos a las 
disposiciones de las instancias patronales. Su papel ha menguado drasticamente 
al reducirse o eliminarse el paquete asistencial con el que el patrén mediatizaba la 
posible rebeldia obrera. 

En cuanto a los sindicatos independientes, a diferencia de la caracterizacién que 
frecuentemente se ha hecho sobre su papel en el proceso de reestructuracién 
laboral, en el sentido de mantener dos posturas, en unos casos oponerse, siendo 
derrotados y en otros, la de intentar participar en las posibles reorganizaciones 
laborales y del contrato colectivo de trabajo (De !a Garza, 1992); debe 
reconocerse que, efectivamente, en la mayoria de los casos los sindicatos han 
resistido aislados y han sido golpeados, pero ello de ninguna manera avalaria el 
juicio de que la mejor opcién ha sido el consentimiento y la negociacién laboral 
aislada a favor de la flexibilizaci6n y la aplicacién de los convenios de 
productividad 

De cualquier manera, debe reconocers2 que han cambiado los patrones de 
formacién y uso de la fuerza de trabajo en el clave sector manufacturero en 
México y que ello tiene una incidencia clirecta en las politicas de formacién de 
fuerza de trabajo que vienen evolucionando desde 1983. Si bien, tales politicas no 
tienden a responder exclusivamente a los requerimientos de Ja reestructuracién 
econémica, porque adn pesan drasticamente las presiones de orden politico y las 
inercias de orden cultural y social, en los ltimos quince afios se han transformado 
sustancialmente las orientaciones del estado hacia ella, a partir de los ejes del 
cambio operado en la economia. 

Los elementos de esta transformacién se pueden enunciar como sigue: 

1. Los patrones de calificaci6én de la fuerza de trabajo experimentaron un 
cambio importante a partir de la reestructuracién productiva. Ello se dié en todos 
los niveles (obreros, técnicos, personal ce supervisién y direccién). El rasgo mas 
destacado de este cambio esta en el caracter desigual del mismo, en cuanto a 
ramas productivas y regiones. El cambio fue mas significativo en ramas ligadas a 
la exportacién y en regiones del norte y centro del pais, Sonora, Aguascalientes, 
San Luis Potosi, Jalisco, Puebla y las zonas industriales del D.F. y Estado de 
México. Pero el impacto cultural de estos cambios interesé al conjunto de la 
economia y de la sociedad. 

2. Anteriormente, !a calificaci6n «de la fuerza de trabajo se basaba 
principalmente en el aprendizaje y dominio de actividades mecanicas, 
generaimente con el sometimiento, por parte del trabajador a un ritmo impuesto. 
(Taylorismo y Fordismo cidsicos). El saber a adquirir era de caracter
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eminentemente practico. Las bases tecnoldgicas anteriores a la crisis de 1982 de 
ura buena parte de los procesos productivos en México se tipificarian como sigue 
(De la Garza, 1992): 

* Trabajo fordizado (cadena de ensamble), intensivo en fuerza de trabajo. 
* Trabajo en serie como sistema de maquinas individuales sin cadenas 

(maquinado en serie, por ejemplo). 
* Trabajo basado en la fuerza laboral estandarizada (servicios modernos en la 

década del setenta). 
* Trabajo en proceso de flujo continuo con niveles diversos de automatizacién. 
* Trabajo con maquinado no estandarizado. 
* Trabajo con herramientas sencillas no estandarizado. 

Obviamente, la productividad depende también de las formas de organizacion del 
trebajo y en ellas los cambios han sido aitamente desiguales desde la gran 
empresa modemizada y competitiva (la minoria) hasta la pequefha empresa 
anclada a formas rudimentarias de trabajo. 

El toyotismo japonés impuso en los ochenta a nivel mundial un nuevo paradigma 
de produccién y uso de la fuerza de trabajo, donde la corresponsabilidad (Tapia y 
Valenzuela, 1995) y el trabajo en grupo de los trabajadores es fundamental. Ello 
aun no ha sido asimilado en México de manera general pero la tendencia hacia 
alla es clara, 

3. La nueva calificacién exigié un tipo de trabajador polivalente, mas 
flexible; en lugar de un especialista en una maquina, la demanda en la planta 
productiva modernizada, tanto en la que avanzé en la reconversién tecnoldgica, 
corno en la que innové fos procesos de trabajo, buscd que !a fuerza de trabajo 
tuviera la capacidad de adaptarse en forma rapida a los cambios de modelos o de 
lotes (De la Garza, 1993). Pero la flexibilidad deseada en los trabajadores no se 
limita a las funciones cognitivas, sino también a tas afectivas (Weiss, 1993). Ello 
es significativo si se toma en cuenta que en los nuevos procesos de trabajo la 
interaccion colectiva del grupo laboral es vital para el trazo de metas productivas a 
cumplir en equipo, con un elevado grado de coordinacién. 

4. Es relevante también en el nuevo perfil requerido de! trabajador, la 
calilicaci6n potencial. El proceso de trabajo no exige la aplicacién constante de los 
conocimientos adquiridos, como en los procesos anteriores. Ahora, se hace 
necesaria la capacidad de comprender el conjunto del proceso, alin cuando la 
intervencién del trabajador no se llegue a dar. Pero, ef trabajador, salvo 
excepciones, no puede modificar los estandares y condiciones preestablecidas en 
el disefio del proceso. 

5. De acuerdo con De la Garza "Se trata de un trabajador polivalente 
que opera los siguientes cambios con respecto al trabajador tradicional: 

-de habilidad fisica ~------—---> capacidad de interacci6én 
simbélica con el equipo. 

-del especialista en una maquina --> al trabajador polivalente 
-del conocimiento basado
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en la practica _— al basado en la ciencia 
-de la intuici6n empirica > al razonamiento casual 
-de la percepcién fisica > al intercambio simbdlico"   

“Un trabajador asi requiere de una fornacidn diferente a !a tradicional. La 
renovacion acelerada del conocimiento necesita incluso sobre todo de formas 
nuevas de razonamiento y de capacidad Je autoestudio crecientes. Lo contrario 
es el conocimiento enciclopédico que pronto se vuelve obsoleto”~. 

Pero fa transformacién productiva general en el pais no llegd. No se satisfizo la 
expectativa de que las ramas exportadoras de la economia dinamizaran al 
conjunto de la planta productiva de que an un fendmeno tipico del mercado se 
equilibraran ef desarrollo general del pais, permitiendo la recuperacién de los 
salarios reales; una redistribucion del ing-eso y la recuperacién consecuente del 
mercado interno. Como dice Moreno”, “Si bien la tesis general es que la 
capacitacién y la educacién deben basarse en la aptitud para adecuarse a los 
cambios y desarrollar habilidades y conocimientos que respondan al nuevo 
paradigma tecnoproductivo, también es cierto que éste -que implica un nuevo 
ciclo tecnolégico- opera en un sector pequefio del total de empresas en México” 

Lo que se experimenté fue un proceso de evidente desigualdad y polarizacién 
econémica y educativa de la sociedad mexicana. Las empresas medianas y 
pequefias, fueron incapaces de modernizarse. Las altas tasas de interés y la 
competencia con la masiva entrada de mercanclas del exterior, hizo quebrar a 
miles de ellas y las que sobrevivieron !o hicieron con la clasica sobreexplotacién 
de la fuerza de trabajo usando los métoclos tradicionales. Para fines de 1991 (De 
la Garza) se reportaban 120,000 empresas manufactureras de las cuales sdlo el 
5% de ellas, (6,000) segun clasificacién de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi) se podian clasificar corno modernas y de ese 5% sdlo el 2 % es 
gran empresa y el 3% mediana. INFOTEC por su parte, con criterios mas estrictos 
consideraba en esa fecha que sdlo el 0.2% de las empresas mexicanas (de las 
120,000) son aquellas que tienen tecnologia de punta a nivel internacional; 
desarrollo tecnolégico, capacidad de innovacién y cuerpo de especialistas que 
pueden hacer asimilacién de nuevas tecnologias e innovacién. 

El 2% de las empresas manufactureras nexicanas en 1991 producen el 75% del 
valor agregado y el 50% del empleo. 

Desde antes de la firma del TLCAN se advertian los problemas fundamentales a 
los que se enfrentaban las pequefias y medianas empresas: el financiamiento, la 
organizaci6n artesanal, el caracter de lz fuerza de trabajo (artesanos y oficios), la 
cultura productiva (no proclive a la calidad) y la informacién del mercado de 
tecnologias o de formas de organizacién modernas. 

En el marco de las negociaciones del ‘ratado de Libre Comercio de América del 
Norte, (TLCAN), ya se avizoraban con bastante anticipacién (Blackwell, 1991), las 
diferencias extremas en costos laborale:s, en regulaciones sociales y ambientales. 
A partir de eilo, la integraci6n, con TLICAN o sin él, implica una nivelacién hacia 
arriba (hacia los niveles de salarios e ingresos de los trabajadores
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norteamericanos) o hacia abajo, hacia los de los trabajadores mexicanos. El 
tiempo ha comprobado que la nivelaci6n tiende a hacerse hacia abajo. 

Hasta el periodo 1996-1997 el Gobierno Federal y los organismos empresariales 
abrieron un programa especial de atencién a la mediana, pequefia y 
microindustria para enfrentar la devastacién ocasionada por la crisis de deuda de 
miles de estas empresas, incapaces de insertarse en los circuitos de econémicos 
incluyendo los de exportacién. Con fa creacién en el pais de nueve Centros 
Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE), se planteé la necesidad 
de inyectar recursos y asesoria técnica a esas empresas con base en fondos de 
Nacional! Financiera”®. 

De acuerdo con la condicién excluyente del modelo econémico vigente, el papel 
de las clases trabajadoras se asume como subordinado toda vez que perdieron 
Sus espacios politicos para defender sus derechos de clase (Montesinos, 1995). 
Por ello, la tlamada nueva cultura taboral es la ratificacién formal de una politica 
destinada a institucionalizar el comando de los empresarios sobre las premisas de 
que el disciplinamiento, flexibilizacion extrema y recalificacién de la fuerza de 
trabajo, asi como ta marginacién del papel de los sindicatos seran la base para 
alvanzar en el uso de la fuerza de trabajo el nivel de competitividad externa que 
esta demandando el mercado global de hoy. 

Precisamente, considerando !os rasgos demandantes en la calificacién de la 
fuerza de trabajo, a nivel de mercado, se aprecian las tendencias siguientes: 

Demanda de personal con calificaciones especificas. La demanda de personal no 
calificado tiende a disminuir merced al desarrollo de la automatizacién y a la 
obsolescencia y desaparicién de operaciones tradicionales. 

incremento creciente de la demanda de personal calificado intelectualmente para 
adaptarse a procesos de trabajo en frecuente transformaci6n, carentes de rutinas 
y operaciones repetitivas. Estas se iran resolviendo a través de la robotizacién 
progresiva. 

Desplazamiento hacia el desempleo de importantes cantidades de trabajadores, 
los cuales no alcanzaran a insertarse en el sector terciario. 

Polarizacion y mayor segmentaci6n de los mercados laborales. 

2. Crisis de modelos en educacién. Problemas y limites de las politicas 
experimentadas en el periodo. 

Las estrategias de respuesta implementadas por el estado en México implicaron 
en el sector educativo el disefio y aplicacién de un modelo alternativo al que gestd 
la Revolucién Mexicana y que se consolidé con la reforma del articulo 30. de la 
Constituci6n en 1946.
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En efecto, en 1983 fue reemplazado el! viejo modelo educativo, asociado a Ja 
época de Ia industrializaci6n (sustituci6n d2 importaciones), y del comando central 
del estado benefactor; el cual se caracterizé por una estrategia de intenso 
crecimiento del sistema educativo, en correspondencia con la amplia demanda de 
fuerza de trabajo de Ja planta productiva. Fue un modelo basado en un 
acendrado nacionalismo. Los contenidos. y métodos de la escuela primaria, se 
regian fielmente por el paradigma de los valores heredados de la Revolucién y 
cristalizados en el articulo 30. y como en todo el mundo, la ensefanza de la 
ciencia y la tecnologia no pasaba de las declaraciones y de ios documentos 
oficiales de los programas sexenales; la educacién enfatizaba su papel de forja 
cultural general y de construccién. 

Ei nuevo modelo, en cambio, propugné desde el principio un ajuste en la 
concepcién y practica de la educaciédn primaria a tono con los rasgos mas 
sobresalientes de la nueva politica econédmica y de la modernizacién de la 
sociedad emprendida a la manera de los nuevos tecnécratas, desde ese afio y 
profundizado en el sexenio de 1988-1994. Sin embargo, la ensefianza de la 
ciencia y la tecnologia tampoco ha trascandido fe los documentos oficiales y en 
particular de fos planteamientos de! Programa para la Modernizacién Educativa 
anunciado en octubre de 1989 por Salinas de Gortari. Mas adelante se ofrece en 
resumen el contenido de dicho programa tanto en sus objetivos y lineas 
programaticas manifiestas, como en las no manifiestas. 

Respecto al contenido central de la pclitica educativa neoliberal de! régimen, 
Aboites la resume en las tesis siguientes: 

Por un lado, la educacién tendria como objeto la creacién de fuerza de trabajo 
para el futuro, en un marco econémico caracterizado por la existencia de 
pequefias y grandes empresas dinamicas (mexicanos y extranjeras), ubicadas 
como de punta en productividad y competitividad dentro del mercado mundial. 
Para ellas, la fuerza de trabajo requeridia debe ser moderna, de alta calificacién, 
creativa y con una orientacién cientifica y tecnolégica. Preparada para el trabajo 
en equipo y para realizar trabajo flexible en una perspectiva de lograr mejoras 
constantes en los procesos de trabajo y en los resultados correspondientes. 

En la perspectiva anterior, las transformaciones esperadas en México, exigiran a 
las nuevas generaciones una formaci6n basica bastante mas sdlida, apta para el 
dominio de nuevos conocimientos. Los procesos de trabajo se avizoran mas 
complejos y con cambios mas frecuentes. La vida politica tiende a una mayor 
pluralidad con una participacién mas enfatica de las organizaciones sociales en la 
busqueda de un mayor bienestar de las colectividades, “...la capacidad de 
seleccionar y evaluar informacién ... ser un registro (sic) indispensable en todos 
los campos" ** 

La combinaci6én de una economia internacionalizada y una educacién de futuro 
producir una alta productividad, altos ingresos y una nueva prosperidad y 
bienestar familiar mejor educacién, mas capacitacién y mejores servicios de salud 
seran fa plataforma social para que fos trabajadores mexicanos sean mas
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poductivos y estén mejor remunerados (...) La educacién es clave para un 
porvenir de desarrollo, bienestar y justicia’”’ 

Otra tesis propuesta por Aboites es la que se refiere a que la educacién debe 
carecer de prioridad hacia lo que definitivamente’ va a desaparecer. Un México 
internacionalizado se caracterizar por su moderna estructura de puestos, con su 
contraparte con la desaparici6n de las posiciones de trabajo de bajo rendimiento y 
obsoletas e ineficaces de acuerdo con los nuevos patrones laborales. 

En el nuevo horizonte tecnolégico, destaca la importancia de la educacién y 
capacitacion de la fuerza de trabajo, en cuya perspectiva, van quedando 
eliminadas las ocupaciones no calificadas 0 de baja calificacién. Las nuevas 
ocupaciones requeriran cada vez mayores habilidades analiticas y"... en todos los 
sectores productivos. Los nuevos puestos de trabajo (requeriran) habilidades 
analiticas y destreza en el manejo de equipos automaticos o computarizados'@. 

De acuerdo con lo anterior, la educacién orientada al futuro no podra en un lugar 
central a aquellos sectores considerados atrasados en la economia. 

De acuerdo con la tesis sefialada, es obvio que seran dejados de lado en la 
prioridades educativas, la mayoria de las posiciones actuales de trabajo y 
obviamente de la poblacién. Grosso modo estariamos hablando de casi dos 
terceras partes de la PEA nacional, no pertinentes en el nuevo esquema ni como 
productores, ni como consumidores. 

En efecto, tal vez mas del 90% de las empresas cuentan con procesos de trabajo 
tradicionales y se organizan casi como unidades familiares para la produccion. 
igual fendmeno se presenta en el sector terciario y en el campo mexicano. Es la 
catacteristica tipica de la economia de subsistencia y de los sectores productivos 
en el campo y en Ia ciudad. 

De acuerdo con Aboites, bajo el modelo neoliberal, adicionalmente a las tesis 
anteriores, "... la educacién debe tener como punto fundamental de referencia, su 
papel de creacién de fuerza de trabajo y generacién del conocimiento itil para 
afiadir valor a los bienes y servicios generados en México. Quedan en lugar 
secundario las tareas de la educacién como construccién de la sociedad de 
identidad nacional, de ampliacién de los espacios, de democracia y participacién 
social, politica, cultural. La educacién no aparece como definida principalmente 
en tomo a estas tareas, sino como instrumento de apoyo al crecimiento 
econémico, o como parte de! paquete de soluciones remediables en la lucha 
contra la pobreza y la pobreza extrema". 

"Del ambito creado por estas tesis se ha generado una completa reorganizacién 
de la educacién en los Ultimos 10 afios. Su objeto fundamental ha sido, 
estaiblecer la vinculaci6n entre la educacién y el proyecto econémico™ 

La aplicacién de tas politicas sefaladas ha provocado un grave retroceso en el 
desarrollo de la educacién publica y especialmente de la educacién primaria (la 
cual seguin esa dptica, comprenderia amplios segmentos no prioritarios). Si bien
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el gasto educativo se recuperé a paitir de 1989, la matricula descendidé 
notablemente desde 1987, especialmente en la educacién primaria. (El nivel 
superior se recuperd en el ultimo afio considerado) Ello no se correspondié con la 
evolucion del producto interno bruto (cuadro 4) lo que significa un grave rezago 
estructural, no sdlo para el propio sistema educativo, sino en la perspectiva del 
desarrollo econdémico y social del pais en el mediano y largo plazos. 

De acuerdo con el cuadro 4, hubo un claro estancamiento en el crecimiento 1 de 
la matricula a partir del ciclo 1987/1988. El rezago educativo, en relacién con el 
crecimiento demografico no se compens con la recuperacién econémica de los 
Ultimos afios del periodo 1 988-1994. 

Cuadro 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y MATRICULA 1980-1995 
(Incrementos porcentuales) 

(PIB en miles de nuevos pesos a precios de 1980) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Afios PIB Incremento Incremento de la Incremento de la 
matricula en matricula en 

eJjucacién basica| educaci6én media 

UV superior y superior 

(%) (%) (%) 
1980] 4,470,077 9.2 20.5 10.2 

1981} 4,862,219 88 12.0 10.1 

1982) 4,831,689 -0.6 8.7 7.3 

1983] 4,628,937 4.2 6.8 5.2 

1984| 4,796,050 3.6 3.4 3.3 

1985| 4,920,430 2.6 2.8 §.5 

1986] 4,735,721 -3.8 456 -2.2 

1987| 4,823,604 1.9 0.8) 3.6 

1988] 4,883,679 1.2 0.1 19 

1989] 5,047,209 3.3 1.41 0.7 

1990} 5,271,539 44 “1.2 0.2 

1991] 5,462,729 3.6 0.0 3.8 

1992; 5,619.800 2.8 0.6 0.7 

1993) 5,644,700 0.4 1.3 3.7 

1994) 5,857,500 3.8 17 41 

1995| 5,451,500 -6.9 1.4 5.5               

1/ Incluye Preescolar, Primaria, Capacitachin para el trabajo y Secundaria. 
Fuente: Elaboracién propia con base en dzitos de INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 1994, Estadisticas +istéricas de México, tomo |, p. 108 y 
Cuaderno de Informacién Oportuna numer 278, 1996, p.3. 

La profundidad de los cambios generados a partir de 1983 se cobijaron bajo el 
nombre de 'Revolucién Educativa" por parte del gobierno de Migue! de la Madrid a 
través del Secretario de Educacién, Jesis Reyes Héroes. En e! Plan Nacional de 
Desarrollo dei sexenio 1982-1988, se astablecian para e! Sector Educativo tres
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propésitos fundamentales: promover el desarrollo integral del individuo y de Ia 
sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 
educativas, culturales, de recreacién y deportivas; y mejorar la prestacién de los 
servicios en estas areas. 

Cin base en los anteriores propésitos generales, la "Revolucion Educativa" se 
planted como objetivos especificos fundamentales™: 

1. Elevar la calidad de la educacidn en todos los niveles, a partir de fa formacién 
integra! de tos docentes. 

2. Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los 
servicios educativos a todos los mexicanos, con atencién prioritaria a las zonas 
y grupos mas desfavorecidos. 

3. Vincular la educacién y la investigacion cientifica, la tecnoldgica y el desarrollo 
experimental con los requerimientos de/ desarrollo nacional. 

4. Regionalizar y descentralizar la educacién basica y normal. Regionalizar y 
desconcentrar la educacién superior, la cultura y la investigaci6n. 

5. Mejorar y ampliar los servicios en las areas de educacién fisica, deporte y 
recreacion. 

6. Hacer de la educacién un proceso permanente y socialmente participativo. 

Pero, en relacién con los propdsitos generales y los objetivos especificos 
planteados y su realizacién practica, es conveniente retomar las declaraciones de 
Jesus Reyes Héroes en septiembre de 1983. " ... debemos poner de acuerdo a la 
educacion legal con la educacién real, porque hay diferencias abismales entre Io 
que le establece legalmente en nuestras normas, y en lo que en la practica se 
realiza"." (subrayados nuestros). 

Lo declarado por Reyes Héroes es esencia! para abordar el conocimiento sobre 
las politicas educativas realmente practicadas por el Estado Mexicano y es el 
marco de referencia para evaluar, desde la perspectiva de tos hechos, el 
contenido de la reestructuracién del sector educativo puesta en marcha a partir de 
ese afio. 

El {1 de octubre de 1989 Salinas anuncié el Programa para la Modernizacién 
Educativa (PME) 1989-1994, el cual retomé los aspectos centrales del programa 
de Reyes Héroes, estipulando con toda claridad los ejes que articulan e! cambio 
eduvativo con la reestructuracién econdédmica puesta en marcha seis afios atras. 

El sentido econdémico-pragmatico; los limites y el encuadramiento del nuevo 
programa educativo qued6 manifiesto al plantearse sus aspectos fundamentales 
en sdlo tres paginas dentro del apartado 6. Acuerdo Nacional para el 
Mejcramiento Productivo de/ Nivel de Vida del Plan Nacional de Desarrollo 1989-
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1994 (PND)* en el cual se definen como tareas basicas de la educacién, las 
siguientes: 

> Responder a las demandas sociales. 

> Corresponder a los propésitos del desarrollo nacional y 

> Promover la participacién social y fa de los distintos niveles de gobierno para 
contribuir con su potencia y sus recursos a la consecuci6n de las metas de la 
educacién nacional. 

El PND fue emitido en febrero de 1989 y aunque la SEP convocé a diferentes 
sectores para que participaran en la consulta nacional para la formulacién del 
PME, el! texto difundido como definitivo en octubre de ese afio no difiere en algo 
significativo de los objetivos sectoriales establecidos en el PND, ademas, el CEN 
del SNTE también realiz6 una consulta para incidir en el contenido del PME, sin 
que tuviera resultados eficaces. 

A partir de fos ejes del PND para el sector educativo,’ Salinas plantea el contenido 
de! PME, especificando que se trata de crear y aplicar un nuevo "Modelo de 
Modernizacién Educativa” y que** "El modelo de educacién moderna en el que 
nos comprometemos consiste fundameritalmente en la realizacién de cambios 
estructurales para superar la tendencia de todo sistema educativo a mantener y 
reforzar e/ statu quo social, y la properisi6n de agregar elementos que suelen 
servir solo para agrandario y no para transformarlo" 

Con base en los ejes y premisas anteriores, se definen como lineas de 

accién fundamentales™: 

1. “Elevar la calidad de la educacid1 (contenidos, métodos, formacién de 
maestros, articulacién de fos niveles del sistema educativo y apertura a la 
ciencia y a la tecnologia). Esto resultaria limitado, como se vera en el capitulo 
prdximo-. 

2) Ampliar la cobertura de la educacién. 

3) Reorganizar internamente el' Sistema: la descentralizacién". 

Con el replanteamiento del modelo de desarrollo . capitalista en México, a partir 
de una visién neoliberal, el papel de lia educacién publica experimenté cambios 
profundos. 

Problemas y limites de las politicas experimentadas en el periodo 

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo 183-1988 de Miguel de la Madrid se daba 
prioridad a las siguientes areas en la ensefianza primaria: revisién de los 
curriculos para introducir una formaci6n integrada de los alumnos en aspectos de 
la ciencia y de la tecnologia; promoci5n de la cultura tecnolégica a través del
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mejoramiento de fa ensefianza técnica desde fa escuela primaria 

resultados. De hecho, Poco se pudo hacer a partir de la permanencia de las Principales deficiencias curriculares en la formacién de maestros. Sin lq renovaci6n del pian de estudios con el que se forman los maestros de primaria en el pais, no es factible esperar el cumplimiento de las metas sefialadas. Se debe Sefialar que es hasta 1997 cuando se renueva el curriculo de la formacién normai, pero, por lo que se conoce hasta ahora, se deja nuevamente de lado el planteamiento de ta inserci6n de contenidos y métodos sustancialmente orientados al desarrollo del pensamiento cientifico y tecnoldgico. 
En perspectiva, hoy se puede apreciar una continuidad plena en la implantacién Proyecto de 1982. Incluso es posible identificar como Operador de su respuesta 
Miguel de la Madrid en fa Presidencia de la Republica y como titular de la Secretaria de Programacién y Presupuesto a Carlos Salinas de Gortari. 
La continuidad de referencia sé encuentra plasmada en los objetivos y estrategias manifiestas (planes de gobierno) y no manifiestas durante los tres sexenios que cornprenc’s ese Periodo. EI perfil del nuevo modelo tiene los siguientes rasgos destacacos: 

I. COMPETENCIAS BASICAS 
I. FINANCIAMIENTO Y PRIVATIZACION tH. DESCENTRALIZACION 
IV. POLARIZACION DEL SISTEMA 

1.- COMPETENCIAS 

En el terreno del qué ensefiar y a quienes ensefiar en la educacién primaria, la modernizaci6n neoliberal ha representado un cambio importante. 
En 1991 el Consejo Nacional Técnico de la Educacién® distribuyé dos libros dencminados PERFILES DE DESEMPENO PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

demccracia, 

. Independencia soberania e identidad nacional, adquirieron un enfoque ideoldgico desprendido de la visién del mundo de las clases hegemonicas. 
Sobre la elevacién de ta calidad, se desarrollé una politica de segmentacién y polarizacién equivalente a la experimentada en el espacio econdmico y
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productivo. Si entendemos por educacién de calidad aquella que define 
contenidos relevantes para la sociedad, accesibles a todos los alumnos 
respetando la desigua! condicién socioeconémica de los mismos dentro de un 
manejo eficiente de los recursos (Schmelk2s, 1991), se puede afirmar que ello no 
se logré en ese periodo. 

En condiciones materiales, las escuelas experimentaron un deterioro evidente y 
en términos de maestros, éste también fue drastico, tanto en términos de su 
reconocimiento salarial y de condiciones de vida como en su proceso formativo 
inicial y permanente. Sdlo ciertos enclaves del sistema educativo, 
preferentemente del medio urbano recibieron atencién de calidad en- recursos y 

programas de formaci6n, para maestros. ‘Se podria decir, atendiendo a la calidad 
formativo de los maestros que en México hay una educacién estratificada desde 
de primera hasta cuarta categoria. Ello, porque en determinados espacios del 
sistema existen maestros con postrado, pero en los espacios mas amplios tos 
maestros cuentan con una precaria preparacién hasta flegar a los instructores 
comunitarios, quienes son muchachos improvisados en unos dias con un manual 
para atender a las comunidades mas rezayadas y lejanas. 

Respecto de la vertiente referida a los cambios en contenidos y métodos en la 
educacion en general, ello habia sido enfatizado y retomado sexenios atras. En el 
gobierno de Luis Echeverria al plantear la necesidad de revisar los contenidos y 
métodos de la educacidén, se subrayaba:"... el caracter permanente y abierto del 
proceso educativo, !a actitud cientifica, la conciencia histérica, la relatividad del 
conocimiento y el acento en el aprendizaje mas que en la ensefianza".* Y en el 
periodo de Lopez Portillo se trazaba como una de las metas a alcanzar: 'Revisar 
de manera permanente, con la participaci6bn de los maestros especializados, 
contenidos, métodos, planes y programas educativos en los niveles basico y 
normal, para ser implantados en 1980”.*’ Habria que resaltar el interés puesto en 
ese sexenio en el uso de la tecnologia educativa en todas sus variantes como 
auxiliar didactico y el expreso interés ce! régimen en impulsar la revisién de 
contenidos y métodos mediante el trabajo de instituciones especializadas como el 
CEMPAE (Uralde, 1981). 

En el periodo de Miguel de la Madrid, sin embargo, tas transformaciones en el 
curriculo se postergaron, pero ya se antinciaba el sentido de la reforma que se 
aplicarfa en el sexenio siguiente, en el sentido de que se podria énfasis en la 
ensefianza del espafiol y de las matematicas; buscando despertar el interés por la 
ciencia, la tecnologia y las artes y forlaleciendo el aprendizaje de la historia 
nacional.* 

También quedaron pendientes las tareas de Ja vertiente orientada a enfrentar el 
fracaso escolar y la reprobacién y los colrespondientes programas previstos para 
el apoyo al trabajo del maestro y el disefio y elaboracién de material diddctico 
acorde a las diversas caracteristicas regionales. Cabe advertir que desde el 
sexenio de Lépez Mateos, no se volvié 2 considerar como un factor central de la 
politica educativa la necesidad de aplicar mecanismos especificos de 
compensaci6én tales como los desayunos escolares; por el! contrario ello fue
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minimizado, no obstante que es general la percepcién de que los problemas de 
salud y de nutricin son esenciales para elevar Ja calidad de la educacién entre 
las amplios grupos marginados urbanos y rurales. 

Lia situaci6n anterior adquirid mayor magnitud ante el impacto de la crisis en el 
ingreso familiar y constituyé una de las causas de la significativa desercién escolar 
en el periodo. Desde fuego, no es suficiente que los alumnos reciban apoyos en 
especie (desayunos, albergues) para eliminar la desercién, porque incide de 
cualquier manera la elevacién que experimenta el costo de oportunidad en las 
condiciones de la crisis, pero fa politica de subsidios en especie Indudablemente 
era insoslayable en este periodo. 

En jos términos anteriores, el apoyo de la educacién preescolar en las zonas 
turales y barrios marginados de las ciudades estuvo ausente en este periodo y 
aunque mejoré en el sexenio siguiente, experimenté un deterioro global mayor 
que el de la primaria. Por ello, es posible considerar que se trata de una politica 
propia de la visién modernizadora planteada por el Estado. 

Oira tarea fundamental que qued6 pendiente fue la realizacién de investigaciones 
péra detectar las causas del atraso escolar y para enfrentar este problema.°* 
Precisamente en cuanto a la evaluacién de la calidad educativa en este sexenio 
se publicaron en 1988 los resultados de la evaluacién aplicada por la SEP a 
alumnos de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo 1984-1985. “De 
estos datos,-efectivamente se tendria que inferir el enorme rezago que presenta la 
educacién basica en el pais. (cuadro 5). En cuanto a la educacién primaria se 
podria observar un aprovechamiento verdaderamente alarmante y aunque la 
muestra usada por la Secretaria de Educacién Publica deja que desear (se 
encuestaron sdlo 45 escuelas primarias), es evidente que el deterioro del 
aprovechamiento escolar ha ido en aumento respecto de anteriores periodos. 

Se observa un deterioro mayor cuando més avanzan los alumnos en sucesivos 
grados de la educacién primaria, en un fendémeno de acumulacién de deficiencias 
del sistema. Destaca el mayor deterioro en Matematicas y Ciencias Sociales 
(26.86% y 27.08%, respectivamente), pero en general, la educacién primaria se 
ha convertido cada vez mas en un nivel educativo que prepara las condiciones de 
la expulsi6n inevitable del sistema en los siguientes niveles, as! como una causa 
de mayor desvalorizacién del individuo en el mercado de trabajo.
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Cuadro 5 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR POR AREA DE 

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTUDIO 
ANIVEL PRIMARIA 

CALIFICACION PROMEDIO (%) 
1984-1985 

Grado | Total | Ciencias | Ciericias | Espafio! | Matematicas 
Naturales { Soc.ales 

lo. 54.1 52.8 59.1 62.3 39.7 
20. 48.0 43.0 41.2 56.2 36.6 
30. 22.5 17.7 18.4 29.0 24.7 
40. 20.6 20.5 14.9 24.0 22.9 

50. 20.5 25.7 13.4 21.3 21.3 
60. 20.9 24.8 15.5 26.9 16.0) 

Total 31.1 30.8 27.1 36.6 26.9             
    
Fuente: SEP, Direccién de Evaluacién del Proceso Educativo. 
Evaluacién de la Educaci6n Preescolar, Primaria y Secundaria. Informe de 
Resultados. 1988, p.110. 

En sintesis, la elevacién de !a calidad educativa, se ha bifurcado en dos cauces: 
Se han privilegiado en claves de atencién especial con recursos humanos y 
materiales de calidad, programas acadérnicos de excelencia y por otro lado, se 
mantiene en la penuria a !a mayoria de los establecimientos escolares; sin ignorar 
que se han distribuido en planteles de la educacién basica, equipos y materiales 
de apoyo, pero en cantidades marginales y con modelos obsoletos en gran parte. 

Sobre el problema central de la equidad educativa, también se han pronunciado 
practicamente todos los andlisis e investigadores de! sector. La Ley General de 
Educacién plantea la decisibn de establecer diversos mecanismos 
compensatorios para lograr que los individuos, grupos y regiones mas atrasados 
en este -servicio, puedan equiparse con los que disfrutan de mejores condiciones. 
Aqui se contemplan programas de apoyo a los maestros asignados a las 
comunidades mas atrasadas; e! establecimiento de centros de desarrollo infantil, 
internados, albergues, becas y otros, como mecanismos compensatorios (Articulo 
33). Es obvio que la vigencia de este Articulo esta condicionada a !a presencia de 
un escenario econdémico y politico y de una fuerza social que lo pueda hacer 
realidad. 

La ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la educacién primaria 

La educacién primaria como base del sistema educativo presenta graves rezagos 
como base formativa para.el trabajo. Los contenidos y métodos aplicados 
experimentan dos graves problemas estructurales. Su rigidez y su centralismo. 

Sobre su rigidez basta sefialar que los nomentos de renovacién en los Ultimos 
veinticinco afios se han reducido a dos: 1972 y 1993. EI ctimulo de acelerados
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cambios y avances en el desarrollo cientifico tecnoldgico y socio politico han 
quedado esencialmente al margen de los disefiadores del curriculo de la primaria 
mexicana. Lo grave es que la reforma de 1993, realizada a veintiin afios de la de 
1972 no recoge los desarrollos de la realidad y del conocimiento sobre esa 
realidad gestados en el lapso de 1972-1993. 

Ya en 1972, el Secretario de Educacién recomendaba‘: "Deben revisarse los 
panes de estudio vigentes, revisarse con objetividad, con audacia y con espiritu 
d2 cambio, porque no tratamos de aplicar remedios parciales a ia educacién 
mexicana, buscamos reformaria integramente”. Sin embargo, ni en el resto de 
ese sexenio ni en los siguientes, (hasta 1993) se cumplié tal orientacién. No se 
trata de mantener el plan de estudios y Jos programas de primaria en una 
constante. y compulsivo modificacién; se trata de la necesidad de que funcionen 
mecanismos organizativos para la renovacién curricular que permitan abrir con 
cierta frecuencia la discusién sobre la pertinencia de cambios parciales o totales 
en el plan de estudio. Ello, sobre la base de la participacién efectiva de los 
sujetos mas directamente involucrados en {a educacién. 

Sobre su centralismo; éste se sustenta en el Principio de unidad nacional que 
impidié6 también la realizacién de una auténtica descentralizacién educativa; 
pero resulta claro que un curriculo que pretende disefarse a partir solamente de 
referentes empiricos nacionales no puede recoger los rasgos fundamentales de 
las disirnbolas macro y microregiones del pais. Si se pretende responder desde la 
ecucacion a los problemas de realidad con alternativas pertinentes, es 
indispensable abrir consecuentemente la posibilidad de que sean incorporados a! 
curriculo contenidos y métodos regionales por parte de fos maestros y de las 
tepresentaciones mas fidedignas de los sujetos sociales en cada region y entidad 
federativo. 

Camo se sabe, la Ley General de Educacién promulgada en 1993 abre la 
posibilidad de la incorporacién de contenidos regionales; sin embargo, el! 
procedimiento establecido para ello, deja en los hechos, sin posibilidad de 
participar efectivamente a fos maestros, quienes serian los sujetos mas idéneos 
para ejercitar esa opcién. El hecho de que deban ser los gobiernos estatales 
quienes presenten para su sancién a la Secretaria de Educacion Publica las 
Propuestas de incorporacién de contenidos regionales, limita la potencialmente 
fuerte participacién del gremio y obviamente de otros sujetos sociales interesados. 
Por ello, la integracién de contenidos regionales, en su caso, seguira siendo obra 
de expertos. 

La rigidez y el centralismo en el disefio curricular para la educacién primaria ha 
tenido en el plano de! desarrollo econémico de Michoacan (y desde luego, de las 
demas entidades), el inconveniente de encauzar a la educacién de este nivel sélo 
desde la perspectiva de la oferta; es decir, de acuerdo con los criterios técnicos 
ceritrales que. ef Gobierno Federal ha aplicado y que “ha permitido que 
“sobrevivan” varios sexenios sin cambio alguno. En un mercado de trabajo 
diniamico, afectado crecientemente por los cambios tecnolégicos de la RCT, se
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han incorporado los egresados de la educacién primaria con el mismo acervo 
basico. 

Incluso el cambio de modelo econémico en el afio de 1983 no fue suficiente razon 
para someter a discusi6n los cambios que se hicieron pertinentes en la educacién 
Primaria. Sdlo diez afios después se practica la renovaci6n del curriculo y de 
manera vertical y azarosa. 

La reforma del Plan de Estudios y de los programas de educacién primaria de 
1972 se asentaba sobre una perspectiva que se modificaria en 1993, se trataba 
de que los programas de primaria no se constituyeran, "...como compartimentos 
estancos ni piezas sueltas; toman en cuerta (se decia) la accién que la sociedad 
y la familia, y en algunos casos, las instituciones preescolares, han ejercido sobre 
los nifios antes de ingresar a este nivel; consideran que a lo largo de los seis 
grados la accién del medio continuara y “endra una influencia decisiva sobre los 
educandos, y que éstos continuaran educdndose en condiciones ventajosas o 
adversas cuando hayan egresado de Ia primaria”. 

Los objetivos generales de la educacién primaria se planteaban como sigue™?: 

1. "Encauzar el proceso de desarrollo del nifio para lograr el desenvolvimiento 
integral de su personalidad. 

2. Propiciar el conocimiento de/ medio en que vive para que es (é en posibilidad 
de transformario de acuerdo con las necesidades de su sociedad. 

3. Favorecer su proceso de socializacién que le permita ser factor activo de los 
diversos grupos a que pertenece para llegar a serlo de la sociedad de que 
forma parte. 

4. Lograr que el educando por medio de/ desarrollo de sus capacidades 
mentales, de la formacién de actitudes objetivas, cientificas y criticas, 
comprenda e interprete hechos y principios para estar en aptitud de registrar y 
utilizar informaciones de acuerdo con sus intereses vitales. 

5. Proporcionar al nifio medios para aprender eficazmente por si mismo. 

6. Ofrecer al educando alternativas pare aprender lo que tenga valor intrinseco 
para él y por lo mismo le sea placentero. 

7. Lograr que el alumno emplee la expresién oral y escrita para comunicar con 
claridad, sencillez y exactitud sus pensamientos, y que desarrolle habilidades y 
habitos para interpretar los signos graticos, comprender el contenido de lo que 
lee, y permitir asi el desarrollo de su capacidad de investigacién y recreacion. 

8. Iniciar al nifio en las conceptualizaciones formales de la matematica y la 
manipulaci6n de situaciones, expresiones y objetos.
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9. Iniciar al nifio en 4a compresién y utilizacioén de conceptos y principios basicos 
de las ciencias naturales y sociales, Estos fundamentos permitiran , a su vez, 
la adquisicién coherente de informacién y de técnicas. 

10.Encauzar la observacién y la experiencia hacia el conocimiento, 
aprovechamiento y conservacién de los recursos naturales. 

11.Fomentar actividades encaminadas a la conservacién de la vida y la salud 
fisica y mental del nifio para garantizar su desarrollo en plenitud. 

12.Crear condiciones que permitan y estimulen las diversas expresiones 
estéticas del nifio. 

13. Fomentar la participacién del nifio en las actividades de su familia, su escuela, 
su comunidad y su nacién” despertandole asi el sentido de responsabilidad y 
de la cooperacién. 

14.Fomentar el juicio critica del nifio para que participe en los cambios de los 
grupos sociales en que se desarrolla, buscando que éstos respondan al bien 
de fa colectividad. 

1&.Procurar que la comunidad escolar establezca formas de convivencia 
arménicas y constructivas, haciendo que se tomen decisiones compartidas, se 
asuma la responsabilidad que ellas implican y se ejerza la libertad personal en 
un marco de respeto hacia los demas y hacia si mismo" 

Para alcanzar esos objetivos, el abordaje de los conocimientos se organizé por 
ar2as programaticas, con la idea de superar el problema de la fragmentacién del 
conocimiento. Estas eran: Lenguaje, Matematicas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Educacién Fisica, Actividades artisticas y Actividades tecnoldgicas. 
Can ta misma idea, una de las caracteristicas principales que se les asigné a los 
programas fue™*, su "Integracién interdisciptinaria’. 

Los programas (se asentaba) estan elaborados por el sistema dé integracién, por 
eS'a razon su estructura contiene temarios que abarcan varias disciplinas; este 
sistema rebasa las caracteristicas de las correlaciones, ya que desaparecen todos 
los limites entre las asignaturas y convierten cada actividad en un medio para la 
resolucién de los variados problemas planteados en cada unidad’. 

"En todas las areas se incluyen en forma integrada actividades como: 
observacion, clasificacién, enumeracién, registro de informacién, experimentacién, 
fornulacién de soluciones, comprobaciones y actividades de expresion". 

“Les programas, a partir del 3er grado, desde el! punto de vista pedagédgico, son. 
de caracter correlacionado, aunque conservan un sentido integrador en virtud de 
que los temas que contienen manifiestan una tendencia interdisciplinaria, aun 
cuzndo figuren apartados de diversas ciencias en su estructura. Debe advertirse 
qué por esos motivos no se debe tomar un tema de los programas como 
perteneciente a una sola disciplina, sino desarrollarse como lecciones abiertas
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que abarquen !os temas afines que determina el interés de los escolares o la 
secuencia de aprendizaje". 

Destaca el planteamiento referido a la ensefanza de las ciencias 

"Ciencias Naturales 

A través de las ciencias naturales, el hombre aprehende y utiliza el universo fisico 
que lo rodea. En su ensefianza se hace hincapié, por una parte, en el dominio de 
los métodos que nos permiten conocer io que el hombre sabe, y no crean la 
conciencia de lo que aun ignora: y por otra, en la asimilacién de un cierto numero 
de principios fundamentales, no privativos de ninguna disciplina especializada, 
Sino de las ciencias naturales en su conjunto y aun de muchos otros campos de 
trabajo humano” 

Indudablemente, los objetivos del plan de estudios y los programas anteriores 
integraban una perspectiva de formacién unitaria; sin embargo, se han subrayado 
por nosotros, aquellos que abordaban mas directamente el area relacionada con 
el aprendizaje de los conocimientos cientificos y tecnolégicos, el cual estaba 
basado, como se aprecia, en la perspectivia del método cientifico mas difundido. 

Las referencias anteriores, nos permiten apreciar si en e! nivel de los objetivos 
declarados y de los planteamientos prog’amaticos, la reforma de 1993 avanzé, 
conservé el mismo grado de atencién hacia la ensefianza de la ciencia y la 
tecnologia o si experiments un retroceso. 

Al respecto, en la reforma de 1993 se plantearon como objetivos, los siguientes”: 

"El nuevo plan de estudios y los programas de asignatura que lo integran tienen 
como propésito organizar la ensefianza y el aprendizaje de contenidos basicos, 
para asegurar que Ios nifios: 

1. Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, 
la expresion oral, la busqueda y seleccidn de informacién, la aplicacién de las 
matematicas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con 
independencia, asi como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones 
practicas de la vida cotidiana. 

2. Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenémenos 
naturales, en particular, los que se relacionan con la preservaci6n de Ia salud, con 
la proteccién del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, asi como 
aquellos que proporcionan una visién orcanizada de la historia y la geografia de 
México. 

3. Se formen éticamente mediante e! conocimiento de sus derechos y deberes y 
la practica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demas y 
como integrantes de la comunidad nacional.
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4. Desartollen actitudes Propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del eercicio fisico y deportivo 

Consecuente con su diferente Perspectiva ontolégica y epistemolégica, respecto a las condiciones y Perspectivas de 1972, los disefiadores del plan de estudios y de los programas de 1993, enfatizan el caracter especializado del conocimiento, por mas que sefialen a propdsito de los contenidos basicos por materia, que“ "En tal sentido, el término basico no alude a un conjunto de conocimientos minimos ° fragmentarios, sino justamente a aquello que permite adquirir, organizar y aplicar séberes de diverso orden y complejidad creciente”. 

Et esfuerzo por mantener la articulacién del conocimiento Sobre la realidad, se expresa en el agrupamiento en los dos primeros grados, dentro de ta materia de ciencias naturales, de las disciplinas siguientes: historia, geografia y educacién civica, estableciendo como eje articulador e! conocimiento del medio natural y social en el que se desenvuelve el nifio. Se adicionan en todo el plan de estudios, dentro de esta materia, los conocimientos sobre ecologia. 

Una modificacién importante es la inclusién especifica de“ un eje tematico deiicado al estudio de las aplicaciones tecnolégicas de la ciencias y a la reflexién sobre los criterios racionales que deben utilizarse en la seleccién y uso de la tecnologia". Este es un enfoque nuevo e importante, aunque su inclusién es de una proporcién verdaderamente marginal en cuanto a carga de trabajo y atencién efectiva comparada con las demas materias. Ademds se refiere sdélo a Plaxteamientos de orden general, se diria de cobertura universal y no incluye un acercamiento a la "realidad tecnoldgica inmediata" de los alumnos y tampoco se plantea que la ensefianza de la tecnologia sea uno de los ejes articuladores de las disciplinas que comprende el plan de estudios. 

El peso de este eje es bajo si se considera que es uno de los cinco en los que se Organiza la materia de ciencias naturales y si se considera también que a las Ciericias naturales se le dedican en total, sdlo 3 horas semanales en los primeros dos grados (cuadro 6), comparado con las 9 horas dedicadas a Espajfiol y las 6 dedicadas a Matematicas. 

Cuadro 6 

Educacién primaria/Plan 1993 
Distribucién del tiempo de trabajo/Primer y segundo grado 
  

  

  

  

  

  

    

Asignatura Horas anuales Horas semanales Espatiol 
360 9 Mateinaticas 240 6 Conocimiento de! medio (Trabajo 

integrado de: Ciencias Naturales, 120 3 Historia, Geografia, Educacién 
Civica) 
Educaci6én Artistica 40 : 1 Educzici6n Fisica 40 1 Total 800 20         Fuente: SEP, Plan y programas de estudio 1993, Educacion Basica, Primaria, Ed. SEP, México, 1993, p.14
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A partir del 3er grado se le asignan 3 horas especificamente a ciencias sin 
embargo, sigue siendo bajo el peso relativo naturales (cuadro 7); sin embargo, 
sigue siendo bajo el peso relativo considerando la trascendencia formativa y 
contextual que tiene la ensefianza de la ciencia y la tecnologia. 

Cuadro 7 
Educacién primaria/Plan 1993 

Distribucién del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grado 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Asignatura Horas anuales Horas semanales 
Espanol 240 6 
Matematicas 200 5 
Ciencias Naturales 120 3 
Historia 60 15 
Geografia 60 1.5 
Educacién Civica 40 1 
Educaci6n Antistica 40 1 
Educacién Fisica 40 1 
Total £00 20 
Fuente: SEP, Plan y programas e estudio 1993, Educacijn Basica. Primaria. Ed. SEP, México, 1993, p.14 

El plan de estudios de 1993 tiene retrocesos evidentes respecto al de 1972. El 
actual énfasis en la ensefianza tecnolégica de 1972. El actual énfasis en la 
ensefianza tecnolégica no se corresponde con la importancia relativa asignada en 
términos de horas efectivas trabajadas por semana y tiende a aislarse en su 
tratamiento, sobre, todo a partir del tercer grado. 

En el enunciado de fos objetivos de 1972 se aprecia un tratamiento de la primaria 
en general y de la ensefianza mas integral de los contenidos enfatiza ni especifica 
tan de la ciencia y la tecnologia; si bien ello no se enfatiza ni especifica tan 
claramente como en el plan de 1993. La busqueda del conocimiento integrado es 
una de las mayores aportaciones de los disefiadores del curriculo en 1972; sin 
embargo, no lograron establecer los meczinismos especificos que permitieran que 
los contenidos y métodos respondiesen a los requerimientos de la formacién de 
fuerza de trabajo y de los cambios socio-politicos del periodo. 

EI perfil del curriculo de 1993 tampoco da una respuesta a las exigencias del 
contexto, sobre todo en el terreno econédmico. Se siguen expresando 
preocupaciones desde una vision de oferta y no se sefiala como los problemas 
sociales, econdmicos y politicos van a ser recogidos por la escuela. En general se 
aprecia una visién mas superficial y reducida de lo que hay que ensefiar ahora. 
Ello se justifica con -el argumento de que“*" ... la escuela debe asegurar en primer 
lugar el dominio de Ia lectura y !a escriture, la formacién matematica elemental y la 
destreza en la‘seleccion y el uso de informacién. Sdlo en la medida en que 
cumpla esta tareas con eficacia, la educacién primaria ser4 capaz de atender 
otras funciones” (subrayados de RSP).
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.a visién anterior es altamente reduccionista y contiene una vision instrumentista y 
segmentada de lo que debe ser la formacién del nifio. Ya el Consejo Nacional 
Técnico de la Educacién anunciaba en 1991 en sus ‘Perfiles de desempefio 
social", la necesidad de priorizar como objetivos de aprendizaje, la dotacién de 
habilidades (instrumentales), después, quedaria la formacién los conocimientos y 
actitudes. 

En esa perspectiva, el nifio no egresa de la escuela primaria con la capacidad de 
enfrentarse a problemas que le impliquen ef uso de un conocimiento 
rultidisciplinario, en el que deba articular creativamente el conocimiento de las 
ciencias naturales, exactas y sociales’; sino que saldra preparado mas bien como 
“homo habilis"” pero, con un acervo unilateral referido a capacidades de leer 
anuncios, revistas e instrucciones y comprender el lenguaje de las matematicas, 
pero, con baja capacidad para construir ideas, pensar en soluciones integrales (a 
Su nivel) y organizar y emprender acciones grupales para afrontar los problemas y 
retos de su entorno. 

iI.- FINANCIAMIENTO. LA PRIVATIZACION 

En et ultimo Periodo de! sexenio de 1988-1994, el gasto educativo tuvo una 
recuperaci6n parcial respecto a la grave calda experimentada desde 1983”. En 
1992, en términos reales, la Federacién asigné al rubro educativo 109,9 millones 
d2 pesos de 1978. Esta se aproxima a la asignada en 1982, cuando se le 
destinaron 121.4 millones de los mismos pesos. Pero, el monto de los recursos 
nd Se recuperé porque para 1 992 se atendian, en el control federal, 15 millones 
474, mil 200 alumnos y en el periodo 1991-1992 ta matricula federal era de 16 
rillones 256 mil nifios escolares. Es decir, se atendian cerca de 800 mil alumnos 
ras con el mismo presupuesto. 

Como porcentaje del PIB los gastos dedicados a educacién en México, son bajos, 
igual que en la mayoria de los paises subdesarrollados bajos, si. los comparamos 
con los paises desarrollados., La recomendacién de la UNESCO es que se 
destine por lo menos e! 8.% del producto en paises desarrollados y mas de 8% en 
los subdesarroliados. Entre 1975 y 1993 en los paises industrializados se 
modificé considerablemente el monto de éste rubro por ejemplo en Canada que 
tenia el mayor porcentaje para 1975 con el 8.5% en 1993 habla disminuido 
considerablemente a! 6.9%; en las mismas condiciones se encuentra Holanda al 
peisar de 7.4% al 5.4% del PIB en el mismo periodo. 

En el cuadro 8 se puede apreciar el comportamiento del gasto educativo en 
pziises de la OCDE en donde aparece México con un porcentaje de 3.9% y 4.1% 
pera 1975 y 1995 incluso, por encima de Grecia y Portugal. 

En la mayoria de los paises sefialados, se observa una disminucién del 
presupuesto destinado a educacién, sin embargo algunos lo<han incrementado 
como Noruega, otros han tenido modificaciones positivas aunque no muy 
elevadas como Suiza, Italia, Suecia y México.
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Cuaidro 8 

PORCENTAJE DEL PIB DESTINADO A EDUCACION, PAISES DE LA OCDE 1975- 
1993 

Pais 1975 1993 Portugal 
3.3 5.4 Grecia 
3.4 3.5 Mexico 
3.9 41 Italia 
48 5.1 Alemania 
5.1 48 Suiza 
§.3 5.8 Francia 
5.6 5.7 Austria 
5.7 5.2 Estados Unidos 5.7 5.5 Australia 
6.2 56 Noruega 
6.4 9.0 Idanda 
6.5 $.6 Nueva Zelanda 65 6.7 Reino Unido 6.5 5.1 Oinamarca 
6.9 6.6 Suecia 
7.1 7.7 Holanda 
7.4 5.4 Canada 
8.5 6.9 

          FUENTE: OCDE, Panorama Educativo, Andlsis, 1996, Revista, p. 72 

Como se vera en el siguiente punto, la eficiencia de los servicios puede reducir los costos unitarios, pero las escuelas aun tienen carencias graves y las condiciones Salariales del magisterio, aunque han mejorado, todavia no alcanzan el nivel de 1982. 

Habra que considerar también fas necesidades educativas del pais en el afio de referencia -1992-: amplios Segmentos de poblacién infantil ausentes de la escuela, eficiencia terminal de primaria por debajo del 60%; el porcentaje de analfabetas ubicado alrededor de (10% de la poblacién mayor de 15 ajios, para citar los mas graves. 

En sintesis, la reduccién del gasto en el sector educativo fue drastica. Las politicas que permitieron su instrumentacidn eficaz fueron: 

¢ El tope salarial; es decir la aplicacién restringida de incrementos anuales de Salarios muy por debajo de Ia inflacion esperada™. En promedio, los salarios significan el 90% del gasto educative: total y tuvieron una caida en términos reales del 73.2% en el periodo 1981-1996.°! 

¢ El aumento en tres afios en la formacién de profesores en las escuelas normales, estableciéndose el nivel de licenciatura a partir de 1984. Con ello, se disminuyé radicalmente el nimero de egresados y de plazas a normales, estableciéndose el nivel de licenciatura a partir de 1984. Con ello, se disminuy6 radicalmente el numero de egresados y de plazas a otorgar.
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« Et incremento de! numero de los instructores comunitarios del CONAFE, 
destinados a atender escuelas unitarias en comunidades alejadas, 
sustituyéndose con ello plazas de maestros normalistas. 

La reduccién del gasto educativo no se puede ver como un reflejo mecanico de la 
invocada falta de recursos por parte del estado en ef marco de fa crisis.- Es 
evidente que ante la escasez de recursos prevalecen prioridades definidas por el 
proyecto econdmico de las clases hegeménicas. En los afios 1995 y 1996, por 
ejemplo, ha sido muy claro el titular de la SEP en el sentido de que la disminucién 
del presupuesto educativo estaba vinculada a ta prioridad de cubrir los 
compromises externos” y que, en su caso, se buscarian fuentes alternas de 
financiamiento. 

Por otra parte, es dificil encontrar algtn politico o algun analista de los problemas 
educativos de nuestro pais que objete la imperiosa necesidad de elevar el gasto 
eiucativo y particularmente en el renglén de' los salarios de los trabajadores del 
sector. Ello ha sido una necesidad reconocida por los tres gobiernos del periodo 
neoliberal; sin embargo, se dista mucho de pasar a los hechos. 

La politica del gasto educativo esta aprisionada en una contradiccién grave; por 
un lado, se reconoce que sin un impulso radical de la educacién publica en 
general y de la de nivel basico en particular, el pais no podra acceder a los niveles 
minimos de competencia, desarrollo, calificacién productiva y generacién de 
capacidad cientifica y tecnolégica para insertarse adecuadamente en el proceso 
de globalizacién en marcha; pero, por otro lado, el régimen sigue percibiendo (a 
partir de una visién de costo-beneficio corto placista) como un retroceso populista 
propio de los afios del estado benefactor el crecimiento de! gasto en la educacién 
publica. El incremento a los salarios de los trabajadores del sector se concibe 
ccmo un disparador de la inflacién que violentaria todo el proyecto neoliberal. 

LA SOBREEXPLOTACION DE LOS RECURSOS 

El esfuerzo anunciado por el Secretario de Educacién Jesus Reyes Héroes en 
1683 de ‘hacer mas con menos", cristaliz6 en la educacién basica en los afios 
siguientes con las acciones que se enumeran: 

e Cierre de turnos. 

* Congelacién de plazas. 

e Fusién de grupos. 

e Asignacién de tareas de educacién fisica y educacién especial a maestros de 
primaria en grupos regulares,** 

e implantaci6n de la Carrera Magisterial (CM), no como un sistema de estimulos 
salariales simplemente, sino como un esquema sustitutivo sustancial del 
salario base con parametros de medicién ofensivos para el trabajador y como 
un sistema general’ de administracién de personal que despojd a los
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trabajadores de antiguos derechos como la "basificacién” a tos seis meses, el 
derecho a capacitarse por cuenta del patron, el disfrute de un sistema 
aceptable de retiro, etc. 

En el esfuerzo del régimen por racionaliza’ el uso de los recursos en la educacién 
basica jugé un papel importante el no crecimiento de la matricula y, en muchas 
regiones del pais, e! abandono escolar masivo. Ello origind una amplia 
reorganizaci6n del sistema cual conllevé et cierre de turnos y escuelas y la fusion 
de grupos, incluso en el medio urbano. Sobre ello desafortunadamente no se 
tiene una referencia documental confiable para !a educacién primaria. 

La accién estratégica de racionalizacién de los recursos de mayor dimensién e 
importancia para la educacién basica, lo constituy6 sin duda la Carrera Magisterial 
(mas allé de que la misma también implicé la negacién virtual del pape! del 
sindicato como ente responsable de la negociacién colectiva de los trabajadores 
del sector). A estas alturas es posible ya obtener un primer saldo sobre sus 
resultados. si dicho programa tenia corno objetivos centrales el de elevar la 
calidad de la educacién y constituirse como un sistema de reconocimiento a los 
esfuerzos individuales de los mejores maestros, es evidente que la calidad de la 
educacién no experimenté mejoria sustancial si nos atenemos a los parametros 
que pudiéramos considerar para ello, como son los de: relevancia de objetivos y 
contenidos, eficacia en términos de coberiura alcanzada; equidad, en términos de 
favorecer la igualdad de los desiguales y eficiencia en el sentido de alcanzar las 
metas con el uso de minimos recursos (Schmelkes, 1991) 

En cuanto al reconocimiento de los esfuerzos individuales de los maestros; fa 
Carrera Magisterial (CM) se convirtié en un mecanismo de disputa, mas que de 
emulacién. El techo financiero que da soporte a la CM desciende anualmente en 
términos reales y ello limita el acceso de los maestros. El bajo monto del estimulo 
para quienes lo reciben y la aplicaci6n anual de examenes a maestros y a 
alumnos, asi como la obligatoriedad de asistir a cursos disefiados a nivel central, 
son ingredientes que han nulificado el pape! estimulador de la CM y la han 
convertido en un sustituto parcial del salario base. 

Pero, la politica del régimen en este terreno presenta ademas, una .flagrante 
contradiccién que se refiere al trato discriminatorio mediante ese sistema de 
estimulos a los maestros de la educacién basica y el cual es mucho mas agresivo 
que el sistema equivalente aplicado a los trabajadores de fa educacién superior 
(Tabla 1). 

Veamos una rapida comparacién:
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Tabla 1 

[Sistema en la educacién superior Sistema en la Carrera Magisterial 
Nc se coarta a los trabajadores de tiempo La admisi6n esta condicionada al techo 
conpleto la posibitidad de participar en el financiero aprobado anualmente. 
sistema. 
[No estan sujetos a exAmenes periddicos de La condicién para concursar es someterse 
conocimientos. anualmente a un examen de conocimientos 
| estandarizado a nivel federal. 
Sus alumnos no estan sujetos a examenes Los alumnos son evaluados con un examen 
exiernos para medir el aprovechamiento escolar | estandarizado extermamente al contexto escolar 
y calificar al maestro. en el que se trabajé. 
No se le mide la disciplina de asistencia y E! maestro es sometido a un riguroso control de 

| puntualidad con el rigor de la CM asistencia y puntualidad. 
No pierden su opcién de participar en el sistema | Las licencias por 15 o mas dias dejan fuera del 
por licencias de 15 o més dias. concurso praécticamente al maestro. 
  [No estan sujetos a cubrir cursos de actualizacién | Sdélo los cursos disefiados por las autoridades 

bajo determinaciones estricta y exclusivamente__| tienen validez y son cuatro veces mas “valiosos” 
dic’adas por las autoridades. los disefiados desde la SEP/D.F. 
Las instancias sindicales superiores no Las cupulas sindicales compartes con las 
participan abiertamente det mismo bando de fas | autoridades el contro! de todo el proceso. Por 
autoridades (entre otras cosas para determinar | ello, existe una enorme Proporcién de maestros 

  

  

los exAmenes que se les aplicaran a los en la C.M fuera de reglamento. (Corrupcién). 
trabajadores). 
Existen mas opciones de apelaci6n ante las Las apelaciones son practicamente inexistentes     arb trariedades cometidas por las autoridades. mas alla del érgano escolar de evaluacién. 
  

En los demas aspectos, en ambos niveles de educacién se aplican los criterios y 
estrategias establecidos en el Servicio Civil de Carrera. 

Quedaria por ultimo definir si como esperaba la Comisién, se optimiza la inversion 
educativa y se sistematiz6 fa investigacién educativa para la innovacién constante 
del quehacer educativo. Sobre esto ultimo no hay evidencia de que haya 
carnbiado la practicamente nula sistematizacién de la investigacién educativa. Ni 
siquiera en las instituciones formadoras de docentes se ha dado ese paso. En 
cuanto a la optimizacién de la inversién educativa, es posible documentar la 
opinion de qué no hay necesariamente una relacién directa entre inversién de 
rec srsos y eficiencia en e! sistema educativo, como ya se vio. Mucho menos si se 
procede de manera excluyente y desarticulada en cuanto a la canalizacién de 
estimulos a los docentes. Puede afirmarse que ja CM mas bien ha contribuido a 
der’ochar recursos que a optimizarlos. 

Se podria establecer cuando menos tres factores posibles que explicarian el 
minimo resultado que puede ofrecer la, CM, en relacién con la elevacién de la 
calidad educativa y el bienestar y productividad de los maestros mexicanos. 

1.- a CM no se ha implantado sobre fa base de un ingreso generalizado de nivel 
decoroso de los trabajadores de la educacién, de modo que el sistema de 
estimulos individuales que conlleva, estimulara ta participacién creativa y 
espontanea de! maestro hacia la mejora de su trabajo y no fuera como hoy, un 
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paliativo al que se busca acceder desesperadamente para completar el raquitico 
ingreso que se percibe. 

2.-_ La marginacién del papel de! sindicato como representante legitimo de los 
trabajadores y la eliminacién de formas de trabajo grupates en las que es posible 
la interaccién del individuo y el grupo y por ende una evaluacién simultanea en los 
dos planos, ha violentado una cultura enraizada en el magisterio. Este guarda a 
pesar de todo, respeto hacia las instancias sindicales, sobre todo a las mas 
cercanas a la cotidianeidad de la base trabajadora. La CM se ha incrustado como 
un elemento de individualizaci6n y competencia. 

Aun la ldgica de explotacién capitalista en las empresas avanza mas alld de la 
Ppromocién de la competencia de los trabajadores a nivel individual y se va 
estimulando el desarrollo, del trabajo en grupo, en el que se busca que el 
trabajador despliegue sus potencialidades con la CM, por el contrario, se ha 
dividido a los colectivos de educadores en las escuelas, neutralizando el avance 
colectivo unitario que podria lograrse y que se prevé en la Ley General de 
Educacién de 1993. Se agrega a ello, un manejo altamente corrupto del 
presupuesto asignado a este Programa somo ha quedado documentaco en el 
caso de Michoacan, con los resultados de la auditoria externa practicada 
recientemente. 

3.El acuerdo en secreto de la comisién SEP-SNTE de fa CM (de 1989 a 1992) 
similar a como sucedié con el Servicic Civil de Carrera en 1984, ocasiond 
desconfianza natural en amplios sectores de! magisterio. El contenido y los 
resultados de fa aplicacién del proyecto ha confirmado que habia razones para tal 
desconfianza. Quizé por la necesidad econémica de los trabajadores la CM haya 
podido avanzar en una primera etapa, atin con grandes limitaciones e 
inconvenientes como los que se han apuntado; sin embargo, no tiene 
perspectivas de cumplir con objetivos de racionalizaci6n o elevacién de la 
productividad en el mediano y largo p'azos si no pasa por un proceso de 
legitimacién y.de replanteamiento con la participacién de los trabajadores, de 
modo que sea una obra colectiva a emprender consensualmente. 

La CM se haya sujeta a las posibilidades presupuestales en un periodo critico en 
el que ello esta lleno de imponderables y de ajustes por la incidencia de otras 
prioridades del gasto de gobierno. 

LA PRIVATIZACION Y LA ARTICULACION EXTERNA 

La privatizacion se dio por varias vias: 

El traslado anunciado y cumplido por e Estado, de la carga de la educacién 
publica a la sociedad; esto es a los padres de familia, a través de programas 
como la llamada "Escuela digna" del PRONASOL salinista y el incremento de 
cuotas econémicas, en especie y con trabajo fisico de los padres de familia.*
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Lia mayor injerencia del sector privado en la sostenimiento y apertura de planteles 
educativos pero sobre todo en el disefio de contenidos y métodes y libros de texto 
y de criterios y mecanismos de evaluacién. 

La privatizacién es consistente con la articulacién externa a partir de los 
parametros con los que funciona el principal socio de México: Estados Unidos. 
Ello prohij6 ta importacién de normas y estrategias del sistema educativo 
norteamericano y la significativa ampliacién de la oferta educativa de instituciones 
privadas de ese pais en territorio nacional. 

El proyecto neoliberal contemplé desde el inicio del sexenio de Miguel de la 
Madrid, el adelgazamiento de! Estado. Por ello, el sector educativo experimenté 
una fuerte reduccién presupuestal durante todo ese sexenio. Para el periodo de 
Salinas de Gortari, se buscé institucionalizar la diversificacién del financiamiento 
pera la educaci6én y ello se explicité en la formulacién del Plan Nacional! de 
Desarrollo, en el que se establecié que se va a: “propiciar una mayor participacién 
sccial y de los distintos niveles de gobierno en el compromiso de contribuir, con su 
pcetencial y sus recursos a la consecucién de las metas de la educacién nacional.” 
* y mas tarde, se eleva a rango constitucional, con la reforma del Articulo 3o0., la 
apertura para que los particulares puedan impartir educacién en todos fos niveles. 
Ello sera recogido por la Ley General de Educacién de julio de 1993. 

Unio de los datos mas importantes encontrados en la realizacién de esta 
investigacién es que la segmentacién y polarizacién del sistema educativo entre 
educaci6n publica y privada no avanzé en el periodo de ajuste de manera 
relevante desde el punto de vista cuantitativo. (cuadro 9). Ello seguramente se 
debe a que la reduccién del ingreso de la poblacién a la escuela no permitid la 
transferencia significativa de fa matricula; salvo en casos extremos en los que se 
cleusuraron ciertos servicios de educacién publica y se abrieron otros 
equivalentes de caracter privado.” 

Durante el periodo de 1982 a 1992 se observa una significativa transferencia del 
peso de la pajticipacion del gasto de la SEP hacia el sector privado, liegando el 
puto culminante en 1990 cuando la participacién de la SEP fue del 60.9% del 
gato educativo total y el gasto particular fue de 8.3%, a diferencia de 1982, 
cuando las proporciones hablan sido de 71.5% y 5.1%, respectivamente. El gasto 
particular habia avanzado sostenidamente desde 1984, hasta 1990, inclusive; sin 
embargo, hacia el final del periodo, la tendencia se revierte y al tiempo que 
avanza la cuota que cubre la SEP, disminuye sensiblemente la participacién del 
gasto particular (cuadro 9).
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Cuadre 9 

PIB 
1982-1994 

millones de a + constantes de 1980 
Afio otal y Munic Porcentaje del total 

Federal al PIB 
1 53,419 14.3 . 5.3 
1983 101 13.3 . 8 
1 185,385 . 16.4 . 43 
1985{ 181,448 E 44: 
1986 4 . 4 . . 
4 154,01 . . . aT 
1 141, . . 3. 
1 , : ; . 

197, . . . 4.3 
i A ; 5 4.3 

1992] 249, . . 5.2 
3] 282,963 . 11. . 9 

1 292, . "14, ; 2 
uente: con en y y 

Es previsible que con la reforma al articulo 30. constitucional de 1992, se estimule 
la proporcion det gasto educativo particular ya que se otorgaron mayores 
facilidades a la participacién de tos particulares, lo cual favorecera la mayor 
incidencia de las corporaciones religiosas, las mas prociives a ocupar dichos 
espacios. 

  

Es en el terreno cualitativo en donde se perfila con mayor énfasis la privatizacién 
educativa. De hecho la reforma constitucional favorece una mayor cobertura de 
los particulares y especialmente de las iglesias, puesto que éstas pueden 
incorporar contenidos y métodos de su interés particular, si cumplen primeramente 
con los programas oficiales. Ademas a través del Conafe el capital privado ha 
podido incidir cada vez mas en los contenicos regionales a través de los gobiernos 
estatales, sera posible que los grupos que histéricamente han presionado por la 
“libertad de educaci6n" y porque sean los padres los que decidan que y como se 
les ensefia a sus hijos, podran tener mayor incidencia a través de los gobiernos 
estatales de corte derechista. 

Sobre la articulacién educativa de México con Estados Unidos habria que sefalar 
lo que todos los analistas advierten: que se trata de una relacién asimétrica en 
grado extremo. Lejos de buscarse una insercién compatible con las necesidades y 
expectativas de desarrollo mexicano, se trata del sometimiento a los intereses del 
pais a la dinamica de acumulacién y de reproduccién que imponen los grupos 
dominantes en el pals vecino. 

En el terreno educativo ha quedado claro cjue la experiencia del sistema educativo 
de Estados Unidos inspiré, sin duda al régimen mexicano para orientar los 
términos del ajuste educativo en el pais, en el marco de la reestructuracién
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productiva que tuvo lugar en la década de los ochenta. Aun antes de la firma del 
TILCAN, por ejemplo, el proceso de homologacién en la regulacién de las 
relaciones laborales avanzé por la via de los hechos, al margen de las normas 
laborales basicas. 

La mayorla de los autores se refieren a que el TLCAN impacta sobre todo a la 
eclucacién superior, postrados e investigaci6n cientifica, sin embargo, es imposible 
aislar el papel de tales servicios educativos respecto del fundamento estructural 
de la que dependen y que es la educacién basica. 

Se ha hecho evidente que sdlo con un cambio cualitativo en los resultados de la 
ecucacién basica podria hacerse pertinente un cambio significativo en la 
ecucacién superior y en general, en la formacién para el trabajo en los términos 
€r que lo reclaman los Cambios actuales y previsibles en la planta productiva y en 
los circuitos globalizados de la produccién mundial de bienes y servicios. 

Lo anterior, someteré a prueba, en el corto plazo, la formacién de los 
profesionistas mexicanos en una competencia abierta con los de los otros dos 
paises y ello obliga a replantear el! disefio curricular de varias profesiones a fin de 
enfrentar la competencia que se ha definido ya en el campo del conocimiento. 
Pero el impacto de la integracién global indudablemente repercutira en el conjunto 
del sistema educativo, obligando a llevar a cabo lo que fueron intenciones de casi 
toclos los programas sexenales para el sector: la revisién y actualizacién 
permanentes de las estructuras curriculares en todos los niveles educativos. 

En el conjunto de los datos se aprecia el abismo estructural que separa la base 
educativa en que sustentan sus respectivas experiencias de desarrollo de los tres 
pa'ses, haciendo improbable desde la perspectiva mexicana, la superacién de 
tales diferencias en un plazo histéricamente corto. La opcién mas racional desde 
México, es la que plantearia la bsqueda de una articulacién compatible con las 
expectativas y posibilidades del sistema educativo nacional. 

{Il- LA DESCENTRALIZACION 

El proceso de descentralizacién iniciado en el sexenio 1970-1976 con las 
unidades y subunidades de servicios a descentralizar tuvo su momento de 
culinacién en 1992. Es posible caracterizar sus alcances en los siguientes 
términos: 

El contenido y practica del proyecto de la descentralizacién educativa 
correspondiente a una desconcentracién operativo de funciones, mas que un 
proseso verdaderamente descentralizador ha sido fundamentatmente un conjunto 
de medidas de racionalizacién operativo del aparato nacional de! sistema 
educativo®’. 

Se "descentralizaron" ef uso de los recursos etiquetados desde el centro 
anualmente asi como el manejo de los conflictos laborales protagonizados 
practicamente sin pausa desde 1979 por amplios sectores magisteriales del SNTE
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(organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacidén - 
CNTE). Con ello se dié un fuerte golpe al sindicato como tal. 

Se mantuvieron centralizadas la normatividad de la educacién y la captacién y 
canalizacion de recursos para los estados. La anunciada facultad de los actores 
de la educacién para introducir contenidos regionales quedé aprisionada de 
normas burocraticas que nulifican tal posibilidad. 

La descentralizacion educativa como proceso histérico ha sido una tendencia que 
tiene consenso social. Desde que en la década del setenta se advirtié la asfixia e 
inoperancia del enorme aparato educativo férreamente centralizado, se pusieron 
en marcha mecanismos para la desconcentraci6én del mismo. Desde la instalacién 
de las unidades y subunidades de servicios educativos, en la época de 
Echeverria, hasta la llamada federalizacién de 1992, el proceso no ha salido de 
los marcos de una desconcentracién para convertirse en una verdadera 
descentralizacion. 

No obstante, en el periodo de Salinas de Gortari fue cuando alcanzé el mayor 
impulso la accién desconcentradora det aiparato estatal y puede decirse que fue 
mas alla que en cualquier otra esfera de la gestién publica. De hecho, fue 
planteada desde el inicio de! gobierno de Miguel de la Madrid en los términos en 
que posteriormente se podria en marcha. 

Sin embargo, no se realizé una verdadera descentralizacién, si por tal se entiende 
la delegacién de autoridad y responsazilidad suficientes a las instancias de 
gobierno inferiores a distantes (Gobiernos estatales y municipales) para decidir, 
dentro de su jurisdiccién geografica, cuestiones vitales para el desarrollo 
educativo acordes con las necesidades y condiciones locales en cada caso: 
captacién y distribucién de fondos para la educacién, planificacién educativa local 
e incidencia real en el disefio curricular. 

Otra cosa es que dentro de un verdadero proceso de descentralizacién se debiera 
mantener la coordinacién y unidad bajar una orientacién nacional en aquellos 
asuntos que asuman ese caracter. La descentralizacién planteada en ef ANMEB 
(Acuerdo Nacional para la Modernizaciér. de la Educacién Basica), esta lejos de 
los esquemas descentralizadores que hari funcionado desde hace tiempo en otros 
paises, en los que las instancias locales de gobierno (condados, cantones) tienen 
alta capacidad decisorio sobre la captaci¢n y asignacién de recursos educativos y 
sobre el desarrollo de la educacién. 

La descentralizacién planteada en el ANMEB es una forma de delegacién de 
autoridad operativo, en la que dentro del proceso administrativo clasico: 
Planeaci6n organizacién direccién evaluacién y control politico, de un poder 
exacerbadamente centralizado, se delegan solo, tareas bien delimitadas dentro de 
la funcién de direccién del sistema educativo nacional. 

Coincidimos con la posicién de Mufioz Izquierdo: "En mi opinion, la propuesta que 
se sostuvo hasta el informe (de Migue! de la Madrid, 1984), constituye, mas que 
descentralizacién, una forma sui generis de desconcentracién administrativa,
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Porque lo que se otorga a los estados en fa facultad de operar un servicio 
rgulado segun las normas y la evaluacién que la SEP conserva en Sus manos. 
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planteamientos que ya desde 1983 hacian Ciertos especialistas, cuyas Previsiones 
Se han cumplido en alto grado. Carlos Mufoz Izquierdo decia: "Yo creo que esta 
Propuesta (la de descentralizacién) Surgid de la necesidad de agilizar el} 
funcionamiento de ta educacién Nacional, y del Proposito de debilitar a una de las 
organizaciones Sindicales mas Poderosas y Conflictivas que hay en el pais®. José 
Ange! Pescador Osuna, por su Parte, planteé®: Es obvio que los actores mas 
vinculado al aparato de gobierno reaccionaron de un modo mas favorable al 

Pero, si en 1984 ya se planteaba con Claridad ta Perspectiva de la 
descentralizacié6n educativa y los condicionantes Politicos que la hacian necesaria 
por parte del Estado, Porqué no se instrumento en ese periodo?. La respuesta
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Sobre el comportamiento de Ia transferencia del gasto de Ia instancia federal a los 
gobiernos de los estados, es util, para dar una idea sobre la magnitud de fos 
recursos que se venian transfiriendo a los estados antes de 1992, conocer los 
datos disponibles relativos a la educacién primaria y secundaria, (cuadro 10). Se 
puede apreciar un descenso drastico: de 5.0 a 9 mmp, en el periodo de 1982- 
1988, en el principal renglén de distribucién de! gasto educativo hacia e! interior 
del pais; los llamados Convenios Unicos de Coordinacién (CUDs), a través de los 
cuales se pretendia procesar la descentralizacién durante los afios mas criticos 
del periodo de ajuste econdmico. La caica real de los montos de transferencias 
normales también indican cual era la verdadera tendencia a descentralizar el 
sector. 

Los datos de! cuadro 10 contrastan fuertemente con la radical desconcentracién 
en la asignacién de los recursos educativos a los estados, éporque?. Una 
primera respuesta podria encontrarse en la ya analizada disminucion real del 
gasto educativo por la parte federal y un ascenso neto del gasto erogado por las 
propias instancias del gobiemo a nivel estado y municipio y por los particulares 
(cuadro 8) sea que en los hechos, la transferencia total del gasto de la educacién 
basica tiende a encubrir la transferencia cada vez mayor de la responsabilidad de 
su financiamiento a jas instancias locales; caso distinto en los niveles medio 
superior y superior de educacién en donde: la instancia central mantiene el control 
siendo excluidos del ANMEB esos niveles. 

Cuadro 10 

RECURSOS DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS 
ANTES DE LA DESC-ENTRALIZACION 

(Miles de millones de pesos) 

  

  

  

Afto/Via 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PESOS 
CORRIENTES: 1.4 3.7 6.7 17.0 27.7 23.8 69.9 
>Transferencia 1/ 10.2 14.0 23.6 26.4 24.1 36.2 88.5 
>CUD 
PESOS ‘ 
CONSTANTES 1980 07 0.9 1.0 1.6! 1.4 0.5 0.7 
>Transferencias 1/ 5.0 3.4 3.5 2.5 1.2 0.8 0.9 
>CUD                 Fuente: Compendio Estadistico de (Gasto Educativo, SEP, Subsecretaria de Coordinacion Educativa, 
México, 1993, 

La descentralizacién va mas alla 

El proceso descentralizador desde la éptica neoliberal tiene un objetivo mucho 
mas profundo que los planteamientos explicitos y las acciones emprendidas hasta 
el momento. 

Se trata de lograr la construccién de una estructura organizada a partir del 
funcionamiento semiauténomo de cada una de las escuelas, estableciendo entre 
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ellas la competencia de mercado al estilo cldsico del libre mercado capitalista. 
Las experiencias logradas en otros paises servirilan de modelo. 

Ya desde el periodo electoral por la presidencia de la republica para el sexenio 
1982-1988, se desplegé una campaiia dirigida a la opinién publica para 
sensibilizara sobre el "mal estado” del sistema educativo. Una vez logrado el éxito 
e€1 esto, se abria el camino para realizar el ajuste correspondiente, por profundo 
qe fuese™ dicho ajuste no podia ser otro que la aplicacién plena del paradigma 
neoliberal a la educacién publica. El proyecto implicaria en fa educacién basica, 
'a aplicaci6n de un modelo similar al ensayado en Chile bajo la dictadura militar, 
consistente en una escuela auténoma regida por las reglas de libre mercado. 

Lia perspectiva factible para aplicar la orientacién anterior en México, !a plantea el 
Centro de investigaci6n para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).® Ello se podria enunciar 
en los términos siguientes: 

En una perspectiva de largo plazo para México y considerando las experiencias 
de Estados Unidos y Chile, se puede plantear el escenario factible para México. 

En principio los estados mas aptos para la aplicaci6n de este modelo, seran los 
que hayan avanzado mas en los procesos de reforma educativa trazado mas 
arriba. Seria necesario avanzar con el criterio de ensayo y error a fin de 
aprovechar las experiencias logradas en cada entidad para la futura 
instrumentacion de este modelo en otras entidades de la republica. 

Pura considerar a una entidad como apta para la aplicaci6n de este modelo, es 
necesario que se cumplan con las premisas siguientes: alto grado de 
hcmogeneidad entre las escuelas en el estado, (entre las urbanas y turales) y de 
minimos de bienestar para la poblacién, sobre todo en to que se refiere a 
alimentacion (nutricién). Que una porcién mayoritaria de las comunidades 
cuenten con mas de una escuela (a fin de establecer la competencia adecuada) y 
que la movilidad entre las escuelas se flexibilice, rompiendo la cadena -implicita 
del control laboral, contando con comunidades sélidas capaces de tomar las 
riendas de la escuela. 

Ccn base en el perfil anterior, la entidad en cuestién puede culminar la 
descentralizacién (subrayado del autor) o sea el mercado de escuelas auténomas. 

Para el funcionamiento del mercado de escuelas, se podria lograr el respaldo de 
la federaci6n tratandose sobre todo de entidades pequefias no que no cuentan 
con suficientes recursos para hacer funcionar el bono educativo (inintercambiable 
entre los individuos o por otros bienes o servicios. 

Se plantea que el bono se le otorgarla a los padres de familia para que pagaran la 
educacién de sus hijos, siendo ellos mismos quienes habrian de escoger fa 
escuela que mas les convenga a sus intereses y a los de sus hijos. Los recursos 
que obtendria cada escuela, por lo tanto, ya no estarian asignados por el 
gobierno, sino por los padres de familia y, en consecuencia, las escuelas tendrian
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que pelear por la matriculacién de los nifios, de lo cual dependeria su 
permanencia en el mercado, el nivel salarial de los maestros, del director, etc. 

En este orden de ideas, al depender de recursos de la escuela el desempefio 
académico del afio anterior, directores y rnaestros se motivarian para mejorar lo 
mas posible la escuela, las instituciones y la ensefianza. Aumentaria la eficiencia 
porque, ante la incertidumbre de los ingresos futuros, las escuelas tenderan a 
maximizar el rendimiento académico de los estudiantes con el minimo de 
recursos.” 

Son los padres de familia los que determinan los objetivos de la escuela y !os 
contenidos de la educacién... Desde e! punto de vista de la descentralizacién 
"deseable”, y llevando este resultado al extremo, se podria lograr una educacién 
con objetivos preferentemente locales y, por tanto, relevantes para la comunidad 
que recibe el bien publico”. 

Las estrategias anteriores han alcanzado el nivel de prueba en México, en el 
marco de las ultimas gestiones gubernamentales presididas por la oposicién en el 
Estado de Guanajuato, en el que el proceso de desconcentracién ha avanzado- 
hasta la conformacion -de instancias munisipales de programacién y ejecucién de 
las tareas educativas. Laboraimente, ya es la instancia municipal la que se 
encarga de la relacién basica con el sindicato y con los trabajadores, desplazando 
progresivamente la tradicional relacién bilateral estatal establecida entre la 
Secretaria de Educacién y las representaciones seccionales del SNTE. 
Evidentemente, en ese estado no se cunple con las premisas propuestas por 
CIDAC en lo que se refiere al mejorarniento econdémico y alimentarlo de la 
poblacién, entre otras. 

IV.- LA POLARIZACION 

En el fondo, ef modelo neoliberal, como estrategia histérica de los duefios del 
capital frente a la crisis, se fundamenta en la consigna de “sdlvese el que pueda”. 
Por ello, se observa como un costo a pagar, mientras los grandes capitales 
tengan margen de maniobra y puedan preservar y an acrecentar sus ganancias, 
el hecho de que quiebren miles de med anas y pequefias empresas y de que 
millones de personas avancen hacia niveles de vida mas miserables. La 
polarizacién extrema es consustancial al modelo. 

En fos ochenta, es cierto que el aparato jroductivo y de servicios del pais en la 
l6gica de la polarizacién econémica y socal no exigia ya la educacién de calidad 
para las mayorlas y fue suficiente para las condiciones de la modemizacién 
productiva con desarrollar ciertos enclaves de atencién privilegiada dentro del 
aparato educativo publico y de los sectores de educacién privada en los diversos 
niveles educativos. Sin embargo, las ramas de punta y los sectores productivos 
que siguieron creciendo en el marco de las polliticas neoliberales, no pueden 
prescindir de un desarrollo mas o menos equilibrado de la economia general, en 
la que las ramas rezagadas, especialmente las orientadas al mercado interno
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requieren de un desarrollo general y una oferta de fuerza de trabajo mas 
adecuadas a las propias condiciones de esos sectores. 

En el sector educativo, la perspectiva del Estado, se orienté con dos objetivos no 
manifiestos: 1) privilegiar recursos para los enclaves del sistema en los que se 
forma fa fuerza de trabajo calificada para los nuevos procesos y actividades en 
Ics espacios demandantes de los mismos en la planta productiva modermizada; 
dizstinando al mismo tiempo recursos en menor cantidad y calidad para los 
servicios educativos no prioritarios. Por ello, es coherente en esta perspectiva 
enviar a jévenes improvisados a atender escuelas desmanteladas de 
organizacion completa en las comunidades rurales de menor desarrollo. 2) La 
disminucién relativa del crecimiento de la matricula en la educaci6n basica debida 
a la extraordinaria expulsi6n de alumnos experimentada en el periodo, se 
corresponde con la reduccién programada de la matricula en las escuelas 
normales. 

Asimismo, la elevacién de la calidad educativa, se ha bifurcado en dos cauces: 
Se han privilegiado enclaves de atencién especial con recursos humanos y 
materiales de calidad, programas académicos de excelencia y por otro lado, se 
mantiene en la penuria a la mayorla de los establecimientos escolares; sin ignorar 
que se han distribuido en planteles de ta educacién basica, equipos y materiales 
dé apoyo, pero en cantidades marginales y con modelos obsoletos en gran parte. 

Los parametros de! cambio cualitativo en educacién se manifiestan en dos 
sentidos: primero, en la consolidacién de los enclaves mencionados como de 
atencién prioritaria en recursos, con tecnologia educativa moderna y con 
programas actualizados y apoyados con investigacién y personal de alta 
calificacion, generalmente se trata de servicios educativos, privados o publicos 
vir culados a los espacios productivos; segundo, en la aplicacién de una reforma 
cuticular que privilegia la formacién de actitudes y habilidades y posterga ta 
construccién del conocimiento 

Quiza el problema mas serio que enfrenta la reestructuracién econdmica y 
edicativa, es el de la polarizacién regional. Ello implica un problema estructural 
del desarrollo mexicano y hace sumamente dificil pensar en la posibilidad real de 
que una de las variables sociales por si sola, pueda resolverlo, porque ello 
implica cambiar incluso la inercia centralizadora de la acumulacién de capital 
basada principalmente en ciertos polos desarrollados. En la Ultima fase del 
modelo anterior, se impuls6 desde el sector productivo estatal una politica de 
descentralizacién industrial, sobre todo en petroquimica basica y acero, sin 
embargo, ello no implicé cambios significativos a nivel general. 

Sobre las desigualdades educativas dentro de las entidades federativas, Annete 
Santos™, ubica los niveles relativos de desigualdad que presentan en su interior, 
las entidades ,federativas, utilizando la metodologia del Centro de Estudios 
Educativos con el uso de cuatro categorias o grupos de clasificacin:
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Muy favorable (MF) si los municipios o localidades se encuentran en una 
situaci6n mejor a la que presenta la capital de! estado en cuestion. 

Favorable (F) si se encuentran entre el va'or que presenta la capital del estado y 
el promedio de éste ultimo. 

Critico (C) si se ubican en situaciones peores que el promedio del estado y hasta 
una desviacién estandar. 

Muy critico (MC) aquellos que rebasen la media mas una desviacién estandar 
hacia situaciones mas desfavorables. 

Santos encontré en su andalisis que: 

"En 1990-91, 281 localidades de Nuevo Leén y 227 de Coahuila presentan 
indices de retencién-aprobacién menores que los de Oaxaca, con 64.28% y 
65.09% respectivamente. Por el contrario, 123 localidades de Oaxaca y 655 de 
Chiapas tienen promedios superiores al 90%. 

En lo que toca a la repeticién en primaria, 187 localidades de Nuevo Leén, 66 de 

Baja California y 136 de Coahuila presentan indices mayores al 21%, ubicandose 
en una situaci6n mas desfavorable que Oaxaca (16.86%). En el extremo opuesto, 
Chiapas presenta a 1189 localidades cori un indice promedio de sélo 2.44% por 
encima del D.F. 

Por ultimo, 206 localidades de Nuevo l.eén, 69 de Baja California y 162 de 
Coahuila presentan una eficiencia terminal menor a la de Chiapas. 169 
localidades de Michoacan, 79 de Oaxaca y 46 de Chiapas logran promover de 
sexto grado a mas de 75 nifios inscritos en primero, cinco ciclos antes. 

De continuar por el mismo camino -dice Santos-, la brecha educativa entre las 
regiones, los estados, municipios y localidades de menores recursos y aquellos 
que se encuentran en condiciones socioceconédmicas favorables, seguira 
ampliandose" 

Seria importante dilucidar si la agudizaciin de la segmentacién y la polarizacién 
de la educacién en los términos anteriores es pertinente al modelo de 
acumulacién de capital en construccién desde 1983, o se trata de 
disfuncionalidades que e! propio modelo corregira en ef futuro. Aqui es posible 
plantear que la extensién y profundizacién de la crisis capitalista impide 
determinar con precisién si la expulsion de fuerza de trabajo de la planta 
productiva es inherente a la aplicacién de las politicas neoliberales o son 
resultado de la dinamica de la propia crisis. 

Por otra parte, la crisis y la reestructuracién implicaron la construccién de una 
racionalidad econdmica y social nueva, en la que se agudizé el problema de la 
segmentacién de los mercados de trebajo con una mayor estratificacién y
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polarizaci6n econémica y social. La antigua cultura de formacién de fuerza de trabajo experimenté un cambio drastico en pocos afios. 

Estrategias del Estado para hacer avanzar el modelo educativo neoliberal 

E! Estado ya hecho avanzar al proyecto neoliberal desde 1983, de acuerdo con las condiciones politicas: por la via del respeto a las normas juridicas 0, cuando Se presentan resistencias fuertes por parte de tos afectados, por la via de los hechos (en estos casos violentando el derecho). Por ejemplo, en los primeros alios de instrumentacién del proyecto neoliberal, (1984) al anunciarse la aplicacién del Servicio Civil de Carrera y de fa aplicacién del procedimiento para ser erigido en ley federal, la extensa inconformidad de los sindicatos del sector pliblico, incluyendo a varios de los disciplinados con el gobierno, Hlevé al gobierno a desistir de la iniciativa de ley correspondiente; sin embargo, al afio siguiente, el titular de la Secretaria de Programacién y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari lo instrumento, constituyéndose precisamente en esa Secretaria la Direccién General del Servicio Civil que funciona hasta la fecha. 

La algidez politica del periodo 1983-1989 en cuyO marco se presenté el cuestionado cambio de titular en la Presidencia de la Republica, impidié al régimen construir la cobertura juridica que pudiera consolidar el proyecto neoliberal. Fue a raiz de las elecciones federales de 1991 cuando la presidencia y e! partido oficial alcanzaron un triunfo evidente que se desarrollé un proceso de intensa legislacién en todos los Ambitos de la gestién publica. La carga excesiva de trabajo para fas dos cémaras del Congreso de la Unién muchas veces en dias de asueto nacional, impidié que los partidos de oposicisn y mucho menos los amplios sectores sociales afectados pudieran reaccionar. Ademas, las condiciones politicas no eran propicias para ello en lo general. Asi se aprobaron tas reformas a articulos fundamentales de la Constitucién General de la Republica (salvo el 123). El Articulo Tercero experimenté una reforma que amplié el espacio para la gestién religiosa en todos tos niveles educativos. 

Después, en mayo de 1992 se firmé el Acuerdo Nacional para la Modernizacién de la Educacién Basica que Ilevé a ia descentralizacién espuria ya mencionada y al aifio siguiente se promulgé la Ley General de Educacién, la cual sintetizé en alto grado la reforma educativa salinista, llegandose incluso a introducir ta secundaria obligatoria, sin ta posibilidad de que ello trascendiera de! papel a la practica. 

EI significado de la Ley General de Educacién, se puede indicar a partir de dos planos; por un lado, el encuadramiento de la misma en el conjunto de la politica y la practica del régimen en el sector durante el perlodo del ajuste econémico, en cuyO marco se promulga esta ley y por otro lado es pertinente destacar el significado de su contenido, en el plano del deber ser como instrumento normativo tedrico y de sus posibilidades objetivas de ser acatada en e! marco de la realidad del ais.
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En el primer piano, se debe considerar que la Ley General de Educacién al tiempo 
que pretende responder a los cambios operados en la marcha de la educacién 
desde 1973 cuando se promulgé la anterior Ley para el sector y busca ofrecer 
respuestas de largo plazo a una problendtica destacada y reconocida en éste 
ambito, requiere contar con dos referentes clave que le dan sentido, (ya que no 
puede concebirse como una variable independiente). Ellos son, la filosofia y el 
planteamiento de un programa sectorial de corto y largo plazos y la definicién 
clara y coherente de la estructura y funcionamiento que han de caracterizar al 
Sistema Educativo Nacional (SEN). La definicién de esto ultimo deberia 
desprenderse de la naturaleza, alcances, politicas, objetivos y metas del 
programa sectorial. 

Sin embargo, la Ley se promulgé en las postrimerias del selenio 1988-1994, sin el 
referente de un Programa Sectorial sustantivo y pertinente; habiéndose, por el 
contrario manifestado los limites, contradicciones y problemas de fondo que 
enfrenta la educacién mexicana, (lo cual ha sido reconocido hasta por instancias 
del gobierno actual) y cuando el Sistema Educativo Nacional marcha con un alto 
grado de anarquia y desarticulacién, sobre todo después de la descentralizacién 
decretada en mayo de 1992 y no logra corformarse como tal 

En tales condiciones, la Ley mencionada, aparece como un cuerpo de 
planteamientos que son como intenciones institucionales apuntadas hacia ta 
soluci6n de problemas; sin que existan Ics medios de concrecién programaticos 
correspondientes y las instancias organicas y funcionales preparadas y capaces 
de llevar a la practica esos enunciados legales. 

La concertacion fue una de las premisas mas importantes en la estrategia de 
aplicacién del proyecto modemizador en general y en particular en el sector 
educativo. Ante la permanencia desde 1979 de !a insurgencia sindical de los 
trabajadores de la educacién, el régimen impulsé la desconcentracién -que no 
descentralizacién educativa a fin de someterios a una relaci6n labora! distinta en 
cada estado; pero ademas, al desplazar en 1989 -sin eliminarlo- al grupo 
Vanguardia Revolucionaria de! SNTE lidereado por Carlos Jonguitud Barrios 
desde 1972 de la direcci6én del sindicato, el gobierno de Salinas instrumento a 
través de la nueva dirigente, Elba Esther Gordillo, una politica no sélo de 
cooptacién individual de miembros conocidos de la CNTE sino que promovid un 
cambio de discurso politico sindical que incluy6 el cambio de los estatutos para 
eliminar las normas corporativistas y reglamentar la participacién de las minorias 
en los organos de direccién sindical (aunque con fuertes limitaciones). 

El discurso de pluralidad y tolerancia perrned al SNTE mas declarativamente que 
en los hechos. El Comité Ejecutivo Nacional pasé a ser convocante y anfitri6n de 
varias reuniones, internacionales de carécter educativo y sindical y en Io interno, 
se favorecié el surgimiento de nuevas corrientes politico sindicales que dieron una 
imagen de mayor legitimidad al funcisnamiento vertical y centralizado del 
sindicato. Este, fue una instancia de validacién de todas las medidas 
reformadoras puestas en marcha por e! gobierno de Salinas si bien, el grupo 
dirigente demands en todo momento su cuota particular de poder. Con la caida
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en desgracia del padrino politico de Elba Esther Gordillo, Manuel Camacho Solis, 
la consolidacién del proyecto que ella prohijaba en el SNTE sufrié un descalabro y 
el relevo que dejé en su lugar fue cooptado y controlado rapidamente desde la 
Secretarla de Educacién. Antes, el Secretario General del SNTE y Jonguitud 
acordaban directamente con el Presidente, ahora, la instancia es el patrén directo, 
la SEP. 

Lia concertacién también se expresé en la relacién del sistema educativo con los 
padres de familia. La Ley General de Educacién de 1993 contempla una 
vinculacion estrecha de los padres de familia y sectores sociales "interesados en 
el desarrollo de la escuela" a través de consejos de participacién social (art. 68). 
E:stos, coadyuvaran en todo lo concemiente a° mejoramiento de la escuela; pero, 
la Ley deja muy claro que "Las asociaciones de padres de familia se abstendran 
de intervenir en los aspectos pedagégicos y laborales de los establecimientos 
educativos.” (art. 67, fracc. V). Hay que sefialar que la instancia activa y de 
presencia permanente, como se sabe, es precisamente la asociacién de padres 
de familia. Esta disposicin, por cierto, rompe la continuidad que deberia tener el 
proceso pedagdgico del educando en su familia, con sus iguales y en la escuela. 

Lz concertacién ha funcionado en el sector educativo como en otros espacios, 
ccmo elemento de mediacion y persuasién del grupo gobernante para lograr, si no 
la legitimacién de! proyecto neoliberal en su conjunto, si la tolerancia popular 
minima para continuar su avance. La concertacion juega también un papel 
Pclitico de primer orden para mantener el pais dentro de fos margenes de 
gcbernabilidad interna y de calificacién exterior que permitan la adecuada 
insercién del proyecto de desarrollo neoliberal en las instancias del poder 
econdmico global (OCDE, TLCAN). 

Er: sintesis, el modelo educativo del proyecto neoliberal ha tenido un desarrollo 
marcado por la degradacién financiera, administrativa y académica en el grueso 
de los servicios, y fa conflictividad y el desanimo que ha provocado atin en los 
sestores tradicionalmente proestatales, aunado a la drastica y compulsivo 
integracién educativa y cultural con E.U. y Canada; son factores que permiten 
cavacterizar como crisis de origen al proceso en el que se haya inmerso dicho 
medelo desde su inicio en 1983. 

El porvenir inmediato de la educacién en México y en Michoacan estaria asi 
caracterizado por un periodo largo de conflictividad e ineficacia, marcado por la 
contradiccién entre los progresos parcialmente logrados por la reforma para 
adoptar las estructuras educativas al nuevo modelo econémico y lo inconsistente 
de tal adaptacién para responder a las expectativas de las mayorlas. Ello implica 
el riesgo de que la presién que no han dejado de ejercer éstas, revierta y deforme 
atin mas el perfil del nuevo modelo. 

La resurrecciéri de! antiguo modelo es imposible dada la dindmica del cambio 
est-uctural y reorganizativo de la sociedad, pero el nuevo modelo tampoco parece 
ser consistente con el perfil que esta requiriendo la sociedad mexicana. De esa 
sintesis critica se deduce entonces que se abre una coyuntura histérica
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favorable para la emergencia de nuevos proyectos e iniciativas desde los sectores 
mas activos de la sociedad. 

3. Formacién de fuerza de trabajo y educacién primaria. 

Las politicas neoliberales, han provocado efectos dramaticos en todos los 
sectores de la sociedad. Se puede advertir que en. el marco de tales politicas y 
en torno al despliegue actual de !a tecnologia, se presenta hoy en México, en el 
terreno de la educacion, una problematica en la que destacan los ejes siguientes: 

1. Se desarrolla una profunda y desigual recomposicién de los procesos de 
trabajo no sdlo a partir de la innovacién tecnolégica del capital fijo sino por la 
reorganizacién funcional de dichos procesns. 

Todo ello provoca una evidente modificacién en los criterios ordenadores y 
mecanismos institucionales de fa formacién de fuerza de trabajo desde sus fases 
iniciales de caracter general como es la ecucacién basica de la poblacién. 

2. Se ha provocado un proceso de segmentacién, polarizacién y contradiccién en 
la formacién de fuerza de trabajo en sus diversas fases y sectores. Los 
requerimientos de fuerza de trabajo en lz. actividad econémica van conformando 
un doble proceso de recalificacién-descalificacién de la misma, incidiendo ello, de 
manera general, en la definicién de politics educativas que segmentan al sistema 
educativo, por un lado, en estratos o enclaves de elevada atencién cualitativa, y 
por otro, en estratos de magros recursos cle apoyo. 

La divisién del sistema educativo en enclaves privilegiados y amplios sectores 
marginales, corresponde a la misma légica de !a estratificacién polarizada de la 
ocupacién que va caracterizando, cada vez con mayor énfasis, a la estructura en 
la que se desarrolla la acumulacién de capital en su conjunto. 

La actual politica educativa del Estado busca articular un nuevo modelo de 
educacion, que permita convivir a los segmentos ya mencionados; en esa 
simbiosis, habria una légica correspondencia externa con el sistema econdmico y 
social, que harla viable un modelo global en el que se desarrollaria 
armoniosamente la contradicci6n entre los segmentos e impulsaria una 
interacci6n factible ente educacién-produccién-servicios e investigacién cientifica y 
tecnoldgica. 

3. Se inhibe el sistema educativo como base de desarrollo cientifico y 
tecnolédgico. En efecto, de acuerdo con la orientacién establecida por el Consejo 
Nacional Técnico de la Educacién, al pricrizar en la educacién Primaria la politica 
de formacién de actitudes en el alumno y llevar a ultimo término la construccién de 
conocimientos,’sélo después de la formacién de habilidades, desprende de ello un 
resultado negativo en el papel de la escuela como premisa en la formacién de 
cientificos y técnicos con dominio del conocimiento de punta. Considerando los 
contenidos y métodos de la reforma de 19931, se observa la consigna prioritaria
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de formacién de actitudes (que ha desplazado a la de construir conocimiento), 
mas como un requerimiento de reproduccién y afianzamiento de contenidos 
ideolégicos que como una orientacién para el desarrollo del pensamiento creativo. 

4. Se ha hecho evidente el rezago que presenta el pais respecto de Estados 
Unidos y Canada, en los sectores de la educacidn y la tecnologia, en la 
perspectiva de la integracién regional. Se puede advertir la dimensién estructural 
del rezago, no sdélo respecto de su magnitud, sino de los obstaculos que se han 
de remontar para reducir las distancias. 

Si en cualquier sociedad ta dinamica del cambio educativo y cultural es lenta por 
naturaleza, en el caso de México como pals subordinado en medida la dinamica y 
a las condiciones de !os aliados del norte, este cambio no presenta un significativo 
grado de autonomia y lo que sucede con los procesos de cambio tecnolégico es 
que inciden compasivamente sélo en algunos sectores y enclaves del aparato 
eclucativo. 

Les cambios curriculares recientes en la educacién basica, reduciendo y 
replanteando contenidos de conocimiento y cargas académicas incluyendo las 
arzas de tecnologias, representan un retroceso cualitativo en la construcci6én de 
premisas para la formaci6n cientifico-técnica de los alumnos de esos y de los 
niveles subsiguientes. 

Eri tal perspectiva, fo que sucede es que mas que una orientacién hacia la 
superacion de las diferencias estratégicas, el pals se encamina a una 
readecuacién del binomio educaci6n-tecnologia, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la nueva divisién internacional del trabajo 
comandada en este caso, por Estados Unidos; en la cual, México se hace 
pertinente y viable, por sus recursos naturales, su posicién geopolitica y como 
factor humano, siendo una sociedad fuertemente polarizada, esa viabilidad es 
sdlo del segmento minoritario de su poblacidn que puede responder en los 
circuitos de la produccién y del consumo. 

De esta manera, México se hace funciona en el acuerdo tripartita como usuario y 
no como productor de tecnologia y por ello, su aparato educativo, debe adaptarse 
(y se esta adaptando), dada la politica oficial, para la asimilacién y difusion de las 
tecnologias de punta que se ubican en fos nichos econémicos que las pueden 
adoptar. 

5. Al observar a la educacién como objeto de la tecnologia, se’ hace patente 
la notable magnitud del desarrollo de las nuevas tecnologias para la educacién; 
sin embargo, la estructura del sistema educativo en México y las politicas 
seciuidas al respecto mantienen a amplios sectores, al margen de las mismas. 

La difusion de las nuevas tecnologlias es lenta en el sector educativo; los llamados 
sofiware y know how se conocen en el trabajo docente e investigativo solo 
marginalmente y ello en los 4mbitos urbanos. El equipo de cémputo es distribuido 
de manera azarosa, desigual y marginal y se trata de equipos en su mayoria, 
obsoletos.
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Tampoco se aprecia un significativo avarce en !a creacién nacional de nuevas 
tecnologias que pudieran desarrollarse desde los recursos naturales y culturales 
de que dispone el pais. El enorme acervo creativo que representa potencialmente 
el magisterio nacional, no ha sido despleciado. La estructura burocratico-politica 
que limita fa acciédn del maestro y lo sujeta a una dindmica académica y 
administrativa verticalmente trazada, influye en gran medida para inhibir la 
gestaci6n masiva de iniciativas de desarrollo tecnolégico para la educacién 
mexicana. 

En relacién a la dinamica previsible entre: ciencia-tecnologia y ensefianza en ta 
escuela primaria, es inevitable reflexionar en la perspectiva que hoy ofrece la 
crisis del sistema. Si uno de los ejes modernizadores ante dicha crisis, es integrar 
el proceso educativo al proceso general de acumulacién de capital, bajo el nuevo 
modelo econdémico secundario exportador, imponiéndose la condicion de 
promover y hacer convivir los dos segmentos diferenciados del sistema educativo 
y vinculandolos con las estructuras segrientadas en los ambitos econémico y 
social; lo que se advierte es la acumulacién de enormes tensiones en el ambito 
educativo. 

Y es que el empate de politicas econémicas de desarrollo tecnolégico y 
educativas, con los impactos que conlleva (privatizacién compulsivo, transferencia 
de la carga de servicios a los usuarios. contencién salarial y disminucién de 
niveles de vida, desempleo creciente de fuerza de trabajo calificada y no 
calificada) afecta intereses prioritarios de extensos sectores y arraigadas formas 
culturales y de reproduccién social de los rnismos. 

Et problema entonces no estriba en fos esfuerzos que se realizan por armonizar 
los modelos educativo, tecnolégico y productivo, cuestién que por otra parte, es 
orientacién universal nunca cumplida cabalmente, sino que en este caso, se trata 
de un modelo incapaz de enfrentar exitosamente fa crisis del propio sistema, ello 
en virtud, entre otros factores, a que abandonando elf desarrollo del mercado 
interno, se le ha apostado a fa exportacién de manufacturas como pivote de la 
recuperacién econdémica en un periodo en el cual el proteccionismo se aproxima al 
nivel de la confrontacién comercial abierta entre los principales productores y 
consumidores mundiales; los cuales, por otra parte, son los principales impulsores 
del libre comercio en los espacios y citcunstancias que no comprometen sus 
intereses. 

La dinamica del sistema a nivel mundial, hace tiempo que ha hecho de la 
tecnologia y aun de la educacién mercarcias sujetas a las reglas del mercado 
controlado por los monopolios. Ciencia, tecnologia, investigacién, educacién y 
capacitacion (recalificaci6n) pasan a jugar un rol estratégico en la configuracién de 
la nueva competencia y productividad capitalistas. 

Lo que histéricamente es un hecho irreversible, es la presencia y avance de un 
cambio tecnoldgico de alcances revolucionarios que est& penetrando en las 
formas culturales y de vida de la sociedad por todos los canales que permean a 
ésta. La educacién puede ser el vehicula de arraigo e institucionalizacién de las
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mismas y en el mejor de los casos, factor de expansion del proceso. Pero ello 
esta condicionado a la solucién de las contradicciones que estan creciendo en los 
Ambitos de la economia y la politica. 

Con el TLCAN y en las préximas coyunturas de cardcter politico que se avecinan 
e1 el pais, se definira el signo de los cambios educativos y 1 tecnolégicos que se 
habran de consolidar aqui. 

Con base en lo anterior se debe replantear el papel historico con el que se 
desarrollé la educacién masiva desde el siglo pasado: Educar para la vida. Ello 
significa m&s que nunca, asignar un papel formativo para el trabajo desde la 
educacién primaria considerando que la mayoria de la poblacién no excede ese 
nivel formativo. 

Sin negar el papel propedéutico de la primaria, se requiere modificar el paradigma 
educativo que asigna sdlo a la educacién media y superior el papel formativo en 
los conocimientos cientificos y tecnolégicos. Se trata de incorporar la ensefanza 
de estos conocimientos en la escuela primaria desde una perspectiva distinta. 
Pensando en un entorno econémico y social que contiene bases e inercias 
culturales que requieren una respuesta educativa ad hoc, es decir, acorde a esos 
parametros culturales que determinan las formas de producir bienes y servicios, 
pero en una dinamica de cambios e interacciones inevitables y deseables con la 
nueva cultura cientifica y tecnolégica que se reconstruye a un ritmo acelerado a 
nivel mundial. 

Lcs paradigmas tecnoldgicos externos han determinado la aplicaci6n de politicas 
sesgadas en la formacién de fuerza de trabajo. La actitud de los empresarios, las 
condiciones en la que trabajan los centros educativos formates y las dependencia 
tecnolégica a la que esta obligado el aparato productivo (Monterroso, 1993), 
hacen que los programas de capacitacién, tanto para, como en el trabajo, se 
orienten mas a promocionar nuevas tecnologias (provenientes del exterior), que a 
la calificacién de !os trabajadores, privilegiando la ensefianza de las cualidades 
técnico funcionales con el supuesto de que de esa manera se alcanzara una 
mayor racionalizaci6n y modernizaci6n. Ello deja de lado la exploracién y puesta 
en marcha de esfuerzos de construccién de tecnologias locales. 

El desarrollo tecnolégico en México desde la posguerra y durante los afios setenta 
se basé en la importacién de bienes de capital a partir de las amplias facilidades 
crediticias disponibles. Ello condicioné el desarrollo industrial a la importacién de 
tecnologia del exterior, lo que a su vez condicioné el desarrollo de patrones 
econdmicos al aparato productivo mexicano (Aguirre, 1993) distintos a las 
necesidades de la realidad nacional: mano de obra abundante, recursos naturales 
y entorno diferentes a las condiciones para las que se disefiaron diversos modelos 
tecnolégicos. La modernizacién de la industria en los ochenta exigid la 
incorporacién de tecnologia intensiva en capital, factor escaso en el pals y por 
ellc, fue la empresa transnacional la mejor preparada para impulsar esta 
orientacion estratégica.
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En cuanto a las empresas mas pequefias, el impacto de la crisis fue avasallante. 
Las politicas de respaldo fueron paliativos que no evitaron el cierre de decenas de 
miles de ellas, lejos de favorecer su modemizacién como se planted en tos 
sucesivos planes sexenales de desarrollo. 

En efecto, en el sexenio 1988-1994, como se- sabe, se establecieron estrategias 
para el desarrollo competitivo de este tipo de empresas. El Programa para la 
Modemizacién y Desarrollo de la Industria Micro, Pequefia y Mediana, 1991-1994 
(Promip) registraba que este tipo de empresas representan el 98% de todos los 
establecimientos de transformacién (estimados en 114,000) y absorbian el 49% 
de los puestos de trabajo, aproximadamente 1.6 millones y aportaban el 43% del 
producto manufacturero (10% del PIB). 

El diagnostico realizado en el marco de! programa mencionado, arrojé los 

resultados siguientes”: 

1 Marginaci6on de las empresas mas pequefias respecto a los apoyos 
institucionales. 

2 Incapacidad' para obtener crédito por la falta de garantias y avales. Sus 
operaciones son poco atractivas para la banca de primer piso. 
Excesiva regulaci6n. 
Propensién del empresario al trabzjo individual y su poco interés por 
actividades en comin. 
Limitada capacidad de negociacién derivada de su reducida escala, asi como 
de sus bajos niveles de organizacién y gestién. 
Escasa cultura tecnolégica y resistencia a la incorporacién de tecnologia. 
Recurrente obsolescencia de maquinaria y equipo. 
Tendencia a la improvisacién. 
Restringida participacién en los mercaclos (principalmente de exportacién). 

10 Limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
11 Carencia de personal calificado, y minima participacién en los programas de 

capacitaci6n y adiestramiento. 
12 Deficiente abasto de insumos, dadas las reducidas escalas de compra. 
13 Carencia de estandares de calidad adecuada. 
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Aunque la problematica enunciada se refiere a establecimientos fabriles, sin duda 
es compartida por los establecimientos comerciales y de los servicios. De los 
enunciados anteriores, resulta significative lo siguiente: 

1. El tradicional desinterés de !a banca comercial se agravé a partir de la crisis 
de 1994 y del crecimiento desmesurado de las carteras vencidas de los 
bancos, llevando a miles de estas ernpresas al cierre. 

2. Durante el periodo de vigencia de’ programa no se trazaron ni aplicaron 
estrategias e instrumentos para responder a la problematica enunciada. 

3. Fue hasta 1997 cuando se creé una institucién permanente de apoyo y 
tescate de las empresas de este ti20 en situacién de quiebra o de graves 
problemas financieros y operativos, el Centro Regional para lta
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Competitividad Empresarial. Esta institucién reatiza diagnésticos y ofrece 
apoyos a las micro, pequefias y medianas empresas con dificultades graves, 
en los terrenos de la produccién, finanzas, administracién, mercado y en los 
recursos humanos. 

En relacién con la formacién (instruccién, capacitacion y calificacién) de la fuerza 
de trabajo, tradicionalmente se ha presentado un rezago significativo en cuanto a 
le compatibilidad de la actualidad del conocimiento basico adquirido por los 
estudiantes futuros trabajadores desde los niveles basico, hasta los niveles medio 
y superior del sistema educativo nacional, con relacién a los conocimientos y 
habilidades demandados por los empleadores. Estos han desarrollado a través 
dil tiempo en México sus propios programas de formacién contando en diversas 
circunstancias con instituciones publicas y programas de formacién técnica 
especialmente dirigidos a enfrentar las necesidades inmediatas de fa produccién 
(ARMO, Ceneti, Cecatis, Cenapro). 

Desde el periodo de ‘Lazaro Cardenas, el estado mexicano comprometié con el 
proceso de industrializacion capitalista del pats, aplicé politicas dirigidas a ofrecer 
a los inversionistas ademas de la infraestructura y facilidades fiscales y 
narmativas, una estructura nacional de formacidn técnica gratuita para la fuerza 
de trabajo calificada que requeria el desarrollo del sector manufacturero. Por ello 
sé crearon los institutos tecnolégicos regionales y el Instituto Politécnico Nacional 
y con posterioridad otros, hasta llegar al Conalep en la década pasada. 

Si1 embargo, los cambios formales con los que pretende adecuarse la formacién 
de fuerza de trabajo a los requerimientos del nuevo modelo econdmico, se han 
explicitado recientemente en el documento oficial sobre "Los principios de la 
nueva cultura laboral” suscritos por las cUpulas empresariales y obreras y por el 
Presidente de la Republica y publicados el 29 de agosto de 1996", se plantea 
dentro de él en el apartado de Consideraciones en materia de educacion, 
Capacitaci6n y productividad", que: "Reconociendo la importancia de la educacién 
y la capacitaci6n para introducir un cambio de actitudes y conductas que 
promuevan la creacién de una nueva cultura faboral, y para elevar fa productividad 
de los trabajadores y de las empresas, se formulan las siguientes 
cosideraciones: 

"...2.2 La educacién y la capacitacién ademas de ser fuentes fundamentales de 
productividad y eficiencia en las empresas y de mejores condiciones de trabajo y 
rernuneracion para los trabajadores inculcan valores como los de responsabilidad, 
solidaridad, superaci6n continua, capacidad de adaptacién al cambio y trabajo en 
equipo, entre otros." 

"....2.3 La persona encuentra en el proceso de educacién y capacitacién el medio 
para ejercer plenamente su libertad con’ responsabilidad, para su propia 

: realizacién y, en consecuencia, la de su sociedad, proceso basico que se debe 
dar a partir de las familia, las escuelas, los sindicatos y los propios centros de 
trabajo.
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",.. 2.5 Con objeto de aumentar la productividad en los centros de trabajo y en la 
economia en su conjunto, los lineamientos que se deben seguir en el esfuerzo 
educativo y capacitador se sintetizan en los siguientes puntos: 

"a) Debe promoverse que en los planes de estudios de los diversos niveles 
educativos y en los programas de capacitacién se incluyan contenidos que 
fomenten valores fundamentales como fa calidad, la Productividad, el respeto, la 
justicia, la equidad y el reconocimiento de! trabajo como una via para el progreso 
personal y colectivo". 

‘b) Es necesario reforzar °OS valores en la formacién personal, asi como en la 
vida civica y social. Educar, ensefiar, dernostrar e impulsar los valores del trabajo 
como ambito para la completa expresién y crecimiento de la persona. Debe 
educarse para la responsabilidad y la excelencia”. 

Hasta hace unos tres lustros, cuando la preeminencia de! Estado marcaba todavia 
los patrones de formacién de recursos humanos para la planta productiva, tales 
funciones comprendian desde el mas elemental proceso de alfabetizacién hasta 
las formas mas sofisticadas de aprendizaje y calificacién; todo ello planteado 
como una responsabilidad inherente al Estado. Con el cambio drastico de corte 
neoliberal en los ochenta, los procesos de calificacién laboral se van aproximando 
rapidamente al control directo de los empresarios. An existe una distancia que 
se observa como disfuncional en tanto que las instituciones educativas de nivel 
medio superior y superior guardan una autonomia curricular relativa y de gestién 
que se traduce frecuentemente en desencuentros entre la formacién de fuerza de 
trabajo de alta calificacién no prescrite) desde las necesidades de la planta 
productiva. Ni siquiera el Conalep, el cual fue pensado para lograr una eficaz 
articulacién en ese sentido, ha fogrado la plena vinculacién "escuela industrial". 

La injerencia del capital privado, sin embargo, sigue acrecentandose en el terreno 
del disefio curricular. En el caso de la eclucacién secundaria ello sucede a través 
del disefio y publicacién de contenidos y métodos por la via de los libros de texto 
comerciales y en el caso de la primaria, a través del Conafe y de otros cuerpos 
técnicos ha sido posible la injerencia directa de los empresarios en el contenido y 
rumbo de la educacién publica. 

Un factor que en el progresivo control privado sobre la educacién ha creado 
fuertes resistencias sociales es el que $2 refiere a la gratuidad de la educacion. 
Desde el argumento del capita! privado se trataria de aliviar al contribuyente de la 
carga impositiva para fines educativos, para lo cual se plantea que la participacién 
del estado se oriente sélo a aquellos sectores de menores recursos. Obviamente 
ello con un sentido de respuesta asistencial mas que de calificacién de mano de 
obra.
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La Encuesta Nacional de Valores Educativos de 1989 

El enfoque de 1972, con limitaciones como las ya expuestas, se presenta como 
mas pertinente desde la perspectiva de integrar armoniosa y sustancialmente la 
ensefianza de la ciencia y la tecnologia. 

Para contrastar, con las expectativas y apreciaciones de los usuarios las 
directrices trazadas por el Estado y las cuipulas empresariales y obreras en torno a 
la educacion publica para articularla a la esfera productiva a través de los 
‘Principios de la nueva cultura laboral’ ya enunciados, es pertinente recoger los 
resultados mas relevantes derivados de la Encuesta Nacional de Valores 
Educativos (ENAVE), levantada en diciembre de 1989 por el INEGI (Mufioz, 
1996)*”. En ella destacan las opiniones y expectativas acerca de la educacién por 
parte de una muestra de poblacién que trabaja. Los resultados reportados por la 
ericuesta tienen relevancia porque se relacionan con el contenido de la consulta 
realizada especificamente en esta investigacién para el caso de Michoacan, tal 
como se expondra en el Capitulo lil de este trabajo. 

En la encuesta nacional sefalada se reporta que en el renglén de lo que se 
erisefia en la escuela, 25.6% de los entrevistados considera que predomina la 
lectoescritura, otro 25.6% que las matematicas, 9% las habilidades técnicas y 
manuales, 7.7% la historia y las ciencias sociales, 6.7% la informacién cientifica y 
ternologica, 8% el relacionarse con los demas y 16% no sabe. Estas respuestas 
como las demas de la encuesta fueron producto de la impresién subjetiva y 
espontanea de los entrevistados, sin referencia especifica a determinado nivel 
educativo. 

Los resultados en este apartado concuerdan aproximadamente con la importancia 
que se le asigna curricularmente a cada uno de los campos formativos en Ia 
educacién basica. Destaca el 51.2% asignado a la lectoescritura y a las 
matematicas y la reducida atencién otorgada a °a ensefianza de la ciencia y la 
tecnologia. 

En lo que concieme a capacidad e infraestructura, un 71% de los encuestados 
considera que no hay suficientes escuelas en e! pais. A juicio de un 36% el 
problema es mayor en la primaria, para el 27% la insuficiencia se da en todos los 
niveles educativos, para el 14% es en cambio mayor en Ja secundaria, para el 
9.6% en e! nivel medio superior, para el 7% en el nivel superior y para el 2% en la 
preprimaria. 

Es conocido el deterioro que experimenté la planta fisica escolar a partir del 
sexenio 1982-1988. El Pronasol no impacto favorablemente en este aspecto. 
Hoy, es una prioridad la rehabilitacién y el equipamiento de los edificios de tas 
escuelas del nivel basico. 

En lo que se refiere a maestros, el 51% considera que la escasez de maestros es 
mayor en el nivel primario, seguido por un 17% que piensa que el problema es 
mayor en la secundarias No hay datos oficiales al respecto, pero, a partir de la
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virtual pardlisis del crecimiento de la matricula en la educacién primaria durante los dltimos tres lustros y del incremento de tres afios en la educacién normal, la planta de maestros se ha disminuido drasticamente. El reciente anuncio de la Supresi6n de la asignacién automatica para los egresados de las normales seguramente provocara una mayor escasez de maestros, fo cual se pretende resolver con jévenes con secundaria habilitados por el Conafe y con sistemas abiertos como ta radioprimaria y la telesecundaria. 

En cuanto a escasez de locales y mobiliario, el 66% y el 61 % respectivamente plantean que son problemas destacados. 

Respecto a !a utilidad de la educacién Para encontrar o mejorar en el empleo, 33.9% opiné que la escolaridad es mecianamente util para conseguir un buen empleo, (lo dijeron personas que trabajar!) mejores ingresos u otros beneficios de mercado; un 34.7% opiné que es de baja utilidad y un 3 1.4% que es de alta utilidad. y para conseguir un ingreso o un mejor ingreso, el 34.4% opind -que es de baja utilidad, el 42.3% que es medianamente util y el 23.3 que es de alta utilidad. 

Los resultados mencionados reflejan el impacto de la desvalorizacién social y econémica que experimenté la educacién en un entorno de crisis en el que aun los egresados del nivel superior experimentaron la falta de trabajo. 

Acerca de los principios que deberia inculcar la escuela, un 78.4% opind que deberia ser la disciplina, un 17.6% la libertad y otros principios, el 4%. 

Los resultados enunciados en el parrafo anterior reflejan la fuerza inercial de los valores culturales de la sociedad, en Ics cuales la drastica preferencia por la disciplina puede asociarse con ef las relaciones disciplinarias del mundo del trabajo en el que ello es el cemento basico. Esto puede tener mayor atencién en un periodo en el que la escasez de trabajo estimula tal valoracién como prioritaria. 

En la encuesta mencionada destaca las Opiniones vertidas por los encuestados en cuanto a la utilidad que le confieren a la educacién escolarizada. 43.8% de ellos le asignan utilidad por la adquisicién misma de conocimientos y 40.6% se la otorgan como medio de capacitacién para el trabajo. De acuerdo con elio, se confirma que no obstante la desvalorizacién social de la educacién en el marco de la crisis de los ochenta, ésta sigue apreciandose como necesaria para el desarrollo individual tanto en lo que se refiere a la construccién de una base cultural (adquisicién de conocimientos) como al fortalecimiento del saber hacer indispensable en cualquier Ambito laboral. 

Un dato interesante que reportan los resultados de la encuesta es que la apreciaci6n por cual es la escuela que imparte mejor educacién entre la escuela publica o la privada, en general, las opiniones se distribuyen para la educacion basica, entre un 50.8% a favor de las publicas y 49.2 por las privadas. Es una fuerte limitacién que tanto en estas repuestas como en las demas de la encuesta no se cuenta con evidencias sobre las motivaciones que sustentan tales respuestas.
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RRespecto a la valoracién de los contenidos curriculares, por su relacién directa 
con el objeto de esta investigacién se presenta el cuadro principal ofrecido por ja 
encuesta mencionada con los resultados correspondientes. 

Destaca la marcada preferencia e importancia que se le asigna por los 
encuestados a la lectoescritura sobre la informacién cientifica y tecnoldégica. Si 
tien la diferencia entre ambas areas del conocimiento es menor en el caso de los 
j6venes (cuadro 11) Ello, implica la expresién de una inercia experimentada en el 
curriculo de la escuela publica en México que se refiere a la perspectiva sostenida 
desde el inicio de ta industrializacién a fines de los afios treinta, cuando se 
planteaba como una necesidad la de formar fuerza de trabajo capacitada para 
manejar las bases culturales que requeria el manejo de los cédigos de las fabricas 
y del comercio en desarrollo. 

Sin embargo, en el marco de la creciente competitividad internacional en la que el 
factor conocimiento (ciencia y tecnologia) se basa en el manejo de nuevos 
cSdigos producto de la RCT, la ensefanza de las ciencia y la tecnologia se ha 
convertido en una area basica de conocimiento a desarrollar en la escuela publica 
d2sde los primeros niveles. 

Cuadro 11 

PERCEPCION CURRICULAR SEGUN GRUPO DE EDAD 
Preferencia Importancia 

Areas curriculares Joven [Adulto [Total [Joven [Adulto |Total 
Lectoescritura y} 59.9) 64.0) 62.2] 75.8] 81.1 78.6 
célculo basico 

  

  

  

  

Informacion cientifical 40.1] 36.0[ 37.8] 24.2! 18.9] 214 
ly tecnoldégica 

                  Total 100.0] 100.0] 100.0} 100.0[ 100.0] 100.0 
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Valores Educativos, mayo de 1989. 
  

En general, se ratifica con la encuesta la consideracién mayoritaria de que la 
escuela debe preparar al alumno para el trabajo y estar dotada de fines practicos 
utiles para valorizarse cuando se ingrese al mercado laboral. Pero, la mayoria de 
los encuestados que trabajan expresaron que la educacién actual tiene poca 
utilidad para fines de mercado. 

Lo anterior confirma que México se encuentra en una coyuntura_histdrica 
sumamente delicada en el sentido de tener que responder al reto de la 
mademizacién ,efectiva de la educacién desde la base mismatde la piramide del 
sistema.
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La perspectiva 

No obstante que el Estado gasta fa cuarta parte del presupuesto federal en 
educaci6n, aun se encuentra distante de la asignacién de fondos a este sector de 
acuerdo, no sdlo con las recomendaciones cle los organismos intemacionales, sino 
de la prioridad que universalmente se le asigna a este sector como motor del 
desarrollo. 

Es evidente que el despliegue de! modelc neoliberal en el sector educativo no 
permitira liberar la enorme reserva del llamado capital humano que tiene la 
poblacién. La perspectiva apunta hacia el desarrollo sesgado del sistema 
educativo en general y de la educacién primaria particularmente, privilegiando a 
sdlo un segmento de la poblacién como pertinente para ubicarse en los espacios 
formales de ocupacién de mano de obra. 

Seria inutil, por otra parte, plantear un desarrollo mas equitativo y util de la 
educacién publica desde los intereses de las mayorias si no se plantean opciones 
de desarrollo integral para el pals. En e! esquema productivo actual, el excedente 
de fuerza de trabajo competente haria inviable y altamente costoso un sistema 
educativo de creciente cobertura como el que venia funcionando hasta 1982. 

De lo anterior se desprende que la formacién de competencias y la apertura de 
oportunidades de trabajo y realizacién profesional para las mayorias solo puede 
asentarse en una visién distinta de la ocupaci6én y la economia. Ello significa, 
como se veia desde el Capitulo |, la necesidad ineludible de plantear otras pautas 
de desarrollo que involucren la reactivacién de formas de produccién locales de 
bienes y servicios de consumo, también local, desde lo cual, se disefie y ponga en 
marcha un modelo educativo cuyo segmento mayoritario (la educacién primaria) 
responda a esos patrones productivos, sin desarticularse del desarrollo universal 
de la cultura y del conocimiento cientifico y tecnolégico. 

E! énfasis en la formaci6én de competencias no es intrinsecamente negativo, por el 
contrario, puede verse como un criterio avanzado para calibrar el sentido de la 
educacién, desde Io pertinente, desde las. condiciones cotidianas en las que se 
forma productivamente la poblacién y desde fuego, desde la demanda realmente 
generada en los centros de trabajo. Esa perspectiva se corresponde plenamente 
con un modelo descentralizado de educacién que se sustenta en la participacién 
de los agentes econémicos y educativos locales. 

El problema se encuentra entonces en determinar quienes son los que determinan 
la pertinencia o no de la formacién de ciertas competencias y hacia cuales fines. 
En el modelo neoliberal es obvio que tales sujetos son los reducidos segmentos 
que comandan la economia mundial y nacional altamente excluyentes y 
centralizadas, para quienes los criterios en la formacién de competencias 
necesariamente son los derivados de la propia segmentacién y polarizacién que 
impone el modelo de desarrollo en marcha.
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Un caso de esa naturaleza S€ presenté con la Escueta de Turismo del Instituto Politécnico 

Nasional Y¥ €n algunas localidades con ese © OCDE, Exam nes de | liticas naci 

  

    
federativas, Se hara etiquetandolos Y Sancionando Cualquier desviacién que se haga respecto de 

ellos. (articulo 25). Esto, ademas de Que No resuelve e| Problema de ta Corrupcién, si marca un trato 

discriminatorio hacia fas instancias locales que son las que conocen las ©xpecificidades del 

Sistena. Lo mas importante Sigue decidiéndose €n el centro dei Pals. Como una respuesta g la 

carencia de criterios ¥ Mecanismos de evaluacion @ducativa de Caracter Nacional, sefialado por 

diversog investigadores (Latapi, 4 980, Trejo, 1992, Schemelkes, 1993), ta Ley prevé Ia realizacién 

de tal €valuacié6n Por parte de jas autoridades centrales, obligando a las autoridades locales a 

Proporcionar toda la Colaboracién del CaSo (articulo 30) yala vez, se establece el compromiso de 

inform ar"... a los Maestros, alumnos, Padres de familia ¥ ala sociedad €n general, los resultados de 

las evaluaciones QUE Se realicen,." (articulo 31) Este es un planteamiento indispensable que puede 

estimular ta Participacién democratica de los Sujetos de Ig educacién; sin embargo fla experiencia 

de las evaluaciones Practicadas a los maestros y alumnos en el marco de la Carrera Magisterial, es 

que los; resultados no se han dado s conocer ni a los afectados directamente Por las miasma, 
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*” Esta encuesta, Por sus caracteristicas, es !a Unica que se ha levantado en e! pais. comprendié a 9,186 personas mayores de 15 afios, 47.5% eran hombres y 52.9% era mujeres, 33.6% eran hombres jefes de familia, 29% esposas de los mismos, 29.6% hijos y 7.4% otros parientes. Los grupos de edad representados con distinta frecuencia abarcaron desde los 16 hasta mas de 96 afios. El 30% de los interrogados era, de acuerdo con esta informacién, menor de 25 ajios y 43% tenia entre 25 y 45 afios y el restante 27% era mayor de 45 afios, 67.4% de estas personas pertenecia a hogares nucleares y 29.8% a hogares ampliados. Mas del 80% vivia en hogares con cuatro o mas miembros y un 26.2% habitaba en giandes urbes.
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Capitulo Ill. MICHOACAN: FORMACION DE FUERZA DE TRABAJO Y 
EDUCACION PRIMARIA. 

En este capitulo se pretende analizar e! desarrollo peculiar en la formacién de 
fuerza de trabajo experimentado en Michoacaén durante el Ultimo periodo, 
a‘endiendo a! papel de la educacién primaria y particularmente al factor cientifico 
y tecnolégico del curriculo, sin embargo, es indispensable considerar las 
Peculiaridades del patrén de desarrollo seguido en la entidad en el periodo 
precedente. También es conveniente considerar que si bien el estado comparte 
las condiciones de desarrollo analizadas en el Capitulo il, experimenta 
peculiaridades importantes que se abordan en esta parte de! trabajo. En efecto, 
existen interrogantes tales como: zpor qué a pesar de su insercién geografica en 
la regi6n central del pals, rodeado de entidades de alto desarrollo relativo, como 
son el Estado de México, Jalisco, Querétaro y Guanajuato, la entidad tiene un 
nivel de desarrollo afin a los estados mas atrasados?, {porqué teniendo todas las 
condiciones para desarrollar destacadamente el sector primario, el estado ha 
desarrollado principalmente el terciario y es un expulsor destacado de fuerza de 
trabajo campesina? y zporqué a pesar de contar con un sistema educativo para la 
formaci6n diversificada de fuerza de trabajo en los distintos niveles, los egresados 
de los mismos no encuentran perspectivas de empleo en la entidad? 

1. El doble rezago econémico de Ia entidad. 

Una entidad en el corredor sur-sureste de la pobreza. 

Eri la década de los setenta terminé en México la experiencia de los programas de 
desarrollo de cuencas hidrolégicas. Michoacan fue uno de los estados mas 
involucrados en la estrategia referida; tanto por su ubicacién geografica que lo 
hizo objeto de los programas del Lerma-Chapala y del Tepalcatepec-Balsas, como 
por la actuacién del General Lazaro Cardenas, Vocal Ejecutivo en la Comision de 
este ultimo sistema hidrolégico. Los programas de desarrollo social vinculados a 
las: obras de infraestructura hidroeléctrica (educaci6n, salud, vias de comunicacién 
y Servicios municipales) se extendieron en vastas zonas atrasadas de Guerrero y 
Michoacan. En esta entidad las obras de infraestructura prepararon las 
condiciones para la apertura en 1973 del polo de desarrollo de Cd. Lazaro 
Cardenas. 

EI transito en lo setenta, de los programas de cuencas hidrolégicas a nuevos 
esquemas de desarrollo regional-nacional, fue impulsado por el cambio de patron 
de acumulacién de exportacién de manufacturas en el marco de la profunda crisis 
econédmica que se manifesto ya en el primer lustro de esa década con la 
desaceleracion de la economia. 

En Michoac4n se experimenté directamente la nueva estrategia de desarrollo 
impulsada por el Estado y el gran capital -privado: La creacién de parques, 
corredores, Zonas y ciudades industriales para abrir otras areas de desarrollo 
cornpensatorias de la creciente concentracién industrial en las tres ciudades mas 
importantes del pais. Desde el Estado se asigné a Nacional Financiera el papel
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impulsor de estos proyectos, aunado a una politica excepcional de estimulos 
fiscales y dotaci6én de infraestructura y formacién y disponibilidad de fuerza de 
trabajo ad hoc. 

En la perspectiva anterior se desarrollarcon en México los llamados polos de 
desarrollo con capital del estado hasta el sexenio de 1976-1982 y Michoacan 
experimenté el ya mencionado de Lazaro Cardenas-Las Truchas, en la 
perspectiva nacional de fomentar las expartaciones y estimular el comercio con la 
constitucién de la cuenca del pacifico. 

El saldo histérico de las ultimas experiensias de desarrollo regional ha dejado a 
Michoacan resultados de bajo impacto a nivel estatal y secuelas negativas en 
cuanto al deterioro del medio ambiente. |.a apertura de zonas industriales como 
en Morelia o Zitacuaro y la experiencia de Lazaro Cardenas-Las Truchas, han 
provocado una fuerte aceleracién del deterioro ambiental, social y cultural. Incluso 
en los ultimos diez afios hay sefiales claras en esa regién de freno y retroceso 
econdémico. 

Michoacan es la puerta de entrada desde el centro del pais a un corredor de 
pobreza que termina en Centroamérica. Este se constituye con los estados de: 
Michoacan, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La homogeneidad en ei bajo nivel de 
desarrollo y la persistencia histérica de su situacién, pueden dar lugar a considerar 
que se trata de una condici6n estructural que se retroalimenta simbiéticamente en 
su relacién con el resto del! pais y con la esonomia norteamericana. 

Pero la integracién de los cuatro estados como la regién mas pobre del pais, no 
los caracteriza por su articulaci6bn econémica. De hecho, practicamente no existen 
vinculaciones entre ellos, superiores a las que éstos establecen con otros 
estados. Aunque Michoacan comparte el espacio geografico con los estados 
sefialados y el nivel de pobreza y conflictividad que los caracteriza, corresponde, 
por su accesibilidad e inserci6n en los cirzuitos econémicos, mas bien a la region 
geoeconomica centro-occidente o costa-pacifico. 

El estado se encuentra en la regién centro-occidente, como una de las ocho 
grandes regiones geoeconémicas en las que Bassols divide al pais'. En esta 
region se ubican también los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima y 
Guanajuato. Aunque histéricamente el estado proviene de una experiencia secular 
de homogeneidad econémica, étnica y cultural, progresivamente el régimen 
capitalista fue especializando y subordinando al estado de Michoacan de acuerdo 
con las caracterfsticas geoecondémicas de abundancia de recursos naturales en 
las regiones que lo constituyen. 

Bassols reconoce cuatro regiones dentro de! estado: Bajio de Michoacan, Costa, 
Tierra Caliente y el corredor Chapala-Morelia; aunque hay que sefialar que segtin 
distintos criterios se consideran 9, 10 y hasta 18 regiones; en los censos 
econdmicos, se ubican 6 regiones: Centro, Ciénega, Occidente, Oriente, Tierra 
Caliente y Costa. Michoacan tiene una extensién territorial media?, equidistante, 
con 59, 864 km2, de los estados de mayor y de menor tamafio (Chihuahua y el
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D.F., ocupando el lugar numero 16 de 31 estados de la republica), equivalente al 
3.04% de la superficie total del pais; cuenta con 113 municipios. Su territorio es de 
Ics mas accidentados orograficamente del pais. 

Desde el punto de vista de la perspectiva de crecimiento industrial de la entidad, 
permanentemente se ha promovido el asentamiento de nuevas empresas 
industriales. En tas principales ciudades se han disefiado parques y canalizado 
importantes recursos de infraestructura para atraer capitales sin que haya habido 
respuestas significativas. El caso mds notorio es la llamada “Ciudad Industrial” de 
Morelia, que cuenta con todos los recursos de infraestructura, fuerza de trabajo 
culificada y facilidades fiscales, sin que se instalen los esperados inversionistas. 

Lo anterior podria explicarse por la dinamica de concentracién del desarrollo 
econdmico. Ello obedece a condiciones histérico estructurates. Es evidente que el 
modelo de industrializacién desplegado en ja posguerra, no tiene perspectivas de 
continuar con la expansién de ese periodo. El capital ha buscado aprovechar la 
infraestructura instalada, los grandes centros urbanos (mercados establecidos); 
Jos servicios y recursos humanos ad hoc disponibles en los conglomerados 
actuales y desde luego los minimos costos de traslado y distribucién de insumos y 
productos. 

Ha pasado la época de la apertura de grandes polos de desarrollo; si bien el caso 
de las maquiladoras y los polos de innovacién tecnolégica impulsan el desarrollo 
de algunos enclaves en el pafs, Michoacan es significativamente ajeno a este 
proceso. 

La creacién del polo de desarrollo de la Siderirgica “Lazaro Cardenas-Las 
Truchas”, (SICARTSA) durante e! sexenio de Echeverria, obedecié a un proyecto 
especifico de matriz federal, en ef cual no existié articulacién alguna con la 
planificaci6n del desarrollo integral de Michoacan. La tefuncionalizacion = y 
modernizacién de la produccién de acero a partir de la disposicién abundante de 
todo tipo de recursos, en una zona estratégica para el impulso de ta vinculacién 
econdmica con la Cuenca del Pacifico, estimulé la realizacién del proyecto, con 
iniciativas que datan de hace cuando menos cincuenta afios y cuyo principal 
gestor, como ya se indicé, fue Lazaro Cardenas desde su puesto como Vocal de 
la Comisién del Rio Balsas. 

Er la actualidad, ta sobreoferta, el acelerado proceso de cambio técnico y el 
abatimiento de los precios ha desencadenado la crisis mundial del acero 
colocando en pésima situacién a Sicartsa y emplazando con una depresién de 
largo plazo a la ciudad econémicamente mas importante de Michoacan. 

La segunda ciudad en importancia econémica dentro del estado es La Piedad, sin 
emibargo, su drea de influencia se orienta decisivamente hacia el estado de 
Guanajuato, teniendo una significativa capacidad de arrastre econémico hacia una 
amiplia zona de esa entidad. 

El sector primario es clave para la economia michoacana, aunque la mineria juega 
mas bien un papel! marginal. En la agricultura, la forma de explotacién ejidal
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demostré aqui un alto grado de rendimiento en las décadas pasadas, aunque la 
mayor parte de las tierras son de temporal, existen areas de riego ubicadas en la 
costa, e! bajio y la tierra caliente, que sustentaron una sdlida plataforma 
exportadora de maiz, sorgo y frutales. 

La silvicultura es una rama ain ahora muy dindmica, pero acaparada por un 
reducido grupo de rapamontes protegidos que estan llevando rapidamente al 
agotamiento las reservas forestales. El ritmo y las formas de explotacién son las 
irracionalmente desplegadas en todo el pals, con el impacto ecolégico ya 
conocido. 

Un efecto destacado del proceso de desarrollo econémico de-Michoacan, es la 
persistente emigracién hacia los centros urbanos mas grandes del pais y hacia 
Estados Unidos y Canada. Existen indicadores relevantes at respecto; por un 
lado, el reconocimiento por parte de las autoridades de la Secretaria de 
Educacién Publica’, de la desercién de 5090 maestros en el lapso de 1988 a 1991 
y los flujos de divisas enviadas desde Estados Unidos por los trabajadores 
emigrantes (braceros). Ello tiene fuertes repercusiones en el terreno educative 
dado el movimiento de nifios en edad escolar que viven en diversos contextos 
cada afio y para ellos se requiere una formacién mucho mas flexible y adaptable 
en contenido y calendario. 

A partir de la informacién censal se conoce que de la poblacién total del estado en 
1990, el 92.1% es originaria del mismo y el 7.9% es nacida en otra entidad. Sin 
embargo, el saldo neto migratorio es deficitario, ya que de la entidad salen mas 
personas que las que entran. 

Utilizando la informacién existente en los censos de 1970 a 1990 el movimiento 
migratorio ha sido como indica el cuadro 12. 

  

  

  

  

Cuadro 12 

MICHOACAN: FLUJOS MIGRATORIOS 1970-1990 

Afto Inmigrantes Emigrantes Saldo 
41970 92,810 576,272 (483,462 
1980 178,205) 390,623 (-)212,420 
1990 69,392; 866,331 (-)596,939             

Fuente: Censos nacionales de poblacién y vivienda de ‘970, 1980 y 1990. 

Pero, al abordar el problema de agudizacién de la emigracién como expulsién de 
fuerza de trabajo en los ultimos afios, se esta ya abordando el impacto de Ia 
instauraci6n del proyecto neoliberal de desarrollo econémico. En esta perspectiva, 
habria que hacer las consideraciones siguientes: . 

1.- De acuerdo con los par4metros del proyecto, al estado de 
Michoacan Je corresponde un papel mazirginal, limitado al desarrollo relativo y 
azaroso de ciertas ramas (turismo, siderurgia y explotacién silvicola), pero esto 
solo en ciertos nichos 0 zonas aisladas de! estado.
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2.- Con el TLCAN, se manifiesta la incapacidad en un largo plazo, de 
competir con Estados Unidos y Canada en el sector primario, que es el fundamental 
para Michoacan. En industria forestal la ventaja competitiva es para Canada, en 
productos agricolas y ganaderos fa ventaja es para Estados Unidos, en términos de 
productividad y precios; si se agrega que a pesar del Tratado, existen fuertes 
festricciones para la exportacién de acero y otros productos exportables de la 
entidad a Estados Unidos, Ello frena el ritmo de desarrollo econémico del estado. 

En el sector de la pesca Michoacan es un productor significativo, sin embargo, es 
dificil que se resuelvan en el corto plazo los diferendos con Estados Unidos 
(proteccionismo del mercado norteamericano del camarén y del atun). 

3.- Desde el punto de vista del desarrollo cientifico y tecnolégico, se 
carece de bases para prever un impacto positivo, toda vez que no se prevé la 
instalaci6n de empresas con tecnologia de punta en esta entidad a nivel significativo 
y Fo se cuenta con programas de financiamiento para impulsar sustancialmente la 
reconversion de las medianas y pequefias industrias. A la mayoria de los egresados 
de los centros de educacién superior se les ofrece el camino de la emigracion. 

4.- La experiencia realizada por e! Estado a nivel nacional y estatal en el 
periodo de Salinas de Gortari es aleccionadora. En ese periodo se dié especial 
atencién presupuestal a la entidad; sin embargo los resultados en la dindmica 
eccinémica, social y politica fueron muy limitados. Como dice Aparicio’ refiriéndose a 
ese periodo: *...en las Ultimas fechas se formulan cuatro programas de desarrollo 
para la entidad, sin ningin objetivo coherente. Cada uno intenta resolver 
necesidades municipales prorrogadas por la crisis econémica y en el intento de 
contrapesar el descontento politico contra los regimenes priistas en el estado: son 
tan sdlo intentos de legitimacién politica coyuntural y de recuperacién del control 
politico en Michoacan.” 

Durante ef! Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) como _ instancia 
abastecedora de magros créditos rurales y como el vehiculo (erratico) de la 
Planificaci6n regional, se elaboraron cuatro programas para el desarrollo regional 
que operaron entre 1992 y 1994. A inicios de 1992 se elaboraron los programas de 
desarrollo regional del Oriente, de ta Tierra Caliente, de !a Costa y de la Meseta 
Purshpecha. Para la operacién de los cuatro programas en ese afio, el gobierno 
federal aport6é el 60% de 380 mil millones de pesos, que se distribuyeron de la 
manera siguiente: al Oriente 120 mil millones; a la Meseta Puréhpecha 118 mil 
millones; Tierra Caliente 75 mil millones y a la Costa 65 mil millones de pesos. Los 
cua‘ro programas se asignaron a 45 de los 113 municipios de Michoacan. El 
resultado, sin embargo, fue reducido, dado el nivel de atraso de dichas regiones. 

Habria que sefialar que progresivamente se ha ido desvaneciendo en el estado la 
anterior pugna por los recursos entre los ayuntamientos gobermados por la oposicién 
y el gobierno estatal. Ahora, los recursos se distribuyen entre los municipios de todo 
el estado mas equitativamente aunque en menor cuantia. 
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5.- Ell factor politico continuara siendo un obstdculo complementario 
para frenar la inversién, no solo en el sector industrial manufacturero, sino incluso 
en el campo. Es dificil que la solucién planteada de privatizar la propiedad agraria 
para facilitar altos rendimientos de una explotacién de escala, que permita la 
inversi6n con nuevas bases tecnoldégicas. tenga éxito en Michoacan. Si bien, en 
un primer momento se deterioré la resistencia organizada de los campesinos, ante 
la presion de la miseria, la cartera vencida con la banca privada, la carencia de los 
insumos mas elementales, la desaparicén (ANAGSA) y la limitacién de las 
instituciones crediticias, a partir de 1994 se ha manifestado cada vez mas la 
resistencia a enajenar las propiedades comunales o ejidales y ha crecido la 
protesta a la par de la actividad politico-electoral. 

En el sector silvicola se aprecia una mayor vigilancia y resistencia de !a sociedad 
civil ante la depredacién de los talantes. Si bien es todavia limitado se observa 
principalmente en fas zonas de refugia de la mariposa Monarca, ello ha 
estimulado mayor atenci6n sobre el proble na general. 

6.- Dentro del escenario de impugnacién general que se va 
desarrollando en el seno de la sociedad michoacana hacia las politicas publicas y 
ante los efectos de la aplicaci6én del proyecto neoliberal, se advierte a !a vez una 
ausencia de programas alternativos, salvo los incipientes planteamientos del 
Partido de la Revolucién Democratica (PRD) y del magisterio democratico, 
mayoritario en la entidad. 

7.-_ Los sucesos que se desencadenaron a partir del levantamiento de 
Chiapas y el desarrollo de la insurgencia clvica en el marco electoral, hacen 
prever el desenvolvimiento de una dindmica politica en el pals, que 
indudablemente ejercera presiones por un cambio significativo en las relaciones 
de poder y en el contenido mismo del modelo de desarrollo en marcha. Ello 
significaria para Michoacan una distinta dinamica social y una mas positiva 
insercién en el conjunto nacional. 

Es previsible que {a limitada desconcentracién de la gestién publica, pertinente 
hoy para los intereses de una minorla berieficiaria en el proyecto neoliberal, dado 
el creciente protagonismo de los sectores mas golpeados por éste, devenga 
verdadera y progresiva descentralizacién. Sin este cambio, el futuro desarrollo de 
Michoacan y de otras entidades atrasadas o de bajo desarrollo, carece de 
perspectivas positivas. 

La dinaémica econémica 

Durante el periodo de auge de posguerra, la regién centro occidente donde se 
ubica el estado de Michoacan tuvo un crecimiento importante de su PIB precipita, 
superior a la region sur y del golfo, pero inferior a 1a del noroeste y superior a la 
region sur (grafica 4) integrada por los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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Grafica 4 

  

PIB-PER CAPITA POR REGIONES EN 
MEXICO 1900-1995 
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FUENTE: VARGAS Uribe, Guillermo y GARCIA Garcia, Odén, Distribucién 
ingreso y Desarrollo Regional en México. 1 900-1995, ,p, 51. 

Como se aprecia, la regién noroeste compuesta por los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango es una de las mas desarrolladas, con indices de crecimiento del producto incluso mayores que la media nacional® 

La regidn donde se ubica Michoacan (Grafica 4) es una. de las menos desarrolladas del pals y tradicionalmente ha experimentado un ingreso debajo de la media nacional, incluyendo el perlodo de crecimiento sostenido 1940-1970. 

Es relevante fa identificacién de la estructura econémica del estado y las 
tendencias del desarrollo para advertir la demanda de educaci6n primaria que se plantea en funcién del mismo. 

En el estado subsiste un rezago importante en el sector primario y en el 
secundario permanece la tendencia a la poca diversificacién productiva, lo que 
influye naturatmente en la escasez de empleos y en la constante migracién hacia 
los Estados Unidos. 

En el sector primario a nivel nacional se observa la disminucién de su 
Paricipacion en el producto dado que en el disefio de la politica econdémica en el 
contexto del modelo neoliberal este sector estA subordinado a los de mayor 
rentabilidad para el capital. A nivel estatal, el comportamiento de! sector primario
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fue superior al nacional dado entre otras cosas por la existencia de importantes productos de exportacién como la fresa '¥ los citricos. 

La participacién del sector primario en México fue de 6.76%, mientras en Michoacan fue de 17.50%. Por otra parte destaca en el sector secundario la produccién de electricidad, gas y aguia con un porcentaje apenas superior al nacional con 1.58% estatal y 1.53% nacional. 

En general, Michoacan es un estado de los mas pobres en un pais pobre. De acuerdo con los datos de INEGI/PNUD®. ef comportamiento del P!IB-per capita en esta entidad ha evolucionado de peor manera a partir del periodo de reestructuracién econdémica. Si en 1975 el estado habia descendido al lugar numero veinticinco, a mitad del sexenio de Miguel de la Madrid iteg6 al penultimo lugar, y en 1988, (el ultimo afio con infonnacién disponible), descendié al trigésimo lugar ubicado como uno de los Ultimos en generar riqueza (cuadro 13). 
Los datos mencionados pueden explicar la principal causa por la que Michoacan es un expulsor neto de poblacién. Sin embargo, cabe sefialar como factor atenuante de la situaci6n anterior, que los emigrantes remiten divisas al estado en una proporcion muy significativa (600 millones de délares anuales en promedio’), tal inyeccién de recursos parece no ser considerada en los cdlculos oficiales del PIB per capita. 

Cuadro 13 

MICHOACAN, PIB PER CAPITA 1970-1988 IMPORTANCIA RELATIVA EN EL CONJUNTO DEL PAIS 
  

              

1970 1975 1980 1985 1988 27 25 28 31 30 
Fuente: para 1970, 1975 y 1980, INEGI-PNUD (ONU)E'structura nomi |_ Est; le__ Michoacan Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura Econémica Regional. Producto Intemo Bruto por Entidad Federativa, 1970, 1975, 1980. México, 1987, p.12. Para 1985 y 1988, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por entidad federativa 1985 y 1988, Aguascalientes, Ags., 1994. p.1. 

Poblacién, empleo y salario en Michoacan 

El crecimiento de la poblacién en el Estado, en el periodo 1940'1990, ha sido inferior a la media nacional (cuadro 14). La tasa estatal Promedio de crecimiento Para estos afios fue de 2.25%, en tanto que la nacional fue de 3.09%.
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Cuadro 14 

MICHOACAN: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%) 

Os ESTATAL 
1940-1950 1.87 
1950-1960 2.67 
1960-1970 2.30 
1970-1980 2.13 
1980-1990 2.30 
Promedio 2.25 

      
    

  

       
   
      

      

       

     

  

       

     
         
    
    

NACIONAL 
2.75 
3.08 
3.30 
3.30 
3.00 
3.09 

Fuente: SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN La descentratizacién de tos 
se vicios en el estado de Michoacan, 1994, p. 14, 

    

     
           

         

      

En este periodo la poblacién crecié cerca del 200%, ya que paso de 1,182,0003 
habs. en 1940 @ 3,519,016 habs. en 1990. En este periodo su participacién en el 
total nacional decrece ya que de ser el 6%, pas6 en 1990 al 4% 

El comportamiento de la poblacién respecto a la del pais disminuy6 del 6.0 al 
3.3% en el lapso de 1940 a 1990 (cuadro 15). 

Cuadro 15 

MICHOACAN: EVOLUCION DE LA POBLACION DE 1940 A 1995 RESPECTO 
AL TOTAL NACIONAL 

POBLACION 
1,182.003 
4,422,717 
1,851,876 
2,324 
2,868,824 
3,519,016 3.8 
3,870,604 4.2 

Fuente: SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN La descentralizaci6n de los 
servicios en el estado de Michoacan, 1994, p. 19. E INEGI, Resultados Definitivos Tabulados Basicos, 1995, 
p. 40, 

      
      
       

      

     

      

      

  

    

        
    

     

ANO 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

1990 

1995 

     
       
    

      
      

      

     
   

% DEL TOTAL NACIONAL 
6.0 
5.5 
5.3 
48 
42 

      

             

     

  

   

Por su crecimiento poblacional en la década 1980-1990, y tomando como base la 
media estatal (23%), los municipios se pueden clasificar en los términos 
siguientes®: 

@ 13 Municipios en situacién critica. 

18 Municipios con retardado crecimiento 

21 Municipios con escaso crecimiento 

33 En proceso de consolidar su crecimiento. 

28 Sin problemas. o
*
-
r
f
¢
 @
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Con base en ésta, los municipios que presentan problemas en su crecimiento 
poblacional son 52. 

No obstante el decrecimiento tendencial, entre 1980 y 1990, la poblacién se 
increment6 de manera importante al pasar de 2,868.824 habitantes en 1980 a 
3,548.199 en 1990, en 1995 alcanzaba ya los 3,870,604 personas. 

En el estado, es significativo el incremento de la poblacién urbana al pasar de 
1,319,810 a 1,897,571 en 1990 representardo el 46% y 53.5% del total estatal, por el 
contrario la poblaci6n ubicada en el medio rural disminuyé su participacidn al pasar de 
54% a 46.5% para 1980 y 1990 respectivamente (cuadro 16). 

  

  

  

Cuadro 16 

MICHOACAN: POBLACION RURAL Y URBANA, 1980-1990 

1980 1990 

URBANA 1,319,810 1,897,571 

RURAL 1,549,014 1,650,628           

FUENTE: GIL Corona Heliodoro., op. cit., C sadro HG-1.2.1 y HG-1.2.4 

Por otra parte, es importante distinguir el incremento de la poblacién entre 
1980 y 1995, durante ese periodo la poblacién del estado crecié en 
aproximadamente 1 mill6n de personas como se indica en el cuadro 17. 

  

  

  

Cuadro 17 

MICHOACAN: Evolucién da la poblacién, 1980-1995 

Afio 1980 1990 1995 
Poblacion total 2,868,624 3,548,199 3,870,604         

FUENTE: GIL Corona, Heliodoro, op. cit., Cuadro HG-1.:2.1, INEGI X! Censo General de Poblacién y Vivienda 
1990, p. 31, INEGI Resultados Definitivos-Tabulados Basicos, 1995, p. 279 

EI 55% de las poblaciones, 5102, tienen menos de 100 habitantes, y cubren al 3.8% 
de la poblacién total. Junto con las localidades de menos de 500 habitantes 
representan el 88%, siendo una poblacién de 15%, lo que dificulta la prestacién de 
los servicios publicos. 

Existen 3 localidades (0.03%) de 100,000 a 499,999 habitantes que representan el 
20% de la poblacién total. Conjuntamente con 5 localidades de 50,000 a 99,999 
habitantes (310,295 habs.) se incrementa su participacién al 29% del total. 

La densidad de poblacién en el Estado es de 60.30 habs./km2. Sdélo el 50% de los 
municipios tienen una densidad superior a la media estatal, de las que Unicamente 
23 (20% del total) superan los 101 habs. y de estos 8 mas de 151 habs. (7%). 

El 62.5% de la poblacion es urbana (2,218,311 habitantes) y el 37.5 rural (1,329,888).
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Poblacién indigena 

La poblacién indigena en el estado en 1990, fue de 120,409 personas (3.3% del 
tctal), que comparandola con el mismo rango estatal representé: 

0-4 Afios 4.15% 

4-5 Afios 3.27% 

Lo que significa que su poblacién infantil de 0 a 4 afios tiene mas porcentaje 
frente al mismo grupo de la poblacién total, que el conjunto de poblacién 
indigena. 

Su presencia es mayor en dos regiones: 

Meseta Puréhpecha 67,636 (56% del total indigena) 

y el 15% de la poblacién regional 

Patzcuaro-Zirahuén 19,176 (16% del total indigena) 

y el 12% de la poblacién regional 

Eri general, demograficamente Michoacan es un estado que tiende a la reduccién 
de su poblacién. La tasa de crecimiento poblacional es significativamente mas 
baja que la nacional (2.3% y 1.6%, respectivamente Para el periodo 1980-1990). 
También es significativa la disminucién de localidades, en numero de 520 en el 
mismo periodo (ver cuadro 18). Este fendmeno estaria asociado a la tendencia 
nacional de reduccién poblacional y a la emigracién. 

Es importante sefialar que los datos del Xt Censo General de Poblacion y 
Vivienda reportan cifras por debajo de las proyectadas por INEGI-CONAPO, cuya 
metodologia permite considerarlas mas confiables®
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Cuadro 18 

MICHOACAN, DINAMICA Y DENSIDAD DE POBLACION 
RESUMEN ESTATAL 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CONCEPTOS 1980) 1990 2/| 1995 3/ 
Poblacién nacional 1/ 69,655,120) 85,784,224 92,939,264 
Poblacién estatal 1/ 2,989,167; 3,469,552 3,673,368 
Participacién estatal {%) 4.3 4.0 4.0 

Tasa media anual de crecimiento nacional 2.3 
1990/1980 
Tasa media anual de crecimiento  estatal 1.6 
1990/4980 
Extensién territorial en km. 2. 4/ 59,666 

Densidad de poblacién (hab./km2) 50 58, 64 

Numero de localidades 8,236 7,716 

Crecimiento absoluto de localidades -520           

1/ Se tomd como base la poblacién media proyectada, en la hipétesis de fecundidad programatica 
definida por INEGI-CONAPO (1990). 
2/ Incluye estimacién de 35,883 habitantes, correspondientes a 11,961 viviendas sin informacién de 
habitantes. 
3/ Es ta suma de las proyecciones de cada municipio. 
4/ Existe variacién en los datos de superficie en las diversas fuentes del INEGI 
Fuente: Elaboracién propia con datos de INEGI, CONAPO y Gil, C. Heliodoro, Escuela de Economia, 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidzlgo, Sistema Basico de Informacién para la 
Planeaci6n, 1993, con datos del INEGI, X y XI censos cenerales de poblacién y vivienda. 

Las condiciones del empleo y del salario 

El impulso de un nuevo patrén de acumulaci6n incluyé el desarrollo del sector 
manufacturero de exportacién, ello se concret6é en Michoacan con la creacién de 
parques, corredores, zonas y ciudades industriales para abrir otras areas de 
desarrollo compensatorias de la crecierte concentracién industrial en las tres 
ciudades mas importantes del pais. Desde el Estado se asignéd a Nacional 
Financiera el papel impulsor de estcs proyectos, aunado“a una_ politica 
excepcional de estimulos fiscales y dotacién de infraestructura y formacién y 
disponibilidad de fuerza de trabajo ad-hoc, los datos sobre el comportamiento del 
empleo en general y por sectores en particular nos permiten observar que la 
estrategia disefiada no funcion6 para el estado de Michoacan. 

Por otra parte, los registros sobre la situacién que guarda el empleo en el estado 
son importantes en la medida que dicha variable constituye, como se ha 
planteado en este trabajo, un factor determinante de las caracteristicas que 
debiera asumir el servicio de la educacién primaria como espacio formativo-laboral 
fundamental. 

El analisis sobre la evolucién de la poblacién ocupada, desocupada e inactiva en 
términos histéricos para el estado nos permite acercarnos con mayor objetividad a 
este problema.
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Evolucién de la PEA en Michoacan 

En 1980 la PEA en Michoacan era de 872,775 personas y para 1990 era de 920,154 con una tasa de crecimiento de 0.5%." En 1 993 la PEA del estado era pera el Sector Il y Ill de 69,525 y 260,577 personas respectivamente, cifras que representaban el 21 y 79% de la poblacién ocupada en el estado". 

La participacién del Sector Il es irrelevante, contrario a lo que sucede con el Sector Terciario que ademas registro durante el periodo de ajuste incrementos significativos como puede apreciarse en el Cuadro 19. 

  

  

  

  

Cuadro 19 

MICHOACAN: POBLACION OCUPADA POR SECTOR 
1980-1990 

[ POBLACION OCUPADA 
ANO PEA TOTAL Ss! Sit Sill NO. ESP, P.DESO. TOTAL 
1980 872,775 866,969 344,325 110,523 178,059 234,062 5,806 1990 920,154 894,873 303,224 206,491 333,788 48,370 28,281 

                FUENTE: GIL Corona Heliodoro, op. cit., Cuadro HG-2.1.1 
INE SI: Censos Econémice 1994, Resultados Oportunos, p., 13 

Se observa en el Cuadro 19 una disminucién importante de la ocupacién en el Sector |, lo que indica entre otras cosas, la reduccién de oportunidades de empleo en el medio rural, situacién que ha provocado el incremento de [a potilacién en el medio urbano. 

Es significativa la participacién del sector terciario en la actividad econdémica, |o que mas adelante de acuerdo con los datos sobre la evolucién de! PIB del sector se podra apreciar con mayor claridad. 

Por otro lado, es necesario indicar para 1990 la tendencia de cada sector a nivel nacional, estableciendo una comparaci6n con los datos registrados para el mismo afio en Michoacén. Asi, encontramos que para 1990, la distribucién de ta actividad por sectores indica la poca diversificacién productiva con una participacién de la industria manufacturera menor que la nacional con apenas el 15.2% contra 19.2 nacional. 

En 1990 el sector comercio y servicios registran un porcentaje significativo con 12.6%, 7.3% y 7.3% para el comercio, servicios personales y comunitarios respectivamente. Sigue siendo importante la participacién de! sector primario con 34% del total. En 1995 continua esenciatmente la misma relacién. (cuadro 20). 
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Cuadro 20 

MICHOACAN: DISTRIBUCION POR SECTOR DE ACTIVIDAD 1990-95 
(%) 

Actividad % % Nacional % % 
Nacion 

al 
1990 1995 

Agricultura, ganaderia, Silvicultura y pesca __ 34.0 22.6 34.9 22.5 
Industria manufacturera 15.2 19.2 18.4 24.4 

Comercio 12.6 413.3 
Servicios personales 7.3 7.3 46.6 52.7 
Servicios comunitarios y sociales 7.3 86 
No especificados 0.1 0.3           
  

FUENTE: Censo General de poblacién y Vivienda 1990, INEGI, Aguascalientes, México. 

Las actividades descritas en el cuadro 18, cubren el 76% del total ocupado. Si se 
considera el promedio nacional, se observa que esta entidad esta por encima en 
términos de ocupacién en el campo y por debajo de la poblacién ocupada en la 
industria manufacturera; sin embargo hay que tomar en cuenta el significativo 
grado de polarizacién que se registra en cuanto a la concentracién de la actividad 
industrial en unos cuantos centros y corredores industriales del pais, por !o cual, fa 
media aritmética no refleja ta distribucién ‘eal de !a poblacién ocupada por sector; 
para ello, es necesario tomar en cuenta el registro por municipio; cuestién que 
rebasa el objetivo de este trabajo; sin embargo, son cuatro las regiones 
principales en las que se concentra la PEA: Ciénega de Chapala, Lago de 
Cuitzeo, Meseta Puréhpecha y Oriente. Ein ellas se desarrolla fundamentalmente 
la actividad agropecuaria. Se puede observar que el crecimiento a nivel estatal fue 
escaso en el plazo de 10 afios: 5.2% entre 1980-1990. 

Destaca el nulo incremento de empleos en el estado entre 1991 y 1995, cuando 
solamente se crearon al afio 271 empleos y la poblacién que se sumé a las filas 
de la PEA crecié en proporciones diferentes como puede apreciarse en el cuadro 
21. 

Cuadro 21 

MICHOACAN: CRECIMIENTO CALCULADO DE LA PEA Y CREACION DE 
EMPLEOS 1991-1995 
  

  

  

  

  

periodo creacién anual de Crecimiento de la PEA Déficit de empleos 
empleos mayor de 12 afios al 2.2% 

anual 
1991 271 2.404 167 49 582 
1992 271 2 457 058 50 720 
1993 271 2511113 51 884 
1994 271 2 566 357 §3 073 
1995 271 2 622 816 54 288           

Fuente: SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, La descentratizacién de los 
servicios en el estado de Michoacén, 1994, p. 32. 

La concentracién de la PEA por regién de acuerdo con el censo de 1990 fue como 
indica el cuadro 22. 
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Cuadro 22 

MICHOACAN: CONCENTRACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA SEGUN REGIONES, 1990. 

PEA 
   

    

  

   

   
   

    

    

   

  

   

    REGION      dei total 
  

    Bajio 
Costa 

59,788 
59,262 

    

  

6.5 
6.4 

       

   
        

       

   
     

    

C. de Chapala 151,285 16.4 
C. de Zaca 42,708 46 
L.Guitzeo 201,132 21.9 
M.Puréhy 424,920 13.6     

  

Oriente 

Pa zcevaro-Zirahuén 
Tierra Caliente 

atzi 
Furnte: SEE, op.cit. p. 39 

412,052 
38,507 
51,370 
79,130 

    

  

12.2 
42 

5.6 
86 

       

     
             
De acuerdo con el censo econémico de 1989, Michoacan se encuentra entre los 
estados que tienen un alto porcentaje de personal no remunerado (44.22%) con 
respecto del total del personal ocupado en la entidad; colocandose en quinto lugar 
después de Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Zacatecas. Esto se relaciona en cierta 
medida con las actividades artesanales en nucleos familiares y en el crecimiento 
de la actividad de! comercio informal, fenémeno nacional en la crisis y cuyo 
registro preciso es atin incierto. (La cuantificacién y 1a definicién de criterios y 
parametros de este fendmeno ha tenido sélo avances iniciales") 

En el sector Manufacturero, Michoacan se encuentra en 13 lugar nacional con el 
2.05% de personal ocupado respecto del total nacional. 

En el sector Pesca, ocupa el quinto lugar nacional con una participacién del 
5.68%; en el sector comercio, ocupa ef noveno lugar con el 3.44%. 

En resumen, respecto a la situacién del empleo y al crecimiento de la poblacién 
en el estado de Michoacan se puede concluir que ante el incremento de la oferta 
de empleo, las dinamica econémica estatal del periodo de estudio y hasta los 
da‘os recabados para 1995, no permitié la incorporacién suficiente de la fuerza de 
tra>ajo, situaci6n que se manifiesta por un lado en e! incremento de la poblacién 
desocupada y por el otro en la reduccién de las personas afiliadas al IMSS. 

Esiructura ocupacional del estado de Michoacan 

Michoacan representaba en 1990 el 4.3% de la Poblacién total del pais con 
3,548,199 habitantes de acuerdo al Censo General de Poblacion y Vivienda. La 
Polslacién de 12 Afios y mas para 1990 alcanzo la cifra de 2,352,414 y de ésta la 
PEA activa ascendié a 920,154 y la inactiva a 1,354,010: (correspondiente a 4.2, 
3.8 y 4.4% respectivamente de los totales nacionales). El numero de 
desocupados fue de 28,281 equivalente a 3,07% (el promedio nacional es de 
2.7%).
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La mayor parte de la poblacién ocupada percibe mas de 1 salario minimo y menos 
de 2 con el 30.9% del total estatal, a nivel nacional se calcula que las personas 
que se encuentran en esta situacién representan el 36.3%. 

Por otra parte, es destacable la situacién de las personas que obtienen mas de 2 
salarios minimos y menos de 3 con 14.9% a nivel estatal. La poblacién en esta 
situacion en el pals representa el 15.7%. 

La incapacidad de generacién de empleos durante el periodo de ajuste desde la 
primera etapa de crisis, durante el periodo salinista y hasta 1995 se puede 
apreciar en el cuadro 23. 

Cuadro 23 

MICHOACAN: POBLACION TOTAL, POBLACION DE 12 ANOS Y MAS, 
POBLACION OCUPADA, DIESOCUPADA E INACTIVA 

1980,1990,1995 
  

ANO 

  

  

    

Poblacién Totat | Poblacién de 12 Poblacién Poblacién Poblacién 
afios y mas Ocupada Oesocupada Inactiva 

41980 2,868,824 1,825,979) 866,969 §,806 953,204 
i te 3 3 4 

1990 3,548,199 2,352,414 /5 891,873 28,281 1,354,010 /5 
5 5 5 

1995 3,870,604 2,704.93 1,374,479 178,914 1,325,687 
6 fa to ig id               

* a pesos corrientes 
V a partir de este afio los que obtengan un salario y medio y mas se obligan a pagar el ISR. 
n.d.= no disponible 
FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, Estadisticas Histéricas de México Tomo I, 1994, (tercera 
edici6n), p., 211; INEGI, Resultados Definitivos, Tabulados Basicos, Tomo Il, p., 1016 

Se puede concluir que en Michoacan existe una brecha importante entre el 
empleo y el desempleo con un déficit acumulado para el periodo 1980-1995, de 
cerca de 371,444 empleos de acuerdo. 

La industria de la transformaci6n, de la construccién y fos empleados del gobierno 
registraron tendencias parecidas en el mismo periodo". 

Salario 

EI salario constituye uno de los elementos mas importantes para medir el nivel de 
ingreso familiar, otros ingreso complernentarios pueden venir de trabajo no 
asalariado, como el trabajo informal. 

A pesar de que Ia inflacién se mantuvo controlada durante el periodo, el salario 
real de los trabajadores se deterioré giravemente, ya que la mayoria de la 
poblacién ocupada recibe solamente entre 1 y 2 SM, cantidad por demas 
insuficiente para cubrir las necesidades minimas de una familia. 

En Michoacan el salario minimo diario general en el periodo 1988-1994 
evoluciono de la manera siguiente (cuadr 24)
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Cuadro 24 
MICHOACAN: EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO DIARIO GENERAL 

1988-1995 
ANO Salario Minimo diario general 1988 $6,670.00 * al 31 de diciembre 

1989 $7,640.00 « al 31 de diciembre 
1990 $8,405.00 * al 31 de diciembre 
1991 $11,115.00* al 31 de diciembre 
1992 $11,115.00°V al 30 de septiembre 
1993 $12,050 al 31 de diciembre 
1994 n.d. 
1995 $15.44 

Fuente: INEGI 

Se observa que ya en 1990 de un total de 891,873 personas ocupadas la mayoria obtenia bajos ingresos dado que ef 30.9% solamente recibia entre 1 y dos SM; el 14.85 % mas de dos y menos de tres SM. Destaca por otra Parte el personal que obtenia apenas el 50% de 1 SM con el 7.6%". 
De los datos anteriores se desprende que en 1990, més de la mitad del personal obtenia entre medio y tres SM, ocasionando el! agravamiento de las condiciones de vida de la poblacién ya que el SM para Michoacan apenas era de $12.05. 
Si comparamos estos datos 

este caso es de 1 y hasta 2 SM se observa una tendencia parecida con el 30.9 y el 33.3% a nivel estatal y nacional respectivamente. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuadro 25 
MICHOACAN: NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION OCUPADA 

1990 (%) 
Poblacién Ocupada 

891,873 Estata! Nacional No ressibe ingresos 
104.533 11,7 7.2 Hasta el 50% de 1SM 
67,636 7.6 6.7 Mas de 50% y menos de 1 SM 
84,162 9.4 12.6 1SM 

3,371 4 4 Mas de 1 SM y hasta 2 SM 
275,230 30.9 36.3 Mas d3 2 y menos de 3 
432,452 14.9 15.7 Mas d23 y hasta 5 SM 
81.686 9.2 9.8 Mas de § y hasta 10 SM 
41,050 4.6 54 Mas de 10 SM 
19,731 2.2 2.5 No espiecificado 
82,018 9.2 4.3 

        FUENTE: INEGI, Censo General de Pobiacién y Vivienda, 1990. 

A nivel nacional se calcula que en 1990 Ios salarios respecto al PIB cayeron de 36% 2n 1980 a 24.7% en 1990'8 

Comc se expresa en el cuadro 2 5, la entidad se haya por debajo de la media nacional en los niveles Superiores de ingreso, los cuales son aquellos que se encuentran por encima de un minisalario. La observacién que se hizo en el caso 
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del desarrollo sectorial en Michoacan, es valido para el problema del ingreso; es 
decir, la comparacién con los datos nacionales no refleja ta distancia real que 
guarda el estado con respecto de los grar des centros urbanos del pais. 

Al finalizar el sexenio 1988-1994, el! balance sobre el comportamiento de esta 
variable es negativo y expresa en toda su magnitud las condiciones que se 
presentan a nivel nacional ya que la politica salarial del sexenio se establecié a 
través de los “pactos”, situacién que favorecidé la disminucién del salario real 

2. La educacién del subdesarrollo 

Michoacan se ubica entre los estados con mayores problemas educativos no 
resueltos. En 1991 se encontraba a nive! nacional entre los que tenian mayores 
indices de desercién escolar, reprobacién y de eficiencia terminal, con el 7.3%, 
14.1% y 48.4% “respectivamente. 

La ubicacién de Michoacan en el context nacional! respecto a estas variables se 
aprecia en la grafica 5 en donde aparecen los estados con mayor indice de 
analfabetismo, es destacable en el cortexto nacional los estados con mayor 
rezago educative como Guerrero, Chiapas y Oaxaca que junto con Michoacan se 
encuentran en el corredor sur-sureste de la pobreza en México. 

Grafica 5 

  

ESTADOS CON MAYOR ANALFABETISMO EN 
MEXICO 1993     

VERACRUZ 

YUCATAN 

MICHOACAN 

  
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%       

FUENTE: OSWALD, Ursula, Cémo enfrentar la pobreza extrema, op. cit., p. 133 

Los indicadores mas importantes sobre la situacién educativa en el estado 
respecto a las tendencias nacionales se reflejan en el cuadro 26, en donde 
encontramos que Michoacan ocupa los primeros lugares en analfabetismo, grado
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promedio de escolaridad; atencién a preescolares de 4 y 5 afios, desercién, 
reprobacién, y eficiencia terminal para 1991. 

En el cuadro 26 se observa que Michoacan se encuentra en una situacién educativa en casi todos los casos inferior a los indices nacionales, uno de los 
aspectos mas relevantes es la proporcién de pequefios preescolares menores de 
4 afios con atencién escolar en donde el estado se ubica en el Ultimo primer lugar 
con tan sdlo el 32.8% mientras que el promedio nacional es de 59.1%. Lo mismo 
sucede con fos preescolares de 5 afios en donde Michoacan atendia en 1992 al 
68.8 de dicha poblacién y a nivel nacional al 72.6%. para el mismo ajfio y con los 
demas indicadores considerados. 

Cuadro 26 

LUGAR QUE OCUPA MICHOACAN EN EL CONTEXTO NACIONAL 
PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS 1995 1 

  

  

  

              

Analfa- Grado Prees- Prees- Educacién primaria 
betismo | promedio | colara4 colar a5 

escenari. afios afos Deserci6n Repro- Eficiencia 
dad : bacién terminat 

Michoacan 15.4% 6.25 32.8% 69.8% 4.9% 10.2% 56.6% Nacional 10.5% 7.25 59.1% 72.6% 3.4% 8.3% 63.6%       

1/Los datos de educacién preescotar se refieren al ciclo 1991/92 
Fuente: Elaboracién propia con datos de INEGI, Estadisticas de Educacién. Serie, Boletin de Estadisticas Continuas Demograficas y Sociales, Afo IV, Num. 2, Noviembre de 1897 e INEGI, Cuademo No.3 de Estadisticas de Educacién, 1997. 

Se calcula que en 1990 el 16.40% de la poblacién infantil en edad de saber leer y 
escribir no sabia hacerlo, a nivel nacional dicho segmento representaba en el 
mismo afio el 12.33%. Los estados con mayor rezago fueron los de Chiapas con 
el 25.62%, Oaxaca con el 17% y Veracruz con el 16.79%."” 

Para 1991 el grado promedio de escolaridad de fos michoacanos que de acuerdo 
con los datos no alcanza ni siquiera a la educacién Primaria con tan sdlo 5.33 
gréidos mientras que a nivel nacional es registro correspondiente para el mismo 
afio es de 6.39 grados. 

Existe en ef Estado mas de 7,000 localidades, de las cuales e! 70% tienen menos 
de 500 habitantes, la mayoria de elias aisladas y distantes de los centros urbanos 
y cle servicios, con altos indices de desercién escolar (40%), y una muy baja 
eficiencia terminal que en algunos lugares es de sdlo el 10%, la existencia de mas 
de 1000 escuelas de preescolar y primaria cerradas por falta de maestros y de 
alu nnos; ademas de que el 25% de total de las que funcionan son incompletas, 
pues cubren sdlo de uno a cuatro grados de primaria’’. 

Los niveles de instrucci6n estatal en 1990 tuvieron una tendencia negativa entre la 
Potiacion de 15 a 29 afios con instruccién postprimaria, Michoacan se ubica en el
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numero 28 a nivel nacional con el 48.8% de poblacién que se encuentra en esas 
edades y con instruccién postprimaria, solamente superada por los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Guanajuato con el 33.5, 38.7, 44.2 y 45.1% 
respectivamente y para el mismo afio.® La media nacional para el mismo 
indicador en el mismo afio era de 59.7%. 

Sobre ta poblaci6n de entre 15 y 24 afios que asiste a !a escuela encontramos a 
Michoacan con un porcentaje menor al nacional, ya que en 1990 en el estado un 
22.5% de dicha poblacié6n asistia a alguiri centro educativo, mientras que a nivel 
nacional lo hacfan alrededor de! 30.2%, la que ubica al estado también en el lugar 
numero 28 a nivel nacional.” 

Respecto a los niveles de analfabetismo entre la poblacién de entre 15 y 29 afios, 
encontramos que para 1990 en el estado el 7.27% de los ubicados en esta edad 
eran analfabetas superado por los estadc's de Chiapas con el 19.11% , Guerrero 
con el 12.85%, Oaxaca con el 11.61%, Puebla con el 8.61% e Hidalgo con el 
7.80%.” 

En resumen, se puede indicar que de acuerdo con los datos del ultimo censo en 
Michoacan subsiste un grave rezago educativo en donde también se encuentran 
los estados mas pobres del pais y principalmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
Aunque los estados mas pobres del pels se encuentren en una situacién de 
franco deterioro educativo, esto no quiere decir que en el resto de fos estados la 
situaci6n educativa sea radicalmente diferente. Por ello se debe reconocer Ia 
existencia en Michoacan de un doble rezago también en el terreno educativo y 
particularmente de la educacién primaria. 

En la grafica 6 se establece la comparacién entre el comportamiento de 
indicadores educativos seleccionados, considerando la media nacional y los datos 
para el estado, con lo que podemos concluir que Michoacan se ubica en todos los 
casos por abajo de la media nacional.
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Grafica 6 

  

INDICADORES EDUCATIVOS EN MEXICO Y MICHOACAN, 1990 
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FUIENTE: INEGI, Los Nifios en México y Los Jévenes en México, con datos del XI Censo General 
de Poblacién y Vivienda, 1990, p.p. 17, 19 y 21,26 

Eri ef medio rural e indigena en donde en las zonas rurales sélo un 30% de la 
Poblacién mayor de 15 Afios tiene primaria completa, en contraste con un 70% en 
las; Zonas urbanas. El 44% de la Poblacion mayor de 15 Afios en las areas 
urbanas han cursado algun tipo de educacién postprimaria, en tanto que en {as 
zonas rurales sdlo el 12% tiene dicha escolarizacion. 

Casi una tercera parte de la Poblacién no ha tenido ningun tipo de educacién 
formal. Como podria esperarse, los altos indices de desercién son mas graves 
en los sectores de la Poblacién de mas bajo nivel econdémico, por ello, los 
resultados de los promedios de escolaridad en e! estado, son inferiores a los del 
pais en todos los niveles, como se vio en la grafica 6. 

Si consideramos 157,867 personas de entre 6 y 14 afios que no saben leer y 
363,863 entre 15 afios y mas en la misma situacién para 1995, encontramos que 
en el estado fa situaci6bn de analfabetismo es grave ya que alcanza 
aproximadamente a 526,730 personas equivalente a casi la totalidad de la 
pollacién de la capital del estado en el mismo afio, que era para entonces de 
578,061 habitantes. 

La politica de salarios raquiticos para los maestros normalistas egresados con 
licenciatura, impide el arraigo de éstos en las poblaciones mas apartadas y 
requeridas precisamente de personal de mas calificacién pedagdégica. La 
Secretaria de Educacién pretende justificar con el desarraigo del maestro 
normalista de tales localidades, la politica de sustituci6n de éstos con los
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instructores comunitarios del Conafe, quienes ademas de ser también “docentes 
de paso”, no tienen las calificaciones adecuadas para enfrentar los problemas del 
rezago educativo que pesan sobre estas comunidades (en las que obviamente 
tampoco existen servicios de educacién secundaria). Pero, estadisticamente el 
gobierno puede presentar con este expediente los datos ficticios de la “casi” plena 
oferta educativa en el pais y en Michoacan. 

En general, los gobiernos estatales, sin excepcién, han asumido desde hace 
décadas una actitud conservadora respecto a la evolucién del sector. Se puede 
afirmar que ésta ha ido de mas a menos. Actualmente esta vigente atin fa Ley 
Estatal de Educacién Publica de 1931. ‘6lo en el ultimo afio del Gobierno de 
Cuauhtémoc Cardenas (1982-1986), se intenté cambiar esa Ley y no fue posible 
debido a la resistencia politica de los grupos de derecha y el sector privado 
quienes acusaron al Gobernador de pretender imponer “una educacidn 
comunista”. Sin embargo, la nueva Ley no era, con mucho, mds avanzada que la 
de 1931, solo que el contexto en el que s2 planteé era de fuerte confrontacién de 
los sectores mencionados, respecto al gcbierno cardenista luego que éste habia 
instrumentado el congelamiento de rentas de casas habitacién, la 
municipalizaci6n del transporte, hasta enionces manejados por grupos privados; 
el cierre de negocios de “giro negro” y la restriccién a fa venta de bebidas 
alcohdlicas, entre otras medidas que heblan irritado a los mismos durante su 
sexenio. Al final de éste, en la vispera de 'a entrega del poder la Ley, ya aprobada 
por el Congreso Estatal, quedé congelada a punto de ser promulgada. 

Podria decirse que las dos leyes educativas en juego son viables para Michoacan, 
con algunos ajustes, sobre todo en las formas de participacién ciudadana. La de 
1931 a pesar de que recoge postulados de la Revolucion Mexicana, avanzados 
para su tiempo, muchos de ellos han sido rebasados en gran medida por la 
historia después de 67 afios y !a de 19€6, representa un retroceso respecto a 
algunos postulados revolucionarios como la prohibicién expresa de ensefiar 
religién en las escuelas publicas o la erisefianza tecnoldgica y para el trabajo, 
pero, contiene planteamientos avanzados en cuanto a la participacién ciudadana, 
pero, todavia en el nivel de consulta. 

Un breve resumen de los principales contenidos de ambos instrumentos seria el 
siguiente: 

LEY DE 1931 (vigente): 
  Articulo Contenido* 
  9, inciso c (finalidades de la educacién primaria)...capacitar al nifio para formar planes y proyectos de 

trabajo y llevarios a cabo con perserverancia 
  10, inciso d (tendencias y orientaciones)Sera activa (el alumno sera el agente de su propia educacién 

uiado por el maestro). 
  

  
14, inciso b 

27, fracciones de la | 
alaxv_y   

(contenido y programa) Actividades para el conocimiento y aprovechamiento del medio 
fisico: estudio de ta naturaleza, incluyendo la ensefianza higiénica, pequefias industrias y 
pequefios oficios. (en al cuerpo de fa Ley se insiste constantemente en este aspecto y, en 
general, en los programas, se incluye, para su tiempo, todo el contenido de las 
“competencias basicas” actuales). 
Materias: 
Lectura y ejercicios de Lenguajis; Escritura; C4lculo del numero, de la extension, del peso y 
de la medida; Conocimiento da los animales y plantas de cada localidad: Observacién y 
   



  
[ Aiticutos 28 y 30 estudio de los fendmenos atmosféricos, Los fenémenos fisicos ¥ Quimicos mas comunes y 

higiene y Cuidado; Ejercicios gimnasticos y deportivos: Costura Y Practica de economia 
doméstica (para nifias) y Accién social. Los maestros stableceran un curso ®Special y obligatorio que S6 verificara cuando menos 
dos veces Por semana, de Accién Social Revolucionaria... Cuyos programas 
comprenderén: Historia de fa Revolucién, Historia comparativa Ce la misma; Agrarismo; 

Sindicatismo; Cooperativismo; Legislacién Obrera, ete. ...se establecerén cursos para fa 
ensefanza de pequefias industrias, 13, inciso a (caracteristicas) Salas de clase con capacidad para 50 alumnos, bien ventiladas, 
iluminadas, arregiadas y decoradas. (se ha visto que 50 alumnos en un numero excesivo, 
Sobre todo cuando se deben atender aquellos que tienen problemas de aprendizaje). 

  

  
  

  

13, inciso b Guardarropa para las prendas de los alumnos de toda la escuela, 
+1 14, nciso a (organizacion) Organizacién Perfecta (toda la ley recoge el e@spiritu disciplinario y de 

Sanci6n imbuido por tos gobemadores militares de ta época) 
| 14, inciso f Trabajo de maestros rciclos y no por grados, con el mismo grupo de alumnos. 

15, incisos del a, alg | (contenido del programa de la escuela Primaria urbana, ademas de los €nunciados del 
articulo 11) inctuirg todo aquello que capacite a los nifios para ejecutar con éficacia las 
labores actuales; contendrd fodo aquelio que capacite a tos ninos Para realizar con 
eficiencia las labores Correspondientes a la vida Postescolar; contendrd Motivos de trabajo 
seleccionados directamente de fa vida real, concebidos y formulados en lérminos de 
actividades y Situaciones efectivas; deberd ser ico y flexible Para fomentar las diversas 
vocaciones; deberg Conducir a la apreciacién de Io bello; debera dar los fundamentos de la 
cultura; debera Proporcionar los elementos necesarios para despertar en los alumnos la 
conciencia moral y formar el cardcter. 16, incisos dela, alc (labores oficiales de la escuela) Debe organizar en sociedades a ios Padres y maestros. 
debe ser agencia de obras de beneficio social efectivo y debe Organizar el vecindario para 
Fesolver los problemas de la comunidad. 20, iniso a (accién social de ta Escuela Primaria Rural) Debe ser una agencia socializante, es decir, 
ha de crear una conciencia comunal en relacién con los Problemas del lugar, y ha de 
Organizar al vecindario Para resolvertos (...Cooperativas Agricolas e Industriales, Comité 
de Caminos y Comunicaciones, etc.). 

  
  

  

  

  

23, frascion Iii (educacién moral) Los nifios deberan estar siempre OCupados, pues ef trabajo es ef mejor 
preventivo contra ef ma} 23, fravcién VI Jamas, ni a titulo de inspirar odio al mal, deben referirse a los nifios actos innobles de 

actitud hacia fos males humanos su ocultamiento sino objeto de una Comunicacién 
adecuada y critica, pero, la Mayoria de los maestros mantienen la idea de ignorarlos) 

23, fraccién Vill Debe establecerse entre los nifios del mismo grupo Ligas de Bondad, con objeto de 
estimularse a hacer ef bien y de procurar la ayuda a los débiles o de Procurar otra a la compleja y conflictiva vida de nuestros dias) 33 
Queda prohibido en las escuelas ef uso Sistemético de los libros de texto Para todas las 
asignaturas: debiéndose emplear unicamente en los afios elementales e! texto de lectura y 
algun libro auxiliar para la geografia y la historia. En fos Cursos de primaria superior los 
textos serdn usados discrecionalmente en aquelias materias que el profesor fo juzgue 
Oportuno. Iguaimente Geberé desterrarse ef abuso del aprendizaje memoristico, 

1244126 (Calendario) El afio escolar en todo el estado sera de diez meses. .la Semana escolar sera 
de seis dias...Las horas de trabajo escolar seran diariam ente...de las nueve a las doce y 
de las quince a las diecisiete horas. Por ia noche todos los maestros trabajarén de las 
diecinueve a las veinte, organizando en Sus respectivos establecimientos fos “Centros 

> | Culturales para Trabajadores” conforme a los programas e instrucciones que al efecto les 
ire la Direccién det Ramo. 135 (Fiestas escolares, excursiones...) Jamas tendran verificativo fiestas escolares para 

agasajar alguna autoridad politica o escolar, ni a cualquier otra persona Por muy digna que 
Sea de tal distincién, 137 Las excursiones escolares seran Unicamente con Sualquiera de estos dos Motivos: o para 
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  recreo de los alumnos 0 para estudiar algun tema cientifico. 
  52, fracci6n VIII Queda terminantemente prohib do tratara asuntos de caracter teligioso en los planteles de 

educacién, as! como exhibir en ellos escuituras, imagenes 0 insignias de cualquier culto 
religioso asi como designarlos con nombres relacionados con los mismos cultos.     

INICIATIVA DE LEY DE 1986 
APROBADA, NO PROMULGADA) 
  10, fraccién IV (objeto del sistema educativo) Gz rantizar la iguaidad de oportunidades educativas. 
  11, fracciones Ill y 

vitl 
(objetivos del sistema educative) Integrar pedagégicamente los planes y programas de 
estudios de los niveles y 4reas qe conforman la educacién basica; Integrar los avances de 
la ciencia y de la tecnologla con jos planes y los programas educativos para hacerlos 
congruentes con la realidad socic-econémica del Estado... 
  14 El Ejecutivo del Estado bajo el criterio de no tratar igual a los desiguales proporcionara 

apoyos extraordinarios a las escuielas localizadas en las zonas marginadas de la entidad. 

  24 El Sistema Estatal de Educacién asegurara a la poblacién demandante de la Educacién 
Basica, la educacién fisica que permita al educando desarrollar sus facultades 
psicomotrices y estimular su crecimiento y desarrollo arménico. Se le proporcionara la 
educacién artistica que lo oriente hacia el conocimiento de las bellas artes. Asimismo, se fe 
proporcionaré la formacién tecno.égica que Io Inicie en la produccién de bienes y servicios. 
  53 El estado procuraré que los madios de comunicacién social en todas sus formas, sean 

utiizados como instrumentos di educacién. (Esta quiza fue el mds combatido de los 
planteamientos por los grupos opositores a esta Ley) 
  Para garantizar la unidad nacional de los contenidos y métodos educativos, el Sistema 

Estatal de Educacién preservara el uso de! libro de texto gratuito en la Educacién Primaria y 
promoveré su elaboracién para otros niveles. (Ello tiene mucha significacién si se considera 
que un gran numero de egresad os de la Primaria no pueden continuar sus estudios por fo 
oneroso de los libros de texto). 
  56 La Secretaria de Educacién (en el Estado) disefiara fos proyectos educativos requeridos 

sobre grados, niveles, modalidudes que permitan adecuar el proceso educativo a las 
caracteristicas regionales de la |ntidad. Ello daria el equilibrio necesario a los contenidos 
nacionales y tegionates en una p2rspectiva de descentralizacién pertinente. 
  57 El Ejecutivo del Estado para fcrtalecer el Sistema Estatal de Educacién, promovera ta 

descentralizaci6n educativa, utilizando estrategias de ) regionalizacion de la Entidad. 
  69 El Ejecutivo dei Estado, dispondra del Consejo Estatat Técnico de la Educacién como 

6rgano de consulta, que se encargara de promover fa participacién de los docentes y de los 
sectores de la comunidad interesados en la organizacién de fos servicios educativos, la 
Propuesta de planes, programas de estudio y politicas educativas. Esta seria la disposicién 
mas avanzada de la Ley ya que al cumplirse, permitiria la democratizacién efectiva del 
sistema educativo. : 
    76   Fundamentada en la investigacién educativa y on la participacién comunitaria, la planeacién 

Estatat buscara la solucién cle los problemas, de acuerdo a las necesidades y 
caracteristicas regionales. 
  

“Los subrayados de RSP van con letra apaisada y los comentarios con letra menor. 

3. Demanda y oferta de calificaciones. Hallazgos de un cotejo trabajo- 
educacién. 

Se conceptualiza la demanda de educacién primaria para efecto de este trabajo 
como aquella que requiere cursar la Poblzcién de 6 a14 Afios en razén del perfil a 
cubrir en el entorno laboral al que puecen acceder dentro del estado. No nos 
referimos aqui exclusivamente al mercado de trabajo en virtud de que en 
Michoacan, tanto en el sector manufacturero como en el primario, es muy 
importante el numero de personas que realizan actividades laborales sin 
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remuneracion, como se vera mas adelante. La mayorfas de ellas pertenecen a 
unidades productivas familiares. 

La oferta educativa es el conjunto de los servicios publicos de formacién que 
ofrece a la poblacién el sistema educativo estatal, caracterizado por su base 
no mativa nacional (contenidos y métodos de estudio) y su ejecucién local a través 
de las estructuras y normas de funcionamiento legalmente establecidas por el 
Gobierno del Estado. 

La demanda 

Con base en Io anterior, analizamos aqui la demanda en funcién de tos 
recuerimientos establecidos por los empleadores. Tales son, todos aquellos 
usuarios de la fuerza de trabajo que ha cursado los estudios de primaria. Esta 
detinicion abre extraordinariamente e! abanico de los potenciales empleadores a 
considerar. Sin embargo, en las condiciones histéricas que se presentan con la 
expulsion de millones de trabajadores de los empleos formales, se hace necesario 
considerar para efecto de este andlisis, a una amplia variedad de empleadores del 
carnpo no formal. No se flegé de cualquier manera, a considerar en esta parte de 
la investigaci6n a los empleadores de! sector uno. 

Las manufacturas 

La actividad manufacturera en zonas rurales, en Michoacan, en el Afio de 1988, 
fue de 2,284 establecimientos censados con 6,275 personas ocupadas, de las 
cuéles; 1,905 trabajaban con remuneracién y 4,370 sin ella. El estado ocupé ese 
Afio el primer lugar en el pals con personal no remunerado en este tipo de 
manufacturas, siendo el més bajo Chihuahua con 154,' 

Considerando zonas urbanas y rurales, el numero de establecimientos 
manufactureros en 1988 era de 9,280 con 61,702 personas ocupadas'. 

Evidentemente, la atencién principal se asigna a los empleadores de! campo formal 
de la ocupacién y, en el caso de Michoacan, dado su nivel de desarrollo econdémico, 
especificamente a la micro, pequefia y mediana empresas de los diversos sectores 
de la economia. Coincidimos en considerar a este tipo de empresas con un alto 
grado de relevancia tanto por su pape! en la reproduccién, crecimiento o 
pennanencia de la capacidad productiva para satisfacer necesidades sociales y 
demandas industriales, (como por) su papel central de generadoras de las tres 
cua-tas partes de los empleos de comercio, servicios y manufacturas'" 

En raz6n de lo anterior, abordamos aqui una caracterizacién de este tipo de 
empleadores, para identificar las tendencias de su desarrollo y por tanto, del 
impacto que éste puede tener respecto al comportamiento de la educacién 
primaria. 

Durante el periodo de estudio, la entidad contaba (en 1993), en promedio, con un 
establecimiento de pequefia y Mediana Empresa (de todos los
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sectores) por cada mil habitantes, esto es, aproximadamente 3,600 en total. Este 
dato lo ubica en el marco nacional! en un lugar intermedio entre el resto de los 
estados, en los que varia la proporcién de 0.5 (Oaxaca) a 3.1 (Nuevo Leén) por 
cada mil habitantes®. En el indice de crecimiento de este tipo de establecimientos, 
Michoacan observa una situaci6n similar en e! lapso 1988-1993, con un 38% de 
incremento en el numero de establecimientos equidistante aproximadamente de 
los extremos representados por Zacatecas con un 60% y Campeche con -12%. 
Igual sucedié con el crecimiento del personal ocupado durante ese periodo, en el 
que el estado alcanzo el 19% de crecimiento, entre los extremos del pais 
representados por Nayarit con el 73% y el Distrito Federal con el 5% de 
crecimiento en ese lapso”. 

En relaci6n con e! papel de la educacitn y la capacitacién en el desempefio 
laboral de los trabajadores dentro de este tipo de empresas, no se tienen 
disponibles datos para el estado; sir. embargo, al respecto, puede ser 
representativo lo observado en el Distrito Federal (Jurado, 1997: 23): Desde la 
perspectiva del empresario, Este no esta interesado tanto en la formacidn del 
trabajador como en su experiencia; tampoco esta interesado en proporcionar 
capacitaci6n al trabajador ante la posibilidad de que abandone la empresa una 
vez obtenida la misma. Desde la perspectiva del trabajador, (en su mayoria tienen 
sdlo instruccién primaria), aprenden un oficio por su cuenta; no les atrae la 
capacitacién fuera del horario de trabajo por considerar que no les genera un 
beneficio real; la necesidad del ingreso les hace privilegiar el trabajo sobre el 
estudio 0 la capacitacié6n y por ello, le apuestan mas al cambio de empleo como 
medio de mejorar su salario; no existe capacitacién anterior de induccién al trabajo 
ni durante Este; su cambio de actividad lo hace pasar de obrero a artesano y de 
un sector a otro, sin capacitarse previamente. 

Dentro del modelo econdémico actual, las empresas micro, pequefas y medianas 
tienen limites y problemas como los enunciados, los cuales les impiden cumplir su 
papel de alojamiento ocupacional para Ios actuales miles de demandantes de 
empleo, mas los que se suman anualmente a la PEA en el estado. 

La incapacidad de crecimiento y atin de sobrevivencia de miles de este tipo de 
empresas dejan clara la necesidad de plantear dos opciones complementarias. 
Por un lado, la responsabilidad del Estado de implementar programas mas 
efectivos y sustanciales de apoyo a la actual planta productiva basada en estas 
empresas y por otro, la apertura de nuevas estrategias de ampliacién de la 
ocupacién en el medio urbano y rural. Pero, ello debe conjugarse con los 
esfuerzos correspondientes desde la formacién de fuerza de trabajo. Es decir, 
desde la adquisici6n de una nueva cultura de trabajo en la escuela primaria. 

Hallazgos de un cotejo trabajo-educacion 

Para conocer la percepcién de los empleadores actuales acerca de la formacién 
que adquieren los trabajadores en la escuela primaria asi como sus expectativas y 
propuestas acerca de como mejorar los contenidos de estudio, se realizd, en el 
marco de esta investigaci6n, en Michoacadn una exploracién de campo entre
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empleadores de los sectores secundario y terciario de las ciudades de Morelia y Zacapu. Igualmente se realizé una encuesta entre los directivos escolares de la educacién basica de diversas zonas y regiones del sistema educativo estatal para conocer su evaluacién y propuestas sobre la formacién escolar en este nivel (ver anexos). 
. 

Para el caso de los empleadores, destacan los resultados Siguientes: 

Sobre los contenidos de estudio en la educacion primaria vinculados al trabajo: 

Es importante destacar que la cantidad de trabajadores con estudios de primaria er las manufacturas de Morelia (450) es practicamente la misma que de los que tienen estudios de secundaria. Ello indica que los establecimientos de la capital del estado, en general, cuentan con Procesos de trabajo de operaciones tredicionales susceptibles de cubrirse con los estudios de primaria. 

Eri el caso de Zacapu se observa un Promedio superior de estudios en los trabajadores. Con primaria se encontraron 159 establecimientos con 227 trabajadores, en tanto que para los estudios de secundaria, se reportaron 93 es‘ablecimientos con 293 trabajadores. Ello se podria explicar por las reducidas oportunidades de trabajo que ofrece el municipio frente a una Pobiacién que oferta un promedio de escolaridad mayor. Este fenédmeno se asocia al de la emigracién intraestatal que se experimenta de fas localidades menores a las meyores. 

En cuanto al nivel minimo de ingreso requerido por los empleadores, destaca en Morelia la opcién de secundaria con 68 casos, la primaria con 27 todavia es mas requerida que el bachillerato con 23 y destaca el dato de 50 casos en los que se planted una opcién distinta (no especificada) a las anteriores. 

En Zacapu, la relacién es bastante diferente. La opcién de primaria aicanzo 151 casos, sdlo dos abajo de la opcién de secundaria planteada como requisito de ingreso en 153 casos. La explicaci6n podria ser el tipo de labores no Calificadas prevalecientes en la mayoria de los establecimientos encuestados en esta ciudad. La aparente contradiccién existente entre este dato y el de la ocupacién real de trabajadores con estudios de secundaria en esta ciudad, se explicaria por la oferta vigente de fuerza de trabajo con mayores estudios, pero, no tanto porque las labores a desempefiar lo exijan formalmente. 

Acerca de la cuesti6n central de la encuesta relativa al contenido curricular de la educacién primaria, los encuestados se manifestaron en los términos siguientes: 

En Morelia, aprecia una gran mayorla (118 casos) que los conocimientos de aritrnética son los mas utilizados en las actividades diarias por tos trabajadores que tienen estos estudios. Sigue en la apreciacién positiva el espafiol con 51 casos y se destaca la marginalidad con que se aprecian los conocimientos de civismo e historia. En tanto que a ciencias naturales ningun encestado Ia consider6é como conocimiento utilizado cotidianamente por los trabajadores. Ello podria explicarse por el cardcter utilitario que tienen ios conocimientos de
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aritmética en casi cualquier labor y de espafiol (menos valorado) como medio de 
expresién y manejo de la comunicacién en el ambiente de trabajo. 

El civismo y la historia son fundamentales para la comprensién y asimilacié6n de ta 
cultura y para la Formacién de criterios de actuacién en todo medio social, incluida 
la capacidad de afrontar problemas cotidianos y de relacionarse con los demas, 
pero, ello no es muy tangible para los empleadores consultados. 

E! caso de las ciencias naturales es también un conocimiento de utilidad indirecta 
para efecto de la realizacién de las actividades cotidianas. Tal vez ello explique su 
nula apreciacién en el caso de Morelia. 

En Zacapu la valoracién de los conocimientos mas utilizados por los trabajadores 
con estudios de primaria, indicé una contundente preferencia por los 
conocimientos de aritmética con 290 casos (proporcionaimente mayor aun que en 
el caso de Morelia), siguié con 48 casos el espafiol y marginalmente, de manera 
similar a Morelia, quedaron civismo e historia. Aunque aqui se encontraron 5 
casos que sefialan a las ciencias naturales, ello no difiere de Morelia si se 
considera que en Zacapu se encuestaron a 398 establecimientos. 

En el terreno de las recomendaciones recogidas de los encuestados para la 
posible incorporacién de otros conteniclos de conocimiento en la educacién 
primaria, debe advertirse que en la generalidad de los casos, tales propuestas 
derivan de una visién inmediata de los err pleadores, teniendo como referencia las 
actuales condiciones de operacién en las que funcionan sus establecimientos; es 
decir, con un bajo nivel de modemizacidn tecnolégica y con el predominio de 
formas de trabajo tradicionales en las que no se ha hecho necesario, como ya se 
vio, la incorporacién de personal mas calificado. 

No obstante lo anterior, es muy significalivo el resultado de la encuesta en esta 
parte. Hay que observar que la pregunta cuales otras materias o conocimientos 
formativos tedricos y practicos serfa recomendable introducir en la educacién 
primaria?, se hizo para el caso de los nifios y fos adultos, buscando identificar las 
diferencias que, seguin los empleadores, se deben considerar entre ambos grupos 
de edad. 

La inclusi6n de fa opcién de primaria para adultos en !a encuesta fue con el fin de 
establecer un referente de contraste y apreciar como varia la Formacién para el 
trabajo en la infancia respecto a la Poblacién adulta que se haya en actividad 
laboral 

Resulta significativo la Concentracién de las opiniones de los encuestados sobre 
practicamente dos materias a adicionar en el plan de estudios de Primaria: 
computacién e inglés. Ello expresa los siguiente: 

1.- El reducido campo tematico de las propuestas presentadas, las cuales, aunque 
importantes, no responden a la necesidad de una Formacién mas enfaticamente 
multilateral de los estudiantes para prepararlos hacia una insercién mas eficaz en 
una economia local que requiere diversificarse.
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2..- La reacci6n casi refleja, de las calificaciones que se valorizan mas en el 
mercado de trabajo actua! dentro de los sectores secundario y terciario, pero que 
poco se vinculan con las condiciones laborales prevalecientes en el sector 
primario. Obviamente ello deriva en gran medida de la ausencia de empleadores 
consultados en este sector. 

3.- La ausencia casi total de propuestas referidas a las ciencia y a las tecnologias. 
Ello representa la ausencia de! puente curricular que requiere la educacién 
Primaria de hoy con las necesidades de Formacién de fuerza de trabajo pertinente 
pera las actividades de una economia en proceso de incorporacién a la 
modemidad productiva; para la cual, es determinante la inclusién de los cédigos 
uriversales del conocimiento tecnolégico desde la escuela primaria como lo 
hemos visto a través de fos capitulos precedentes. 

Acerca de la apreciacién sobre la evolucién de ta calidad la educacién primaria en 
los 10 ultimos afios (apartado ntimero 8 del cuestionario) 

Eri general, respecto a la educacién primaria y a la educacién secundaria las 
opiniones han sido bastante homogéneas, con variaciones relativamente bajas. 
Ello podria indicar que el contenido del concepto de calidad de la educacién es 
percibido con cierta ambigiiedad y ello permite emitir juicios muy dispares que 
acaban por neutralizarse en el conjunto de fa muestra. 

Tal explicacién no se sustentaria tanto en raz6n del diverso giro de actividad de 
fos establecimientos porque en el caso de Morelia, con mayor grado de 
homogeneidad en este aspecto también se presenté el fendmeno de equiparacién 
de resultados dispares; sino que la explicacién se hallaria en la diversidad de las 
operaciones que se realizan al interior de los establecimientos, en las cuales se 
praictican indistintamente los conocimientos adquiridos en la educacién primaria y 
en la secundaria. 

Las variaciones encontradas en las respuestas a las preguntas sejfialadas, 
mestran, (no obstante su no polarizacién) que en Morelia, en general, se aprecia 
un deterioro en la calidad, tanto de la primaria, como de la secundaria; siendo en 
arr bos casos, opinién menos frecuente, la que se refiere a su mejoria. En Zacapu 
se encontré un resultado diferente. Respecto a la primaria, la mayoria considera 
que ha mejorado y respecto a la secundaria, la opinién de que ha mejorado es 
respaldada por alin mas casos. . 

Es probable que metodolégicamente hubiera sido recomendable la inclusion de 
una definici6n conceptual mas precisa sobre el término calidad de la educacién; 
sin embargo, ello hubiese implicado la necesidad de desglosar en la encuesta su 
coritenido en los principales componentes de! mismo (equidad, eficiencia, 
pertinencia social de contenidos, cobertura) pero se perderia en alguna medida la 
percepcién global del encestado sobre este concepto. Ademas el contenido de 
esta parte de la encuesta fue considerado importante, pero complementario y ello 
determin la profundidad de la indagacién.
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Finalmente, las respuestas acerca de la pregunta incluida en la encuesta sobre la importancia de la educacién Preescolar para el desarrollo del alumno en los ciclos posteriores, arrojaron una apreciacién muy positiva. 

Habria sido interesante, por ejemplo, la indagacién sobre el Papel de Ja educacién preescolar como medio de elevacién de la calidad de vida de los nifios en su propio tiempo y espacio y no sélo como Formacién propedéutica. 

La oferta: 

Qué piensan de la escuela Primaria los directivos de los planteles?. 

Metodolégicamente hubiera sido mas representativo realizar la consulta a los maestros de primaria, encargados de aplicar el pian de estudios en las aulas; sin embargo, los recursos econémicos disponibles no fueron suficientes para emprender esa tarea e influyeron también las coyunturas de movilizacién sindical del gremio durante el periodo en que se realizé la indagacién de campo. Aun limitandose ta consulta a los directives de los planteles, tales contingencia incidieron en una reduccién considerable en el numero de cuestionarios requisitados. 

éQue piensan los directivos sobre la Caliclad del disefio de los Programas actuales de primaria?. Al respecto, el cuestionarin arroj6 una actitud de conformidad con cierta dosis de critica en los directivos an cuanto a como estan planteados los contenidos y métodos actuales, sefialando implicitamente la existencia de un amplio margen para su mejora. Esta actitud es conservadora ante el hecho de que ni ellos ni los maestros en servicio han participado en las tareas disefio curricular a las cuales se ha tomado tradicionalmente como algo dado. 

En relacién con la apreciacién sobre el disefio de cada una de tas materias en términos de los contenidos, métodos y evaluacién, los directivos opinaron que es el espafiol el mejor disefiado, seguido de aritmética. 

En los resultados anteriores seguramente influye la proporcién de tiempo y la prioridad que se fes da a las materias, fo cual coincide aproximadamente con el orden de las apreciaciones sefaladas. Ello, por cierto, no es producto de la ultima reforma. Las actividades no teéricas son vistas como cuerpos de aprendizaje de mayor informalidad y con menor rigor en su disefio programatico. Ello se relaciona también con el menor valor curricular generaimente asignado a las mismas. sucederia eso mismo si se incorporara un bloque de conocimientos de orden tecnolégico que implicara un alto ingrediente de ejecucién de actividades practicas?. 

En relacién con la utilidad laboral futura que representan las materias para los estudiantes, la mayor proporcién de apreciacién para ello le correspondié nuevamente al espanol y a la aritmética. 

Las anteriores opiniones tiene una base intuitiva de referencia, sin negar que ciertos directivos conozcan profundamente fas condiciones del mercado de trabajo
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y la aplicaci6n real que tiene cada una de las materias que se imparten en la 
ensefianza primaria. Por ello, es razonable pensar que las respuestas se derivan 
Sustancialmente de la prioridad que se les asigna a cada una de ellas desde el 
disefio curricular oficial, es decir desde el lado de ta oferta educativa del sistema. 

Es significativo que en las apreciaciones anteriores los directivos concuerden con 
los empleadores en destacar al espafiol y la aritmética como las materias 
laboralmente mas utiles. Si bien, en el caso de los empleadores la prioridad de la 
aritmética est4 por encima del espafiol en una proporci6én mayor de 2 a 1. 
Podemos considerar entonces que estamos ante un proceso de Formacién 
retroalimentado, en donde la percepcién de tos empleadores en cuanto a 
requerimientos cualitativos de la demanda en Formacién de fuerza de trabajo al 
nivel de la educacién primaria son equivalentes a la que sostienen los sujetos 
responsables de la oferta, si bien con proporciones. 

Si lo anterior es cierto, no es producto de acciones planificadas y concertadas 
ertre demandantes y oferentes, sino a una aproximacién tradicional establecida 
hece mucho tiempo, probablemente desde la época del desarrollo del 
pensamiento liberal en la educacién por la década de los Afis treinta del siglo 
pasado, en donde se planteaba ya educar para la vida y el esfuerzo se centraba 
en el objetivo de ensefiar a leer y escribir y a hacer cuentas. Sin embargo, ante 
los requerimientos actuales de ta modernizacié6n social; de! desarrollo de laRCTy 
la globalizaci6n en la que se demanda una calificacién de la fuerza de trabajo mas 
diversificada flexible, evidentemente no es compatible la marginalidad de la 
ciencia y la tecnologia, las ciencias sociales y las humanidades y la excesiva 
centralizacién de la atencién en el espajiol y en la aritmética. 

La busqueda de romper con la excesiva centralidad de las materias sefialadas se 
av Zora en los resultados de la parte del cuestionario, en la que se indaga sobre 
cuales otras materias o cursos seria conveniente ofrecer en el plantel atendiendo 
a las necesidades de las fuentes de trabajo locales. 

Las opciones solicitadas se dividieron desde el disefio del cuestionario en tedricos 
y firacticos. Las respuestas no hicieron tal distincién y de manera indiscriminada 
se distribuyeron las propuestas en ambos planos (inglés, artesanias, etc.), sin 
embargo, la separacién formal ayudé a registrar el grado de consistencia las 
Propuestas, al repetirse algunas de ellas aunque con diverso grado de incidencia. 

Otra consideracién general es que el nivel de respuesta en este apartado es 
deinasiado bajo, ello expresa varias cuestiones importantes: 

1.- Que entre la mayoria (tres cuartas partes, por lo menos) de los responsables 
de dirigir los planteles de educacién primaria existe una perspectiva conservadora 
sobre las modificaciones que seria pertinente realizar al plan de estudios. Es 
decir, su silencio ante la pregunta que estamos abordando indica una preferencia 
por la situaci6n que guarda actualmente dicho plan. 

2.- Que en el segmento de directivos escolares interesados en una mayor 
diversificacién det plan de estudios, hay una proclividad por la inclusién de
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conocimientos tecnolégicos referidos principalmente a las actividades 
agropecuarias, cuestién que coincide con las condiciones econdémicas 
fundamentales del estado. Ello puede explicarse si se toma en cuenta que la 
mayoria de los encuestados dirige planteles en el medio tural; sin embargo, fue 
significativa !a inclusién de materias (consideradas por los encuestados como de 
orden teérico; es el caso de computacién e inglés. Resalta el hecho de que 23 
directivos hayan considerado la carpinterla como materia de orden tedrico 
(asignandole una alta prioridad). En las materias de orden practico se ratifica el 
interés por la inclusién de actividades agropecuarias. 

3.- Que las propuestas son de orden mas bien general, es decir, no se plantean 
materias o cursos especificos para cier.a region por su peculiar caracteristica 
productiva o cultural (pesca, silvicultura, turismo), salvo el caso de 7 directivos que 
proponen la inclusién de la materia de Artesanias, lo cual esta muy apegado a 
una actividad que tiene condiciones de buen desarrollo potencial en el estado. 

4.- Que la gama de propuestas, no obstante las limitaciones sefialadas en los 
puntos anteriores, son de mayor diversificacion y correspondencia con la realidad 
econdmica del estado que las planteadas por los empleadores. 

Sobre la relacién escuela-centros de trabajo locales, los directivos manifiestan en 
mayor proporcién que son buenos los vinculos entre sus escuelas y los centros de 
trabajo de la localidad. Sin embargo, la rnayoria de los encuestados manifiestan 
que los vinculos van de buenos a inexiste.ttes. 

Lo anterior confirma la presuncién generalizada de que tradicionaimente el 
sistema educativo en su nivel primario ha marchado con alto grado de distancia 
respecto a los centros de trabajo. ain cuando no se especificé el contenido que 
tienen fos vinculos, es de! dominio publico que ello se refiere a que 
ocasionalmente se realizan visitas guiadas de fos alumnos a los centros de trabajo 
dei entorno escolar. Esta seria la actividad mas conocida y frecuente. Sin 
embargo, es alto el reconocimiento de que ni en este nivel existen vinculos. 
Menos seria de esperarse que existieran programas de interaccién entre fos 
contenidos de los programas de estudio y las operaciones ordinarias de un centro 
de trabajo. O el analisis en la escuela de los procesos, productos y servicios de 
las actividades econémicas propias de Ia localidad. 

Conocimiento de los alumnos de Ios centros de trabajo locales (apartado numero 
7) 

Aunque la mayoria de los directivos que respondieron esta pregunta manifiestan 
que si hay conocimiento de los alumnos respecto al funcionamiento de los centros 
locales de trabajo hay una alta proporcién de escuelas en las que para los 
alumnos es ajeno el conocimiento directo del mundo laboral de su entorno. 

Los datos mencionados confirman el fenémeno fegistrado en el apartado anterior 
en el sentido del alto grado de aislamiento con el que funcionan tas escuelas 
primarias de Michoacan, respecto a la vida laboral de su entomo inmediato. Ello 
tiene fuertes y negativas implicaciones en la perspectiva de sustentar mas el
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ccnocimiento que se aborda en la escuela, con las pautas y condiciones del 
desarrollo econdmico local en el que en su momento se pueden insertar Jos 
eciresados de la primaria como trabajadores. 

Se consideré conveniente indagar sobre el destino que espera a los alumnos 
egiresados de las escuelas primarias de Michoacan, con el fin de registrar ta 
proporcion de aquellos que habrén de insertarse directamente a la vida laboral; la 
de: los que siguen estudiando y la de los emigrantes. Este ultimo dato es relevante 
dado et alto indice de emigracién que caracteriza a la Poblacién del estado. 

Las apreciaciones de los directivos escolares coinciden en dos cuestiones 
reevantes: primera, de los egresados que no continuan estudiando, sdélo una 
minima parte encuentran trabajo en la localidad. Segunda, ta inmensa mayoria 
emigra o queda en el desempleo por cortos 0 largos periodos. Elfo indicaria que el 
plian de estudios de la primaria debe cubrir, respecto a fa funcién de Formacién de 
fuerza de trabajo, con los objetivos siguientes: 

1.- Dotar a fos egresados de un bagaje de conocimientos, habilidades y actitudes 
con una solidez suficiente para dar base al proceso formativo que contempla el 
sistema educativo a fin de resolver el grave problema del inadmisiblemente bajo 
rendimiento escolar que presentan los aspirantes a ingresar a los siguientes 
niveles del sistema”’ 

2.- Responder con los contenidos de aprendizaje adecuacos a Ja naturaleza y 
condiciones de las actividades econémicas de Ja regién y a las susceptibles de 
desarrollarse en ella. Esta es una condicién para que la escuela primaria sea 
pertinente para un segmento mayoritario de alumnos. 

3.- Incorporar contenidos y métodos que doten a los egresados que emigran, de 
un acervo compatible con otras realidades econdémicas y sociales a las que habra 
de enfrentarse, incorporando en el plan de estudios una proporcién razonable del 
saber y el saber hacer universal que demandan los mercados laborales foraneos. 
Ello, en virtud-de que ja globalizacién econdémica provocaré que ja emigracién no 
se detenga del todo atin si Michoacan logra un desarrollo econdmico 
sustancialmente superior al actual. El problema de la emigracién es secular y 
cono en otros estados de la republica se ha convertido también en un ingrediente 
cultural arraigado en la vida de los michoacanos. 

Es muy significativo que la mayoria de los directivos reconocen como principal 
problema de la escuela primaria la pobreza de los alumnos. Ello tiene una légica 
contundente. Si el centro de la ensefianza primaria son los alumnos y un gran 
seymento de éstos esta incapacitado para asistir a clases o aprender dadas las 
graves Carencias alimenticias y econdmicas en general de él y del nucleo familiar 
al (que pertenece, el sentido mismo de la escuela esta en entredicho. 

Cabe la pregunta si en las condiciones actuales la escuela primaria es o no es un 
fardo adicional que tienen que cargar las familias mas pobres, lejos de ser un 
factor de emancipacion. De ello se deriva la duda de si vale la pena para ellos
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pagar el alto costo de oportunidad que tiene una educacién primaria que a una 
alta proporcién de alumnos, como ya vimcs, no los prepara para mejorar su vida 

La falta de equipo y de materiales ha sido reportado como el siguiente problema 
en importancia, aun antes de los bajos salarios. Ello indica hasta que punto la 
escuela primaria de Michoacdn se encuentra degradada en sus elementos 
escenciales. El déficit en rehabilitaci6n y equipamiento de edificios ha orillado al 
gremio a incorporar esta como una de sts principales demandas en el marco de 
las movilizaciones sobre todo de los Afios de 1996 y 1997. 

Sobre el problema salarial, es un hecho que no se ha dado ta recuperacién del 
ingreso del maestro a los niveles que tenlia en los Afios previos a la crisis de 1982. 
Ello indica el alto costo que ha pagado el gremio y ello debe verse como un 
subsidio forzado al gasto educativo. Obviamente, con mayor o menor fuerza y 
extension el gremio ha manifestado cas: de manera continua su inconformidad 
con esta situacién desde 1979 y en Michoacan desde 1989. aqui ha sido una 
lucha casi ininterrumpida que ha tenido un elevado costo social y ha ocasionado 
un mayor detericro al sistema educativo. Sin embargo, la respuesta 
gubernamental orientada desde el nivel federal es de una enorme rigidez frente a 
este problema; ello, porque tal Politica ha sido parte medular del modelo 
econémico ensayado desde 1983. 

Sobre los problemas de los contenidos de los programas y libros de texto asl 
como la actualizacién del magisterio, hay fuertes obstaculos para su solucién a 
nivel estatal por tratarse de asuntos normados centralmente a nivel! nacional. Esta 
es una de las grandes falacias de la mal denominada descentralizacién porque tal 
normatividad impone patrones generales de caracter formativo para alumnos y 
maestros sin atender las condiciones especificas de la entidad. Todas las 
promociones e iniciativas enfiladas a resolver estos problemas, quedan 
bloqueadas ante la incapacidad legal de los maestros y de las instancias estatales 
de la autoridad educativa para hacerlas avanzar y llevar a la practica. 

En general, se observa una muy empatada diferencia en !a valoracién de tos 
directivos sobre la evolucién de la calidad de la educacién primaria y secundaria 
en la ultima década. Elto puede indicar que las referencias que dieron lugar a 
estas apreciaciones sean diferentes y que algunos de ellos (los que valoran que 
ha mejorado la calidad) sientan la evaluacién sobre este aspecto como una 
evaluacion de su desempefio profesional individual, en tanto que otros (los que 
valoran que ha empeorado) pueden estar considerando referentes mas generales. 

Otra explicacién podria encontrarse, como se coments en el caso de la encuesta 
aplicada a los empleadores, en la falta de explicitacién del concepto calidad de la 
educacion; lo que pudo dar lugar a cierta confusion. 

Es, sin embargo, muy significativo el hecho de que las proporciones aproximadas 
de frecuencias encontradas en cada una de las tres opciones, tanto para primaria 
como para secundaria, coinciden en gran medida con las proporciones resultantes 
de la consulta realizada en este mismo aspecto a los empleadores.
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Sobre fa valoracién del pape! propedéutico de la educacién preescolar; en esta parte 
la coincidencia con los resultados de la encuesta aplicada a los empleadores es casi 
total. Sin embargo, habria que considerar el alto grado de aislamiento que en los 
hechos guardan las actividades realizadas por las escuelas primarias y las que 
atienden el nivel de preescolar. En ello no se expresa la alta valoracién que aqui se 
teporta. Es conocido que la separaci6n practica de ambas instituciones provoca una 
interrupcién abrupta de fos términos en que se educa al nifio preescolar, respecto al 
contexto y términos curriculares y pedagdégicos con los que se encuentra en la 
escuela primaria. 

EI Jeterminante espacio del campo Michoacan 

Los estudios sobre Formaci6n de fuerza de trabajo y ensefianza de la ciencia y 
tecnologia en la educaci6n primaria rural de Michoacan son desconocidos si es que 
los hay (dentro del estado no se encuentran). Sin embargo, se trata de un ambito 
decisivo en el que, como en otras regiones del Pals, se encuentran arraigadas 
formas de cultura productiva y general que le dan rostro, identidad y caracteristicas 
peculiares al pueblo. La existencia de una de los grupos étnicos mas antiguos de 
México: los purépechas', inciden de manera muy importante en fa construccién y 
reproduccién de los valores culturales de todo el pueblo michoacano. 

Lo anterior significa que para definir una oferta educativa de nivel primaria para la 
Poltaci6n rural de Michoacan, se deberan realizar estudios a nivel municipal que 
permitan identificar fas caracteristicas demograficas, econdémicas, sociales y 
cullurales y su proyeccién para las proximas dos décadas (cuando menos) a fin de 
plantear una nueva educacién que responda a los intereses, expectativas y 
necesidades de fa Poblacién rural. 

Para el alcance de este trabajo se vio conveniente realizar una auscultacién sobre 
las condiciones generales que prevalecen en el campo michoacano que permitan 
extraer algunos elementos destacados sobre la situacién del desarrollo tecnoldgico 
en 2ste sector y su incidencia en el campo de la escuela primaria. Ello lo intentamos 
en al Capitulo IV de este trabajo. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el sector primario es el de mayor ocupacién en 
Michoacan, como ya se vio en el Capitulo Ill.-Esa importancia no decrecera en el 
corlo plazo, por ello, sin soslayar la progresiva importancia de los sectores 
secundario y terciario en la economia michoacana (sobre todo, de éste ultimo), el 
replanteamiento profundo que requiere la escuela primaria para cumplir un papel 
dinamizador, ajustado a las necesidades del desarrollo estatal ha de responder a las 
caracteristicas y problematica del campo michoacano. 

Sefialamos que este trabajo no pretende especificar las respuestas detalladas que 
requiere cada uno de los sectores econdémicos, regiones de la entidad y formas de 
propiedad en el terreno de !a educacién primaria. Por ello, no realizamos un estudio 
exhaustivo sobre esos ambitos de analisis y para sefialar los impactos de las 
condiciones de! desarrollo del sector primario en la educacién, abordamos de
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manera general el espacio productivo e1 el campo que involucra una mayor 
extensién en campos de labor (cuadro 27) y personas ocupadas en este sector en 
el estado y que corresponde a los ejidos y comunidades agrarias. Estas formas de 
propiedad revisten importancia también, por su enraizamiento secular; por su 
organizacién y su potencial capacidad de realizar cambios de orden tecnoldgico y 
cultural vinculados a las condiciones sociohistéricas de la entidad. 

Cuadro 27 

MICHOACAN, UNIDADES DE PRODUCCION RURALES, 
POR TENENCIA DE LA TIERRA. 1991 
  

  

  

  

  

  

Indicadores Total Sélo Sdlo | Mixta 
(hectéreas) privada | ejidal 

Unidades de produccién rurales 183,764.000 26.0 70.8 3.2 
con superficie de labor 

Hasta 5 hectareas 108,751,000 25.3) 73.0 1.7 
Mas de 5 hectdreas 75,013,000 27.0| 67.5 5.5 
Superficie de labor 1,372,077.106 40.8 53.8 5.4 
Hasta 5 hectdreas 281,904.282 18.7] 79.3) 2.0 
Mas de 5 hectareas 1,090,172.824 46.5) 47.2 6.3 
                

Fuente: elaboracién propia con datos de INEGI y Gobierno de Michoacan, Anuario 
estadistico del Estado de Michoacan, Aguascalientes, 1996, p.271. 

La tierra ejidal y comunal en Michoacan 2s en su mayor parte de temporal, con 
casi 500,000 has., contra 81,820 .820 has. de riego (cuadro 28) y de 1,845 ejidos 
y comunidades, 1,675 se dedican a la explotacién agricola. Ello debe recogerse 
como parametro en la formacién cultural ancestral con la crecen las nuevas 
generaciones, las cuales viven de unos cuantos cultivos (maiz, trigo, sorgo, frijol, 
lenteja). En el mundo actual ello es una desventaja porque en la articulacién 
econdmica del Pais con Estados Unidos, esos productos son generados a muy 
bajo costo en el exterior y resulta frecuentemente mas rentable su importaci6n. 

Una de las caracteristicas mas importantes del medio laboral rural en el Estado es 
el caracter no remunerado de Ia fuerza de trabajo. En las unidades de produccién 
turales con actividad agropecuaria o forestal, el total de mano de obra empleada 
era en 1991 de 635,809 personas, de las cuales el 73% es no remunerada y el 
27% es remunerada. De !a mano de obre: no remunerada (464,221 personas), el 
96.6% era familiar y solamente el 3.4% era no familiar. El 36.3 % de la mano de 
obra remunerada era permanente y el 63.’% era eventual. 

Lo anterior tiene especial importancia en | que se refiere al perfil de la Formacién 
que ha de ofrecer la escuela primaria, en virtud del alto costo de oportunidad que 
deben pagar las familias dada la inoperancia de los conocimientos adquiridos en 
ese servicio educativo por los menores que contribuyen al ingreso familiar. 

Se trataria de considerar el contenido de aprendizaje, la organizacién escolar y la 
telacién escuela-comunidad, desde una nueva dindmica de insercién de las
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uriidades productivas en el sistema econémico nacional e intemacional. El respeto 
a la cultura productiva tradicional debe ir acompafiado de nuevas propuestas 
fo'mativas que permitan a los alumnos asimilar la visién global del mundo con una 
insercién compatible integralmente de su vida individual y social. 

Resaltan, en el empleo de tecnologia, las disparidades, ya que en cuanto al uso 
de: semilla mejorada y fertilizantes quimicos, se observa un elevado Indice (858 y 
1,358, ejidos y comunidades que lo hacen), pero, en cuanto a la asistencia 
técnica, apenas 459 la usan (sin pago) y sélo 155 lo hacen con pago (cuadro 28). 
En general, los campesinos confian en su propia experiencia para el trabajo 
acricola. 

Eri relacion con el uso de maquinaria y equipo técnico de trabajo, el indice es alto: 
1,079 ejidos y comunidades usan tractor y un promedio de 350 se benefician de 
pazo profundo, desgranadora, trilladora, empacadora, etc. (cuadro 28). 

Es notorio igualmente el uso extendido que se tiene en la explotacién ganadera, 
en la que mas de mil ejidos y comunidades aptican corrientemente la vacunacién, 
el bafio garrapaticida, las sales minerales, el alimento balanceado y los 
sementales. En cambio el uso es mucho menos frecuente en el caso de la 
ordefiadora mecanica (apenas 52), seguramente por lo barato de la mano de 
obra. Es igualmente bajo el uso de incubadoras, silos, mezcladoras y otros 
equipos e instalaciones similares. En el caso de los ejidos y comunidades 
dedicadas a la silvicultura (538 ejidos) el uso de tecnologias como el control de 
plegas, la reforestacién y las seleccién de arboles se usa en menos de la mitad de 
los: casos y, salvo en el uso de la motosierra (309 casos) aUn es menor el uso de 
equipo e instalaciones como la motogria (39), la sierra cinta (80), la desfibradora 
(7). 

Se hace muy notoria la ausencia de los ejidos y comunidades en las 
explotaciones mineras (81 casos), especialmente de las que se relacionan con los 
minerales metalicos, de los cuales es muy rico el estado. La mayoria se dedica a 
la explotacion de materiales para construccién. Es evidente que un factor que 
explica esta situacién es la carencia de financiamientos suficientes para 
emiprender proyectos de envergadura. 

También es sintomatica la ausencia de los ejidos y comunidades de las 
actividades relacionadas con la acuicultura (13 casos), artesanias (43), industria 
(17), turismo (19), otras actividades (14). 1,673 reportaron no dedicarse a este tipo 
de actividades (cuadro 28). Ello, desde luego hace muy vulnerable las fuentes de 
ocupaci6n y de desarrollo econémico para el estado. 

En cuanto a fa organizacién de los ejidos y comunidades agrarias, en Michoacan 
se cuenta con una experiencia histérica muy rica en este terreno. La Revolucién 
Mexicana consolidé y desarrollo alin més la tradicién organizativa del campesino 
michoacano. Durante el régimen cardenista se desarrollo mas que en otras 
entidades ta forma ejidal y organizaciones sociales y politicas ligadas a la 
organizaci6n y lucha campesina (ligas de comunidades agrarias, Partido
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Comunista Mexicano); sin embargo, en las Ultimas décadas ha disminuido el 
numero y cobertura de las organizaciones, asi sea sdlo para el beneficio 
econdémico. Se reportan el cuadro 28 apenas 110 ejidos y comunidades agrarias 
organizadas en uniones con 5, 275 integrantes y en otros sectores del trabajo es 
aun mas reducido el ntimero: 69 ejidos y comunidades coligadas y 94 unidades 
econdémicas.



  

Cuadro 28 

MICHOACAN: CONDICIONES DE TRABAJO DE EJIDOS 
Y COMUNIDADES AGRARIAS. 1991 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

indicador Cantidad 
Total de ejidos y comunidades agrarias: 1845 
Superficie: 2,752,461.050 has. 

Riego: 81 820.820 has. 

Temporal 499 187.693 has. 

Ejidos y comunidades agrarias: 

Agricola 1,675 
Ganadera 90 
Forestal 42. 

De recoleccién 8 
Otras actividades 30 

Total 1,845, 

Emplean tecnologia: 

Semilla mejorada 858 
Arboles injertados 360 
Fertilizantes quimicos 4,658 
Fertitizantes organicos 712 
Pesticidas 4,435 

Servicios de asistencia técnica: 

>Gratuita 459 

>Pagada 155 

Fuerza empleada: 

>Tractor| 1,079 

>Animales de 

trabajo} 1,308 

>No emplean 

Estas tecnologias 28 

Ejidos y comunidades agrarias: 

Utilizan equipo o instalaciones 

Bordo u hoya de agua 411 

Pozo profundo para riego 310 

Trilladora o cosechadora 395) 

Desgranadora 379 

Empacadora 113 

Total 1,608 
Ejidos y comunidades agrarias: 

Emplean tecnologia (ganaderia) 

vacunaci6n o desparasitacién intema 1,452 

lbafio garrapaticida o desparasitacién extema 1,050 

Uso de sales minerales 4,549 

Total 1,731 
    lEmplean tecnologia (ganaderia)       
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1,090 
lordefhadora mecanica 52 
Permanencia del semental 4,012 

inseminacién artificial 144 

No emplean estas tecnologias 70 

Utilizan equipo o instalaciones: 

Incubadora 3 
Silo forrajero 50 
Mezcladora de alimentos 17 

No utilizan estos equipos e instalaciones 929: 

Emplean tecnologia (forestal): 

Reforestaci6n 220 
Control de plagas 140 

Actareo 119 

seleccién de arboles 262 

No emplean estas tecnologias 210 

Utilizan equipo o instalaciones: 

Motogriéa 39 

Motosierra 309 

Sierra cinta 80 

Desfibradora 7 

No utilizan estos equipos e instalaciones 304 

Con actividad no agropecuaria ni forestal: 

Mineria 

>extraccién de materiales para construccién 68) 

>Otros minerales 13 

Acuicultura 43 

Artesanfa 43 

Industria 17 

Turismo 19 

Otra actividad 14 

Sin este tipo de actividad 1,673 

Asociados a organizaciones agrarias: 

Tipo de organizacién 

>union de ejidos 1,015 

>asociacién rural de irterés colectivo (ARIC) 121 

>No asociados a este tipo de organizaciones 797 

Con organizaci6n agraria interna 

Tipo de organizacién 

Secfores 0 grupos de produccién 

agropecuaria o forestal: 

Ejidos y comunidades agrarias 110) 

Cantidad de sectores o grupos 291 

Integrantes §,275) 

Para explotacién de unidades econdmicas      
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Ino agropecuarias ni forestales: 

Ejidos y comunidades agrarias 69 

Unidades econémicas 94 

Sin este tipo de organizacién 1,679       

Fuente: elaboracién propia con base en INEGI, Michoacan, Resultados definitivos Vil Censo 
Ejidal, Aguascalientes, 1994. 

En resumen, las seculares contradicciones entre el desarrollo del campo y de la 
ciidad, se han resuelto en Michoacan claramente a favor de ésta ultima. Pero, en 
la entidad el patron nacional de desarrollo de la posguerra no favoreciéd 
sensiblemente al sector secundario. Ha sido el terciario el de mayor dinamismo. 
Las exitosas experiencias de la explotacién ejidal de las décadas anteriores a la 
guerra, no sobrevivieron a la crisis generalizada del campo michoacano. La 
descapitalizaci6n, el rezago tecnoldgico y la transferencia progresiva de valor al 
sector industrial y de servicios de! pals, le hizo perder toda posibilidad de competir 
con las grandes economias de escala, no sélo del extranjero (Estados Unidos 
principalmente), sino de otras regiones agropecuarias y mineras del pais. 

Lo anterior, tuvo repercusiones importantes en la formacién de fuerza de trabajo, 
porque ademas de la desvinculacién tradicional del sistema educativo 
experimentada a nivel nacional, la aplicacién de patrones generales, 
indiscriminados, en el disefio curricular de todos los niveles ha ocasionado en esta 
eritidad el fendmeno de formaci6n de fuerza de trabajo incapaz de insertarse en la 
economia real de las localidades. Ello se agravé desde luego, con el advenimiento 
de la crisis de los ochenta. . 

Debido a lo anterior, como se vid en este capitulo, hay dos rezagos que resolver 
eri cuanto al papel del sistema educativo como instancia formadora de fuerza de 
trabajo. Por un lado, se requieren adecuar los perfiles de formacién desde la 
eclucaci6n primaria, a los requerimientos heterogenos de los diversos segmentos 

. ded mercado laboral en el medio rural y urbano y por el otro, se requiere incorporar 
nvevos perfiles formativos a la luz del desarrollo tecnolégico, partiendo de un 
esfuerzo de vinculacion efectiva con tos programas de desarrollo y los particulares 
proyectos de inversiédn a desarrollar en cada regién y sector econdmico. Tal 
ofp:ciédn obviamente requiere de la convergencia de esfuerzos multuisectoriales 
camo se vera en e! capitulo siguiente. 

NOTAS DEL CAPITULO II] 

‘ Bassols B. Angel, GEOGRAFIA ECONOMICA DE MEXICO, Edit. Trillas, México, 1976, pp.447. A 
pesar del momento en que Bassols realiza esta obra, las propuestas metodolégicas ahi planteadas 
tienen plena vigencia en to fundamental. 
? Secretaria de Gobernacién y Gobierno del Estado de Michoacan, Los municipios de Michoacan, 
en Enciclopedia de los Municipios de México, elaborada por e! Centro de Estudios Municipales del 
Esiado de Michoacan, Talleres Graficos de la Nacién, México, 1988.
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> Marco Antonio Aguilar Cortés, Secretario de Educacién en el Estado concedié una entrevista al 
periddico Nuevo Michoacan en la que estimé en esa cantidad el numero de maestros de 
Michoacan, emigrantes como braceros a Estados Unidos, en el lapso de 1987 a 1991. 
‘APARICIO, Martinez Jorge. Ei Impacto Social de) | izaci n_Mich Ei d 
Lazaro Cardenas, ponencia presentada en e! Fore: IMPACTO SOCIAL DE LA MODERNIZACION 
EN MICHOACAN, UMSNH, Escuela de Economia, abril de 1994, 
5 VARGAS Uribe, Guillermo y GARCIA Garcia José: Odén. Distripuci6n det ingreso y desarrollo 
regional en México 1900-1995 p., 52 

*INEGI-PNUD (ONU) Estructura Econémica del Estado de Michoacdn, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura Econémica Regional. Producto Intemo Bruto por Entidad 
Federativa, 1970, 1975, 1980. México, 1987. .12. 
’Calvo Thomas y Lépez Gustavo, investigadores del Colegio de Michoacan. En E/ Financiero, 
Secci6n Centro, p.tl, 17 de agosto de 1995. 
* SEE/Michoacan, La descentralizacién en el estadi. de Michoacan, (fotocopia) 2 tomos, Morelia, 1994, p. 22. 
SINEGI-CONAPO, Proyecciones de la poblacién da México y de las Entidades Federativas: 1980- 2010. Edicién dei INEGI, Aguascalientes, Ags., 1990, pt. 
*° Tomado de: GIL Corona, Heliodoro Sistema Basico de Informacién para fa Planeaci6n. Ed., 
UMSNH-Escuela de Economia, Cuadro HG-2.1.1. El Anuario Estadistico del Estado de Michoacan, 
Edicién 1993, considera una poblacién ocupada de 891873 personas, p., 140 
" INEGI: Censos Econémicos 1994, Resultados Oportunos, p., 13 
'? Talavera, F., op. cit. 
Ss INEGI: Anuari tadistico del Est ichoacan, 1995, p., 124 
‘ INEGI: Anuario Estadistico de! Estado de Michoacan, 1993, p., 140 

8 GUILLEN Romo, Héctor. E/ consenso Washington en México. en: Investigacion Econémica, 
Ed., UNAM-FE, No. 207, p. 44 
‘* OSWALD, Ursula. Cémo enfrentar fa pobreza axtrema, en: Distribuci6n del Inoreso y Politicas 
Sociales (T-I), op. cit., p. 133,134 
" INEGI, Los Nifios en México, resultados del XI Genso General de Poblacién y Vivienda, 1990, p. 
17 
‘8 SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN, La descentralizacién de los 
servici tiv n Michoacan, 2t. Fotocopia, Morelia, 1994, 220 p. 
'? idem, p. 17 
20 Ihidem, p. 18 
2" ibidem, p. 21 
2 INEGI, XII! Censo_ Industrial, Michoacan. resul nitiv nomi 1989, 
Aguascalientes, 1992, p.139. 
23 Ibid., p.140. 
2 CORONA, T., Leonel, (Coordinador), pequefia_y_ mediana_ empresa: de!_diagnéstico a las 
politicas, (introduccién), ed. UNAM, México, 1997, 9. 7. 
** ROZGA, L. Ryszard, Patrones geogréficos_do_distribucién de las empresas de Ja industria Mmediana, pequefia y micro por estados, en CORO.VA, T., Leonel (Coordinador)pequefia y mediana 
empresa: del diagnéstico a las politicas, ed. UNAM, México, 1997, p. 45. 
8 Ibid., p. 43. 
2? En el examen de admisién Practicado en el mes de julio de 1997 a los aspirantes a primer 
ingreso en el nivel superior en la UNAM, el rechazo alcanz6 al 84.6% de ellos. La calificacién de 
corte fue de 4 en una escala de 1 a 10 (La Jornada, 27 julio de 1997, primera plana). Tan elevado 
Indice de rechazo no sélo se explica por el bajo rendimiento de los aspirantes porque en el periodo 
1976-1985 fa UNAM aplicé et corte con 3.5 de calificacién. En ese lapso el promedio de rechazo 
fue de 45%. (Guevara, 1995:33) Es presumible que La variacién en el rechazo no es proporcional a 
la variacién en la calificacion de corte, por ello se puede deducir que en la politica de admisién de 
la UNAM existen ademas de Ia calificacién alcanzeida en los examenes de admisién, otros criterios. 
No obstante, la baja calidad de la formacién de los alumnos que aspiran o llegan a estudiar en el 
nivel superior es un hecho reconocido. Las causas, sin duda, se encuentran en el deterioro 
educativo que experimenta la educacién primaria y media.



  

145 

2" Siendo el grupo étnico mayoritario, considerando sélo a quienes hablan la lengua nativa, 
representa apenas el 3.2% de la poblacién total de acuerdo con e! Conteo 95 del INEGI; sin 
embargo, su influencia cultural es sumamente importante en el estado. 
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Capitulo lV. RETOS Y RESPUESTAS DE LOS ACTORES ECONOMICO 
SOCIALES EN LA ENTIDAD 

1. Educacién para el arraigo de la fuerza de trabajo y el desarrollo estatal. 

Se reconoce el rezago educativo en Michoacan y su entorno econdmico limitado. 
En el nivel nacional, el sistema educativo y la sociedad mexicana atraviesan una 
crisis prolongada y cada vez mas ligada a las condiciones de un modelo 
econdmico inviable. En todos los sectores sociales se comparte hoy la idea de 
que se requiere un cambio de fondo en este pais. El reto es que fas definiciones 
alternativas de pais sean suficientemente precisas y aicancen el consenso 
correspondiente. En esa perspectiva se deben buscar alternativas sectoriales y 
regionales que rescaten las enormes reservas culturales y de recursos humanos 
y naturales conque se cuentan. Esa es la perspectiva hoy en Michoacan en lo 
que se refiere al papel formador de la educacién primaria. 

A partir del desarrollo de esta investigacidn se destacan como los principales 
retos y alternativas, las siguientes: 

Sobre el financiamiento y la privatizacién de la educacién en el estado. 

Se aborda como primer problema el del financiamiento y la privatizacién, porque 
del conjunto de elementos que constituyen el rezago educativo en la entidad, el 
problema de los recursos es el mas determinante. No es fortuito que Michoacan 
haya sido incluido entre los estados de atencién prioritaria por e! Banco Mundial, 
dentro del Programa para Abatir el Rezago en la Educacién Basica (PAREB), 
confirmandose con ello su integracién dentro del corredor sur-sureste de la 
pobreza. 

La relacién desarrollo econémico-gasto educativo en el estado 

El doble rezago econémico y educative de Michoacan tiene también una doble 
Perspectiva. Se trata de considerar, como se dijo en el Capitulo |, las reservas 
hist6rico estructurales con las que cuenta en el terreno productivo y econémico la 
pobiacién de ta entidad. Al respecto, es pertinente plantear el condicionamiento de 
los programas de desarrollo y de los proyectos de inversién en la Idgica de 
atender las ventajas competitivas para los mercados local, nacional e internacional 
disponibles: turismo, artesanlas, explotacién silvicola y fruticola, acuacultura, 
productos agricolas que requieren de uso intensive de fuerza de trabajo, crianza 
de ganado menor, apicultura, agroindustrias y manufacturas de productos de 
consumo inmediato e industria liviana, asi como manufacturas de insumos 
intermedios para la mediana y gran industria en !os enclaves de la costa, la capital 
del estado y los limites con ef Estado de México, Jalisco y Guanajuato. 

A partir de los programas de desarrollo sectoriales y regionales para el estado, es 
posible plantear un disefio integral de los programas y proyectos especificos de  
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inversién, soportados por proyectos especificos de desarrollo educativo desde el 
nivel de primaria. De hecho, cada proyecto de inversién productiva debe plantear 
1a adecuacién del desarrollo educativo: infraestructura escolar, formacién de 
personal docente y modificacién consecuente del curriculo local a partir de la 
educacion primaria. Ello permitira el reforzamiento (0 construccién) de fa cultura 
productiva local intergeneracional que promoveré el desarrollo econdmico de largo 
piazo. A la fecha, los proyectos de inversién son acciones, en su mayoria 
dispersas y en todos los casos, ajenas a una visién integral y de largo plazo. 

En la perspectiva anterior, la educacién primaria tendraé un papel mas vinculado a 
las necesidades de formacién planteadas por la educacién superior. 

De acuerdo con dichos planteamientos, la demanda de incrementar el gasto 
- educativo no es una reclamacién social y politica abstracta, sino respaldada por 

las necesidades y posibilidades objetivas del desarrollo local y regional. La clasica 
reclamaci6n de incrementar, a cuando menos, el 8% de! PIB la asignacién del 
gasto educativo, se sustentaria en la canalizacién especifica de ese gasto para 
promover el crecimiento del PIB local y regional de acuerdo con las condiciones 
especificas en cada regién y sector econdmico. 

A la fecha, los seis afios de primaria, suponiendo que son cursados completos; 
ccimo ya sé vio en los capitulos Il y Ill, representan un gravoso costo de 
oportunidad. El certificado de primaria obtenido en las condiciones actuales, no 
ofrece ninguna significativa tasa de retorno para casi la mitad de los nifios que no 
proseguiran estudios posteriores y que se encuentran en la imposibilidad de 
aplicar en el Ambito laboral inmediato los conocimientos adquiridos en la escuela. 

Por lo anterior, el necesario incremento del gasto educativo requiere ser asignado 
ccn criterios de mayor racionalidad, considerando las necesidades y condiciones 
especificas del desarrollo econémico local. 

Les recursos 

La descentralizacién agravé el problema del financiamiento educativo. Michoacan 
a diferencia de otras entidades como Nuevo Leén 0 el Estado de México, es un 
estado dependiente casi total de los recursos federales (puede verse esta 
situacion con claridad en el cuadro 28, los datos son anteriores a la 
descentralizacisn de 1992 pero la politica de asignacién se mantiene 
sustancialmente). 

Si se considera que las entidades con mayores rezagos son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Yucatan e Hidalgo, se puede inferir que en ese lapso hubo una politica 
constante de atencion prioritaria a dichos estados, pero, no siempre han estado 
en el rango de mayor proporcién del gasto de las transferencias. En cambio, 
entidades con - mayores recursos, como el Estado de México, se mantuvieron 
dentro de los rangos de atencién més alta durante ese mismo periodo.
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Cuadro 28 

RANGOS DE DISTRIBUCION DE TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION 
BASICA ENTRE L.OS ESTADOS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Afio/ [Deo hasta 1 Mas de 1 Mas de 2 Mas de 3 Mas de 4 Mas de 5 
rango y y y y 
% hasta 2 hasta 3 hasta 4 hasta 5 

1982 |QuintanaRoo [Aguascalientes [Tabasco Nuevo Leén Jatisco Guerrero 
Baja California} Tlaxcala Baja California [Chihuahua Guanajuato {Michoacan 

Colima Nayarit Morelos San Luis Potosi {Puebla Veracruz 
Campeche Querétaro Zacatecas Coahuila Oaxaca 

Yucatan Sonora Hidalgo México 
Durango Chiapas 

Sinaloa Tamaulipas 

1985 {Colima Querétaro ate Cali‘ornia| Chiapas Guerrero Puebla 

Quintana Roo [Durango Hidalgo Oaxaca Veracruz 
Baja California [Tlaxcala Guanajuato Tamaulipas |México 
Campeche Yucatan Sinaloa Michoacan 
Nayarit Aguascalientes {Jalisco 

Nuevo Leén Sonora 

Tabasco 

Chihuahua 

San Luis Potosi 

Coahuila 

Morelos 

Zacatecas 

1988 Colima Tlaxcala Sonora Chihuahua Oaxaca 
Campeche Morelos Durango Jalisco Michoacan 
Aguascalientes [Yucatan Hidalgo Chiapas 

Nayarit Querétaro Tamaulipas México 

Tabasco Baja Califo nia Guerrero 

Guanajuato Veracruz 

Zacatecas Puebla 

eala Califomia 

Coahuila 

San Luis Potost 

Sinaloa                   Fuente: NORIEGA Margarita. “Las cuentas del gasto en educacién", en: Huaxyacac, afio 1, nim. 2, 
enero-abril de 1994, Oaxaca. 

Al transferirse el presupuesto educativo a las entidades en 1992, se Provocé un 
grave desvio de recursos. En ello influy6 el hecho de que son administrados de 
manera directa en la mayoria de los cascs por las tesorerias de los estados, con
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criterios centrales y ello ocasiona que porciones importantes de! presupuesto (aun 
“etiquetadas”) no lleguen al sector educativo. 

En Michoacan, el desvio de recursos es también incrementado por la via de Ia 
corrupcién de fos funcionarios y la asignacién de cientos de maestros a tareas 
administrativas 0 de orden politico o simplemente mediante el cobro de salarios no 
devengados’. 

En la escuela primaria, de las ciudades, el mantenimiento y construccién de la 
escuela corre a cargo de las dependencias gubernamentales, mientras que, en las 
poblaciones rurales e indigenas, se exige que las comunidades aporten una 
proporcidn del costo total. 

En el caso de los instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), las poblaciones se hacen cargo del hospedaje y alimentacion 
del instructor asi como de la ampliacién de la infraestructura, o de! mantenimiento 
de la escuela, lo que representa, entre los mas pobres, un esfuerzo relativamente 
mayor que el de las comunidades o ciudades con mas recursos. 

Pura las familias mas pobres, (campesinos e indigenas), mandar a sus hijos a la 
escuela constituye un gasto importante de mas de mil pesos por ciclo, e implica 
pagar alto el costo de oportunidad, dada la importancia que tiene el trabajo infantil 
er: ef campo michoacano. 

Resulta falsa la disyuntiva de plantear si el Estado debe compartir la 
responsabilidad financiera de la educacién. Hoy, es un hecho el traslado 
progresivo de esa responsabilidad a los sectores de la poblacién que tienen los 
ingresos mas reducidos. Los maestros participan de manera sustancial en el 
subsidio de la educacién publica a partir de los salarios raquiticos que perciben y 
que en promedio son menores en un 30% a los que perciben otros profesionistas 
con el mismo perfil de preparacién. Se debe considerar también que los 
beneficiarios de la educaci6én no son sélo los individuos, sino también el sector 
productivo, por ello se debe otorgar una mayor contribucién a ese sector en el 
gasto educativo. 

Pcr otra parte, la evolucion del financiamiento revela que el magisterio y sus 
luchas pueden romper las politicas austeras en el sector como sucedié en 1989 a 
nivel nacional y en ese mismo afio y en 1996 y 1997 a nivel estatal. En los ultimos 
dos afios mencionados, el magisterio michoacano logré, ademas de la respuesta 
a problemas laborales, la ampliacién de! presupuesto para construccién y 
rehabilitacion de espacios escolares y de la dotacién de becas y desayunos 
escolares. 

EI financiamiento del gasto educativo debe apoyarse en los recursos fiscales del 
Estado en los niveles federal, estatal y municipal, a partir de una reforma fiscal de 
forido que permita a las ultimas dos instancias mencionadas captar la mayor parte 
de fos recursos que requiere el desarrollo de la educacién. Insistir como sucedié 
en el sexenio objeto de este estudio, en la coparticipacién social del 
financiamiento educativo, es una falacia, porque ello supondria que fa politica
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fiscal es inamovible, a pesar de su caracter abiertamente regresivo en perjuicio de 
las mayorias. 

El malogrado nuevo sistema de administracién de los recursos humanos. 

La némina llega a absorber casi el 90% del gasto educativo oficial. Desde 1993 se 
constituy6 la Carrera Magisterial para establecer diferenciaciones salariales con lo 
que supuestamente se elevaria fa calidad educativa y se estimularia “a los 
mejores maestros", pero, ademas del raquitico techo financiero disponible, 
insuficiente para cubrir a todos los maestros que pueden optar por él, se ha 
suscitado un fenédmeno de corrupcién de proporciones elevadas como se ha 
constatado con los resultados de la auditorla externa practicada en 1996 en la 
Secretaria de Educacién en el Estado. 

Desde 1993 los maestros estan sujetos al régimen individual de estimulos de ta 
Carrera Magisterial. 

La Carrera Magisterial (CM) fue disefiada practicamente en secreto por la 
Comisién Mixta SEP-SNTE constituida al efecto desde 1989; seria hasta 1992 
cuando se anunciaria la puesta en marcha de ese sistema. Su contenido y 
procedimiento se apegé en lo general a Ics términos en que se aplicé el Servicio 
Civil de Carrera desde 10 afios antes. Y aqui cabria dar una respuesta sobre 
porqué si este sistema se aplicé en el nivel superior de educacién desde 1983, se 
extendid su vigencia hacia la educacién tdsica sdlo después de una década. Al 
respecto se apuntan como factores explicativos los siguientes: 

1. El poder del grupo hegeménico en el SNTE, aunque sometido a los 
designios del Estado, conservaba una estructura de poder politico y sindical 
sumamente centralizada, basada en fuertes redes de corrupcién que lastraban 
toda la actividad educativa del gobierno a nivel nacional. Ello era contradictorio 
con el espiritu de competitividad, eficiencia y comportamiento laboral individual 
del trabajador que animaban a la C.M. Da hecho, ya en el inicio del régimen de 
Salinas se expresa la conviccién de modernizar también el pape! de los 
sindicatos mexicanos para hacer viable 'a reestructuracién productiva de corte 
neoliberal impulsada desde 1983, Et desplazamiento de la antigua direccién 
sindical en el sindicato petrolero y en el SNTE, dejaron claro que el régimen 
buscaria construir un "nuevo sindicalismo".? 

2. La erosién del ingreso magisterial durante todo el sexenio de Miguel de la 
Madrid, era un factor altamente negativo como base de referencia para implantar 
un sistema de remuneraciones de por si polémico y conflictivo. 

3. Los problemas de orden técnico y administrativo. El sistema educativo 
nacional carecia de una infraestructura de organizacién y comunicacién que 
garantizaran una puesta en marcha exitosa y un seguimiento eficaz de las 
acciones de la CM. Su operacién dentro de una estructura educativa altamente 
centralizada, ofrecia obstaculos practicamente insalvables si se pretendia que el
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proyecto se consolidara. Por ello, la CM tuvo que esperar el avance del proceso 
desconcentrador del aparato educativo y por ello, al tomarse la decisién de 
descentralizar la operacién de la educacién basica y la formacién de docentes en 
el pais, dentro del Acuerdo Naciona! para la Modemizacién de la Educacién 
Basica (ANMEB), el 18 de mayo de 1992, se incluyé la decisién de iniciar la 
operacién del sistema de CM. 

La aplicaci6n de este sistema de administracién de personal ha resultado en lo 
general un fracaso. En Michoacan se ha provocado, como ya se indicé, un 
espacio enorme de corrupcién y no ha incidido sensiblemente en la mejoria de ta 
calidad educativa ni en la estimulacién de los maestros mas destacados 
laboralmente, los cuales eran los objetivos originalmente manifiestos. El techo 
financiero, reducido discrecionalmente cada afio, ha originado mas 
inconformidad, por los miles de maestros que quedan fuera o no son promovidos 
dentro del llamado escalafén horizontal’. 

La alternativa que se ha presentado en Michoacan en diversos foros organizados 
al efecto desde 1989, es la instauracién de un sistema de estimulos que 
comprenda a todos los principios de universalidad, automaticidad, justicia, 
bilateralidad y dignidad. 

La universalidad permitiria el acceso al programa de estimutos de todo el 
personal, sin techos presupuestales limitados a priori. La automaticidad significa 
que sistematicamente, en cada ciclo escolar se evaluaria a todo el personal por 
su labor, sin mediar tramites de solicitud individuales. La justicia prevaleceria en 
tanto que se estableciera una base de remuneracién justa (salario base) para 
todos los trabajadores de la educacién, sobre la cual se aplicaria el sistema de 
estimulos, en e! cual se harian explicitos los criterios y mecanismos con los 
cuales se evalua a cada trabajador, estableciendo instancias efectivas de 
apelacion y revision. Esto se complementa con el principio de bilateralidad que 
permitiria la participaci6n en todo el proceso, de las representaciones laborales 
(sindicales) desde los comités delegacionales y representaciones de centro de 
trabajo, hasta {a instancia secciona. 

Finalmente, la dignidad significa que se dejen de lado los examenes anuales de 
conocimientos a maestros y alumnos estandarizados externamente y se utilicen 
instrumentos de registro y evaluacién disefiados conjuntamente por los consejos 
técnicos de zona y las representaciones del magisterio y de los padres de familia. 
igualmente, bajo este principio se estimularia econémicamente el trabajo de 
innovaci6n educativa realizado de manera colectiva. 

La racionalidad en el uso de Jos recursos en la educacién primaria implica también 
la aplicacién de los siguientes criterios: 

La priorizacion de las zonas marginadas (urbanas y rurales) en los programas de 
inversién en construccion y rehabilitacién de instalaciones y equipos.
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La practica de auditorias externas sistematicas, con la publicacién de los 
resultados encontrados y las medidas tomadas en funcién de los problemas 
detectados. 

Sobre la privatizacién y la articulacién externa 

Frente a las tendencias universales a transferir el financiamiento y control de la 
educacion publica al sector privado y de hacer participar progresivamente, con 
una mayor cuota de gasto a los padres de familia y a los alumnos (segun el nivel 
educativo), se plantea, como se indicé mas arriba, la aplicacién de una reforma 
fiscal que permita la reasuncién del Estado de sus obligaciones constitucionales. 
La participacion de las familias en el gasto educativo, en el caso de Michoacan, 
estaria orientada a desarrollar los servicios educativos no contemplados como 
obligacién primordial del Estado, tales como: el desarrollo de los clubes de 
ciencias para las familias, la publicacién de informacién impresa en la red natural 
de los planteles escolares y fa instalacién de médulos de divulgacién de las 
nuevas tecnologias en las localidades apartadas. 

La visién privatizadora actual seria sustituida por una dindmica institucionalizada 
de participacién social de los usuarios de la educacién a través de las 
organizaciones sociales, desarrollando el apuntamiento existente en la Ley 
General de Educacién de 1993, sin las restricciones que ella impone a tas 
organizaciones de padres de familia. La normatividad sobre contenidos y métodos 
de estudio seria realmente abierta a fa participaci6n e iniciativa de tas 
organizaciones magisteriales y sociales. 

En relacién con fa articulaci6n externa del sistema educativo se plantea ta 
vinculacién de pares con el extranjero. Ello significa la vinculacién institucional 
permanente de los maestros, padres de familia y organizaciones sociales 
incidentes en el quehacer educativo, con sus colegas de otros paises. 
Especialmente con aquellos con los. que México se esta articulando 
econdémicamente de manera prioritaria. 

El contenido de !a vinculacién planteada seria el intercambio de experiencias, el 
conocimiento mutuo de los sistemas educativos y de las culturas y la exploracién 
de criterios y mecanismos de vinculacibn educativa mutuamente benéficos y 
compatibles con las necesidades y condiciones de desarrollo de cada pueblo. 
Derivado de este marco, se estableceriar: programas especificos de intercambio, 
por ejemplo, referidos al desarrollo de las comunidades indigenas, al uso de las 
nuevas tecnologias educativas y a las experiencias en la ensefianza de la ciencia 
y la tecnologia escolar temprana. 

La descentralizacién 

El proceso de descentralizacién de la SEE se iniciéd con la creacién de los
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Departamentos de Servicios Regionales (seis), a los que se les derivaron diversas 
fuinciones de las areas centrales, todo ello sin un mecanismo que asegurara su 
bien funcionamiento, por lo que en la actualidad no existe planeacién de sus 
actividades, coordinaci6n, ni lineas, ni canales de comunicaci6n y apoyo con las 
areas centrales. Se trata de oficinas de tramite sin el manejo de funciones 
sustantivas, pero si de alto costo de operacién. El proceso administrativo esta en 
manos de los Jefes de Sector, supervisores y directores, los cuales realizan mas 
dz 50 tramites de tipo administrativo, descuidando las actividades técnico- 
pedagdgicas. 

Desde e! punto de vista de la organizacién del sistema educativo en el estado, 
existen serios: problemas de caracter técnico, administrative y politico. La 
existencia de cientos de personas que cobran sin trabajar (de acuerdo con las 
denuncias documentadas por parte de Ja representacién de la Seccién XVIII del 
SNTE y por ta auditoria externa practicada en 1997), expresan un profundo 
problema que tiene vertientes politicas porque los intereses que sustentan tal 
siluacién pasan frecuentemente por el propio gobierno estatal. Existe un evidente 
fenémeno de macrocefalia en la estructura de organizaci6n del sistema. La planta 
de trabajadores y funcionarios en las oficinas centrales en el estado pasé en 
menos de cinco afios de 950 a 1700 personas, sin que se haya incrementado en 
tal proporcién el volumen de la operaci6n del sistema. 

Aunado a lo anterior, el proceso administrativo lo tlevan a cabo los Jefes de 
Sector, Supervisores y Directores, los cuales realizan mas de 50 tramites de 
caracter, descuidando en consecuencia tas actividades técnico-pedagdgicas que 
deberian ser su funcién principal. 

Se han visto sucintamente algunos elementos que implican el desequilibrio 
eclucativo en la entidad, que se manifiesta también en la abrumadora 
ecncentraci6n de los servicios educativos y administrativos en la capital del estado 
y en algunas zonas urbanas importantes por el numero de su poblacién. 

Le anterior implica reorganizar las funciones que venta realizando la SEE y de 
manera relevante la descentralizacién de los servicios a fin de ofrecerlos cerca de 
dcnde se demandan. , 

La gestacion de nuevos polos y ciudades intermedias no sdlo requieren 
modernizar y ampliar la infraestructura educativa, sino también la infraestructura 
administrativa que ofrece estos servicios, para lo cual se ha venido 
instrumentando una politica de desconcentracién de unidades administrativas. 
Esta politica debe ir mas alla del traslado de oficinas a las diferentes regiones del 
Estado; debera promover una relacién diferente entre el gobierno del estado y los 
municipios, trasladando recursos y descentralizando efectivamente funciones que 
favorezcan la relacién entre el hogar, la escuela, la comunidad y las autoridades. 

Se requiere enfocar el disefio educativo ahora desde la demanda y ya no desde 
la oferta. Qué es demanda y oferta en este caso?; la demanda es la necesidad 
edicativa de las nuevas generaciones que se _desprende de la realidad



154 

econdémica y social en la que vive cotidianamente la gente en cada lugar. La 
oferta (como se ha hecho hasta la fecha) es el disefio de planes y programas de 
estudio desde los escritorios de acuerdo como ven los especialistas la realidad y 
las necesidades del desarrollo nacional. Desde este ultimo enfoque, se prepara 
(como se ha hecho por décadas) a los alumnos para que busquen trabajo con 
una preparaci6n deficiente; en un mercado laboral incierto y frecuentemente 
saturado de egresados de ciertas carreras y escaso de otras. 

Desde un enfoque de demanda, se requiere analizar las condiciones en que vive 
y trabaja la gente en los ranchos, pueblos y barrios; considerar cémo se relaciona 
econémica y productivamente con sus congéneres, con la tierra, el agua, los 
bosques, cémo es la distribucién de bienes, !a realizacién de los servicios y fos 
habitos de consumo que prevalecen, para, con base en ello, ajustar el plan y fos 
programas de estudio para que recojan esos saberes y los desarrollen en el 
marco del avance de la ciencia y la tecnolcgia universales de la actualidad. 

Lo anterior implica también el respeto del mandato de la unidad y la diversidad de 
la realidad. Se trata de resolver creativamente ta contradiecién centralizacién- 
descentralizaci6n, construyendo, desde una visién nacional y estatal una 
propuesta educativa que armonice con los reclamos de! desarrollo econémico 
comunitario local y regional. 

Los pianteamientos anteriores implican ta introduccién en la educacion primaria 
de las materias técnicas ad hoc para el trabajo. Hacer una sintesis de la 
educacién técnica y de la general. Acondicionando los contenidos y métodos con 
base en auscultaciones y diagnésticos realizados con quienes trabajan en los 
miles de centros de actividad econémica, urbanos y rurales existentes en el 
Estado. 

En cuanto a los proyectos y a los programas de desarrollo, ningtn programa o 
Proyecto de inversién productiva debe plantearse sin un riguroso diagnéstico 
prospectivo. En estos se debe precisar el perfil de desarrollo educativo y cultural 
que los ha de respaldar en el corto y largo plazos. 

En efecto, la clave es escuchar a los campesinos, artesanos, mineros, 
comerciantes, ejidatarios y cooperativistas para conocer y respetar sus 
expectativas y necesidades de desarrollo econémico, para que, a partir de los 
programas 0 proyectos de inversién consensados con ellos se realicen, con los 
actores educativos, los ajustes pertinentes en los planes y programas de la 
educacion, especialmente en la que la mayoria recibe que es la educacién 
primaria. 

Con base en Io anterior, la escuela se transforma arménicamente con su entomo. 
Por ello, se pueden considerar como indicadores de la calidad educativa la 
capacidad de los planteles escolares para favorecer el desarrollo del alumno y su 
flexibilidad para adaptarse a las necesidedes e intereses sociales y compensar 
desigualdades sociales, culturales de los estudiantes (Martinez, 1995). 
tgualmente, la.calidad esta vinculada a la coherencia de los objetivos del
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curricutum con los componentes del proceso y sus resultados para la superacién 
del rendimiento educativo, la capacidad del espacio escolar para formar valores y 
para diversificar opciones educativas. Para ello, son indispensables las 
innovaciones pedagdgicas, lo cual deriva de la calidad profesional! del maestro y 
de que la escuela no esté alejada de los avances cientificos y técnicos, de la 
cultura universal y de la comunidad. 

La formacién de competencias basicas 

Involucrar de manera sustancial la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en los 
contenidos y métodos de la escuela primaria: 

Se requiere concentrar la atencién en la cobertura y calidad de la formacién 
cientifica y tecnolégica en la educaci6én primaria de acuerdo con el avance 
universal y con las caracteristicas microregionales. Se requiere un cambio 
profundo que dinamice a nivel regional el circuito: educacién primaria y basica -> 
educacion superior -> investigacién cientifica -> desarrollo tecnolégico -> aparato 
productivo y sistema social (el cual comprende sistémicamente a la funcién 
educativa). 

Es indispensable respetar las condiciones especificas de nuestra formacién 
socioecondmica para que el cambio sea pertinente. Se trata de armonizar nuestro 
acceso a los avances de ta actual Revolucién Cientifico-Técnica con las 
candiciones que impone la economia tradicional en México. 

En Michoacan el mercado de trabajo de la empresa micro, pequefia y mediana 
tradicionales ademas de ser incapaz de absorber la futura demanda de empleo 
de las nuevas generaciones y, dado el entorno econémico de la entidad y del 
pals, ser incapaz de modernizarse en el corto plazo. Ello, paraddjicamente 
representa una ventaja provisional en cuanto a que sus procesos operativos las 
obligar a seguir empleando la cantidad de trabajadores que tradicionalmente ha 
fequerido; sin embargo, la presién competitiva y la necesidad de reducir de 
castos y modemizar sus operaciones es inevitable y progresiva y ello implicar el 
cambio cuantitativo y cualitativo de su planta de personal. 

La tendencia anterior, obliga a plantear la perspectiva del empleo en Michoacan 
como se avizora ya incluso a nivel internacional segun se vio en el capitulo |, en 
el sentido de promover la ocupacién diversificada en todos los espacios del 
quehacer social. Las actividades comunales como los servicios publicos de 
acondicionamiento de la infraestructura urbana y los servicios municipales que en 
Europa se estan explorando, seran una linea de desarrollo a organizar desde las 
organizaciones sociales y politicas y las diversas instancias de gobierno. 

Pero, dentro de la economia michoacana, quedan amplios espacios en los 
ser:tores primario y terciarios, como se vio en el capitulo Itl en los que es posible 
el desarrollo de proyectos de amplia ocupaci6n de fuerza de trabajo a partir de la 
conjuncién de diversas formas de propiedad y relaciones laborales: Son los casos
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de las explotaciones pesqueras, _ turisticas, artesanales, ssilvicolas  y 
agroindustriales entre otras ya mencionaclas, en las que pueden converger las 
formas de propiedad cooperativa, ejidal, ccmunal y privada, desde una regulacién 
legal que preserve el patrimonio de las mayorias y cuide el entomo natural. 

En la idea anterior, se debe buscar ta annonizacién de los pianos productivo y 
educativo. Como dice el maestro cubano Juan Marl Lois: "Se utiliza el trabajo 
como un medio, y método de ensefiaza-aprendizaje sobre la base del 
politecnismo de la ensefianza definible como el conjunto de contenidos y 
actividades del curriculo, tendientes a desarrollar la valoracién positiva del trabajo 
y de los trabajadores, el conocimiento cien“ifico y técnico”* 

Hacia ef horizonte anterior, debe plantear su desarrollo la formacién primaria en 
el estado. Ello significa la incorporacién de los contenidos culturales y cientifico- 
tecnolégicos que preparen a la poblazién para aplicar y desarrollar con 
creatividad estas disciplinas en su medio local. 

Lo anterior, implica replantear la vinculacién escuela comunidad como propone 
Patifio: “Flexibilizar las formas que adopia el disefio y acercar e identificar el 
proceso pedagégico caracterizado por la irtegracién de ia teoria y la practica, ala 
actividad futura del egresado, en funcién de una verdadera descentralizacién y 
atendiendo a las particularidades de cada escuela. Crear un sistema de trabajo 
con la comunidad y en especial con la familia que rescate las tradiciones 
campesinas y fomente el amor al territorio, la vocacién por fa agricultura y la 
orientacion hacia sus oficios y profesiones en los nifios, adolescentes y jovenes”®. 

Como se vio en el capitulo anterior, se trataria de dotar a los egresados de un 
sdlido acervo en conocimientos, habilidades y actitudes a fin de darle soporte a 
los procesos formativos posteriores en el sistema educativo. Ello coadyuvar a 
enfrentar el bajo rendimiento escolar reportado en los diversos niveles. Se hace 
necesario, asimismo, ajustar los contenidos educativos a las caracteristicas 
locales y regionales y a las susceptibles de desarrollarse en ella. Ello es 
indispensable para hacer pertinente la primaria para un segmento mayoritario de 
alumnos. 

Es necesario igualmente, ofrecer a Ics egresados emigrantes un acervo 
compatible con las realidades econdmiczas y sociales a las que habra de 
enfrentarse dentro y fuera del pais, ello implica incluir el conocimiento universal 
que demandan los mercados laborales foraneos. 

De acuerdo con el perfil tecnolégico y econdémico sefialado, la conclusién es que 
el grave desencuentro entre los contenidos y métodos de la educacién primaria 
no tienen razén de ser. La intuicién que Ilevé a ciertos directivos escolares a 
Proponer en el cuestionario cuyos resultados se analizaron en el capitulo anterior, 
materias sobre conocimientos agropecuarios, son correctas, aunque muy 
generales. 

Con base en un conocimiento mas profundo del uso de tecnologia, equipo e 
instalaciones modernas de que se dispone en cada ejido, por municipio, se
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podrian establecer los contenidos especificos en la proporcién y con la 
aiticulacién pertinentes en cada una de las materias y ciclos de la educacién 
primaria. Ello implica la "regionalizaci6n" parcial del plan de estudios. El problema 
@3 que se requiere superar los candados normativos que limitan la aplicacién de 
estos ajustes indispensables. 

Lo anterior, significa el replanteamiento de la educacién primaria para que sus 
contenidos y métodos, al tiempo que portan los ancestrales y nuevos 
conocimientos y concepciones cientifico y culturales de! planeta, incorporen los 
saberes locales y la cosmovisi6n multicultural e histérica del pueblo michoacano. 

Estudios sobre el aprendizaje autonomo en nifios indigenas® muestran que este 
tipo de aprendizaje no se restringe a actividades bdsicas, lo mas importante es 
que el valor social de una actividad sea reconocido y compartido por miembros 
del grupo que la realiza. 

Una vez que se genera ese valor social como parte integral de la actividad o 
conocimiento, es posible que se produzca una transaccién hacia éste con un 
eritusiasmo ilimitado, que involucra emocionalmente a los participantes. Al 
respecto, dice Jara: "Hemos observado nifios rurales que se involucran y 
eritusiasman al aprender contenidos de fisica a los que dificilmente se puede 
asociar una aplicaci6n practica de manera evidente; o a preescolares cuyo juego 
preferido en la clase son los calculos mentales con sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones elementales”.’ 

Para Young’, la creatividad tiene tres componentes: capacidad, novedad y valor; 
es la capacidad para extraer algo nuevo y valioso, es la integracién de fo ldgico y 
lo intuitivo. La creatividad ha de ser el paradigma central en la metodologla de la 
ensefianza-aprendizaje de la ciencia y la tecnologia. Pero, la creatividad no 
puede generarse o estimularse disociada de los otros elementos pedagdgicos 
basicos: la afectividad, la disciplina y las condiciones favorables del entorno 
escolar y social. Este ultimo, por cierto, es él mas dificil de establecer en el caso 
de Michoacan, dadas las condiciones ya expuestas en el capitulo III. 

Er. el terreno productivo, se presenta un reto de grandes proporciones porque se 
trata de dar a la educacién un papel activo y determinante en la primordial 
necesidad de apropiacién del pueblo de sus medios de vida. Si en este terreno se 
va a avanzar, ello se notar entre otros factores, en la contencién sustancial de la 
sangria demografica; es decir en la radical reduccién de la emigracién que hoy 
cavacteriza a esta entidad. 

En cuanto al desarrollo de la cultura, la educaci6n basica debe enraizarse en la 
vida cotidiana, con una perspectiva multicultural, lejos de excluir valores 
lingGisticos e histérico-culturales en aras de uniformar a todos bajo una cultura 
nacional, sometida a su vez a la cultura del consumo impuesta desde el 
exiranjero, como se ha hecho hasta hoy. No se trataria de negar la universalidad 
e intercambio cultural, sin de realizar éste desde una sdlida identidad y desarrollo 
de Ia cultura propia.
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No se trata de evadir la realidad ante los graves problemas de invasién cultural que 
condiciona ya la vida familiar an en los lugares mas apartados. Se trata de 
someter a un anéalisis y critica cotidiaros en ta escuela con los alumnos y Ia 
comunidad, el actual proceso de degradacién cultural que se procesa a través de 
los contenidos y métodos de la propia escuela publica y principalmente de los 
medios electrénicos (t.v. y radio). , 

Se requiere cambiar la didactica. La vida del alumno en la comunidad debe ser la 
base didactica principal. Hay que hacer juicio cotidiano en las aulas escolares a los 
programas de television y de radio. No fiene caso ocultar en la escuela lo que se 
vive en el seno de la familia. No tiene caso crear (cuando llega a haber recursos) 
una atmdsfera artificial en el aula con videos o materiales didacticos que sdlo 
ensefian "cosas buenas” pero marginales o ajenas a los intereses inmediatos de 
alumnos de las familias y de la comunidad. No se trata de negar el valor de los 
documentales o de las actividades artistico-culturales o de limitar la infinita 
creatividad de maestros y alumnos. Pero, se necesita hacer organizada, 
cientificamente, una critica cotidiana en el aula a los medios de comunicaci6n y a 
sus mensajes, abiertos y subliminales, cle consumo exacerbado y de degradacién 
humana. 

2. Hacia renovacién de la ensefianza de la tecnologia en la escuela primaria. 

La ensefianza de las ciencias y de las tecnologlas en la educacién primaria actual 
se encuentra, como ya se observ en el capitulo I!!, en una posicién relativamente 
marginal dentro del plan de estudios. Su contenido es de cardcter genérico y 
superficial; si bien asume el actual poblema de la ecologla; pero carece de 
referentes regionales y locales. Su didactica es tradicional, basada en la lectura del 
libro de texto, el dictado, la exposicién verbalista del maestro, el papel 
sobredimensionado de éste y una evaluacién sumaria basada en preguntas a 
resolverse mediante la memoria, son algunos de los principales problemas que 
enfrenta. Ademas, como ya se abord6, el caracter rigido y de vision centralista det 
plan lo hace inaccesible a la renovacién y actualizacién con base en tas 
experiencias que cada ciclo escolar se recogen en mas de 7,000 escuelas primarias 
en el estado. 

No obstante lo anterior, en Michoacan se han realizado esfuerzos por renovar la 
ensefianza de las ciencias, sobre todo en el terreno mas accesible que es la 
didactica. En el Centro de investigacian y Desarrollo del Estado de Michoacaén 
(CIDEM), organismo descentralizado del Gobiemo Estatal, se creé en 1984 un Club 
de Ciencias que comenzé a operar en el poblado de Tzurumutaro’, teniendo como 
objetivo el de” "crear un espacio donde se disefien, desarrollen y evaluen diversas 
estrategias y técnicas de ensefianza de la ciencia, con los nifios que asisten a él de 
manera libre y espontanea”.
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Se trata de que las actividades propuestas mantengan una relacién directa con la 
vida infantil, diferenciandose de los enfoques tradicionales especialmente en que el 
punto de partida del trabajo es aproximar a los nifios del medio rural! al ambito de 
estudio de las ciencias mediante estrategias y actividades que buscan su gradual 
interés precisamente por los conocimientos cientificos. 

Si en el capitulo anterior se enunciaba el doble rezago de Michoacan frente a los 
retos de la globalizaci6n actual, en el terreno de las respuestas y experiencias como 
las del CIDEM en Tzurumttaro se encaminan a avanzar en esa doble direccién: 
involucrar a las comunidades mas atrasadas del estado en el conocimiento 
cientifico que los aproxime a la dindmica del desarrollo econédmico y social actual 
sin abandonar sus valores culturales. Mas recientemente el CIDEM ha continuado 
3us tareas de investigacion sobre la ensefianza de las ciencias naturales a través 
de la realizacion de diplomados, cursos y seminarios. El ultimo curso realizado en 
1996 abord6 el objetivo de analizar, disefiar y aplicar conceptos, metodologias y 
materiales educativos para apoyar y enriquecer la ensefianza de las ciencias 
naturales, matematicas y ecologia en educacién basica. 

[En el terreno de la investigacién pedagdégica para la ensefianza tecnolégica existe 
un rezago enorme. Ello, no obstante su importancia, no esta siendo abordado por el 
CIDEM y, como ya vimos, tampoco por el magisterio o las areas de investigacién de 
la secretarla de educacién en el Estado. La Unica excepcién conocida al respecto (y 
allo, en el terreno de la docencia) es Ia licenciatura que se imparte en El Centro de 
actualizaci6n del Magisterio (CAM) en educacién tecnolégica en modalidad 
semiescolarizada (aunque ésta va enfocada a respaldar pedagdgicamente a 
rnaestros en servicio de niveles posprimaria). La matricula en la licenciatura referida 
era en 1992, apenas de 54 alumnos. 

Ein la actualidad, se ofrecen mejores perspectivas tedrico-metodolégicas para 
abordar el proceso de ensefianza-aprendizaje de la ciencia y la tecnologia. EI 
constructivismo se ha tornado en una corriente epistemoldgica pertinente, aunque 
cabria hacer las consideraciones siguientes: 

La psicologia educativa se ha alejado progresivamente de! enfoque conductista. 
Curante los afios setenta, en el marco de la Reforma Educativa, los programas de 
estudio estuvieron impregnados por una racionalidad asociacionista. Ellos se 
fiindamentaban en la tecnologia de la ensefianza. Existia un marcado afan por la 
Planeacion y los objetivos instruccionales. En los afios ochenta, prevalecieron fos 
enfoques de corte cognitivo y genético. Actualmente, en to que a las teorias del 
conocimiento y el aprendizaje se refiere, se observa un consenso creciente en torno 
a las concepciones constructivistas. Sin embargo, La diversidad de enfoques y 
propuestas que se autodefinen como constructivistas hacen que el constructivismo, 
cumpla una funcién de “comodin”; también se le ha asignado, exageradamente, la 
soluci6n a todos los problemas de la educacién, o simplemente se le ha adoptado 
por moda. De hecho, el concepto mismo esta en construccién. El constructivismo 
constituye una posicién epistemolégica que explica cémo tiene lugar la construccién 
del conocimiento en el interior de! sujeto. Los hallazgos que se deriven de esta
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investigacién podran aplicarse a nivel de los procesos psicoldgicos para favorecer el 
aprendizaje en la relacién del alumno con 

el contenido especifico de conocimiento. (Monroy, 1994). Otro elemento basico del 
constructivismo, es el hecho de situarse: en una posicidn interaccionista. En este 
sentido, el conocimiento es el resultado de la accién de! sujeto sobre la realidad y 
esta determinado por los intereses y motivaciones de los alumnos, de propuestas 
de contenidos con la intencién de los alumnos aprendan a aprender, de las 
relaciones entre el! desarrollo psicoligico y el aprendizaje escolar, de la 
conveniencia del aprendizaje significative, de la importancia de la secuenciacién de 
los contenidos, del valor educativo ce las relaciones entre iguales (proceso 
democratico) y de la trascendencia del’ papel del profesor, entre los mas 
importantes. 

Pero, es evidente que se debe rechazar la idea de que una sola teoria puede 
explicar todos los cambios de comportamiento que suceden en fa practica 
educativa. Es necesario acudir a los halazgos que continuamente se producen en 
las Ciencias de la educacién y de manera general en las Ciencias Sociales y 
Naturales. Esto implica reconocer que la naturaleza de la situacién educativa esta 
constituida por aspectos histéricos, sociales, filosdficos, politicos y biolégicos, entre 
otros. 

En Michoacan esta pendiente la tare de la cooperacién interinstitucional que 
permita la revisién de los desarrollos tecricos alcanzados hasta hoy separadamente 
por las instituciones responsables de la formaciédn de maestros y por las que 
realizan investigacién cientifica. 

Por ejemplo, de un nucleo de activided experimental como el que desarrolla el 
CIDEM y de los cursos de la Licenciatura en educacién tecnolégica y del proyecto 
de investigacién sobre ensefianza de la tecnologia que realiza el CAM, se derivan 
posibilidades de desarrollo pedagégicc: respecto al tratamiento del conocimiento 
sobre las tecnologias en la primaria. Ello reclama un esfuerzo de cooperacién 
inmediato. Es necesario responder simultaneamente a los problemas mas 
apremiantes del proceso pedagdégico y clel contexto. 

Aunado a lo anterior, es preciso articular los esfuerzos de evaluacién y redisefio 

curricular, con los desarrollos logrados a nivel nacional e internacional. Al respecto, 
La mesa redonda convocada por UNICEF (Santiago, 1991) para ef mejoramiento de 
la educaci6bn en un contexto de crisis resolvié discutir los resultados de las 
investigaciones sobre el particular, los cuales reflejan las dreas de accién que 
deben tenerse en cuenta, a saber: 

@ Mejorar el disefio diddctico del curriculo - 
¢ Disefiar y entregar materiales didacticos perfeccionados. 
¢ Asegurar que el suficiente tiempo di escolaridad sea establecido oficialmente y 

asegurado por la ensefianza. 
¢ Dotar a los profesores con buen conocimiento de la asignatura y estrategias 

adecuadas de ensefianza.
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¢ Aumentar la receptividad del alumno y sus condiciones de vida. 

En los enfoques pedagégicos mas avanzados, se busca una nueva interaccién del 
hifio con su medio, en la que sea capaz de enfrentarse con iniciativa, creatividad y 
fiexibilidad a los problemas y a las nuevas situaciones posibles en diversos 
contextos. Es el caso de un proyecto de investigacién sobre creatividad en el que 
se, se destaca lo siguiente: 

"El pensamiento del mas alto orden tipicamente ignorado en ia escuela, es un 
pensamiento reflexivo y creativo, caracterizado porque: 

Y No _es_algoritmico. Esto es, las pautas de accién no se especifican 
completamente de antemano. ‘ 

Y Offece soluciones multiples, cada una con sus costos y beneficios, en lugar de 
soluciones tnicas. 

Y \mplica la realizacién de juicios con matices diferentes, y la interpretacién 
constante. 

“ Implica la aplicaci6n de criterios multiples, los cuales a veces entran en conflicto 
unos con otros. 

Implica incertidumbre. No todo lo que atafie a la tarea ante manos es conocido. 
Implica auto-regulacién del proceso de pensar. 
Implica imponer significados, encontrar estructura en el desorden aparente. 

 Requiere esfuerzo. Hay un considerable trabajo mental implicado en la clase de 
elaboraciones y juicios requeridos.""* 

A
A
A
 

Complementario con estos enfoques, en razén de los retos pedagdgicos en la 
ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la primaria, guardan vigencia los 
postulados de Freinet sobre lo que el liama "Método natural de la ensefianza de las 
ciencias” y el cual desarrolla como sigue": 

1) "ZEs posible dejar que el nifio observe y experimente con libertad?. 
#) ~Poseen los nifios y adolescentes el espiritu y el sentido cientificos? 
%) gDebe rehacer el nifio toda la gama de las experiencias que han conducido a la 

humanidad a la era industrial y atémica? 
4) 4Existe una gradacin o una libertad total en la eleccién de las observaciones y 

experiencias? 
£) uDebe darse un plan de investigacién? 
€) {Puede darse como un hecho Ia imaginacién, fa intuicién y la invencién? 
7) No retrasa la relacién del estudio de las ciencias con la vida cierta aptitud para 

la abstracci6n que eleva el espiritu a la sintesis, a las generalidades, a las 
leyes?" 

Las preguntas de Freinet nos llevan a la conclusiébn de cudntas inercias de 
enajenacion y verticalismo deben vencer los disefiadores del curriculo y los 
maestros que fo viven a fin de liberar la capacidad creativa, Ja iniciativa y las 
posibilidades de aprendizaje de Ios nifios de la escuela primaria.
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Hasta esta parte de la investigacién se han utilizado los conceptos de ciencia y 
tecnologia. Sin embargo, a fin de especilicar de una forma mas precisa los términos 
de la propuesta de renovacién curricular que se plantea, se incorpora para ello, el 
concepto de técnica, por lo cual, cabe hacer una precisién conceptual sobre la 
articulacién de los tres términos: ciencia, tecnologia y técnica a fin de plantear un 
tratamiento curricular pertinente de los mismos en el plan de estudios de la 
educacién primaria. 

En el desarrollo humano, la técnica aparece con antelacién a la ciencia. El 
conocimiento aplicado es sistematizado por la ciencia a través de la explicacién 
general de los fenémenos (Corona, 1998). La tecnologia aparece posteriormente 
como conocimiento aplicado de los conocimientos cientificos. De esta manera, el 
desarrollo actual de la ciencia, la técnica y la tecnologia se sustenta tanto en el 
desarrollo de cada una de ellas, comc en sus interrelaciones reciprocas. Estas 
relaciones mutuas se hacen cada vez mas estrechas; por ejemplo, las técnicas de 
observacién en los estudios cientificos y la aplicacién de nuevas técnicas de 
produccién a partir de los desarrollos de! conocimiento cientifico sobre nuevos 
materiales. Las tecnologlas de computacién que desarrollan nuevas técnicas de 
programacién. Existen también, por ejemplo, técnicas de construccién de edificios 
que permiten el desarrotlo de tecnologlas para construccién de edificios inteligentes, 
etc. 

Mas especificamente, en cuanto al contexto socioeconémico de la entidad, las 
tareas formativas de la escuela tienen enorme importancia y requieren considerar 
los retos econdémicos y sociales de esta entidad y def pais. La competencia 
tecnolégica en el campo mexicano con respecto a EE.UU. es inviable en las 
condiciones actuales. Sdlo con una nueva orientacién del desarrollo econémico a 
nivel nacional sera factible ta dotacién de recursos suficientes para modernizar ef 
campo michoacano respetando las formas de propiedad que interesan a las 
mayorias y el desarrollo de !a cultura productiva local. 

Aun la produccién para el autoconsumo resulta onerosa dados fos precios 
internacionales de los granos. El costo de oportunidad a pagar seré cada dia mas 
elevado; por ello, se hace prioritario buscar y desarrollar las alternativas de 
produccién y de actividad econémica que reinserte a las comunidades rurales en los 
circuitos de la produccion y del consumo con nuevas ventajas competitivas. Esto 
sera indispensable, independientemente de los cambios que se requiere 
instrumentar en otros Ambitos del quehacer social. 

Pero, por otro lado, la perspectiva de expropiar a los ejidos y comunidades agrarias 
(bajo cualquier formula) para crear extensiones rentables para la aplicacién 
Capitalista de tecnologia agricola de punta, implica un costo politico muy alto y 
ademas, con la crisis que atraviesa la banca privada, unica capacitada para hacerlo, 
no se ve factible en el corto plazo un carnbio en esa direccién. 

Por ello, es una tarea a compartir con las nuevas generaciones la busqueda de 
alternativas econémicas y de ocupacién ajustadas a las condiciones fisicas y
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culturales de cada una de las regiones rurales de Michoacan. Especialmente, debe 
respetar las culturas locales, las formas de convivencia y la cosmovisién de las 
comunidades. Una renovacién curricular debe incorporar esta linea de conocimiento 
tedrico-practico. 

Los nifios de la primaria deben asumir las condiciones de! tiempo que les tocé vivir y 
ejercitarse en la capacidad de plantearse individual y grupalmente en forma correcta 
los problemas y buscar sus soluciones. Ello desde una perspectiva optimista, con la 
confianza que supone la gran energfa y capacidad creadora y transformadora de las 
comunidades que habitan en las diversas regiones de! estado. 

La computadora e Intemet, como objetos y como herramientas de la ensefanza 
tecnoldgica 

Sin duda, uno de los instrumentos mas representativos de! desarrollo cientifico y 
‘tecnolégico de nuestro tiempo es la computadora. Existe consenso entre todos los 
actores participantes en la educacién primaria y basica, en la necesidad de 
jpromover el acceso temprano de las nuevas generaciones al conocimiento y 
manejo de dicho instrumento. En los ultimos afios en Michoacan (como en el resto 
del pais) se ha hecho la distribucién de cientos de computadoras en las escuelas 
primarias y secundarias. 

[2n la actualidad se puede constatar, sin embargo, que la cultura de fa computaci6n 
no ha penetrado todavia sustancialmente en el ambiente escolar. En el caso de la 
primaria se trata de un tema casi desconocido. 

Muchas de las escuelas recibieron los equipos y los maestros no han tenido la 
capacitaci6n necesaria para incorporar este instrumento en e! manejo didactico de 
su trabajo docente. En la mayoria de los casos se traté, ademas de modelos 
aintiguos, sin posibilidad de ser reparados en caso de descomposturas. Sabemos 
cue en las escuelas primarias del Distrito Federal la red de cémputo tiene un uso 
fnas bien unidireccional, mediante el cual, las autoridades centrales emiten 
circulares e instrucciones administrativas, como principal uso del mismo. 

A pesar de lo anterior, la computadora se va a incorporar sin duda progresivamente 
a la vida ordinaria de los maestros y de las escuelas primarias. Elto puede ser 
Froducto de un proceso azaroso que provoque alin mas desigualdades de las ya 
existentes entre los alumnos, los maestros y las escuelas; o puede ser el resultado 
de un proceso ordenado, organizado institucionalmente con la participacién de los 
maestros y directivos, con el apoyo de las instancias centrales de autoridad. 

A. la fecha hay en Michoacan un déficit grave en lo referente a investigaciones 
especificas que den cuenta de las condiciones y problemas a enfrentar ante la 
necesidad y posibilidad de incorporar el uso de la computadora, sistematica y 
masivamente en la didactica regular del trabajo docente en las escuelas primarias 
(incluso en un amplio segmento de las ruralés). Qué significado tiene para fos nifios 
en la escuela la computadora?, Tienen el interés y la posibilidad de incorporar ese
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instrumento a su dinamica de actividades ludicas?, Tiene el maestro {a posibilidad 
de encauzar un proceso de aprendizaje que transcurra sobre el uso individual y 
colectivo de la computadora en el aula?. Cudles cambios y de que magnitud impone 
ese instrumento en la didactica tradicional y en la interaccién alumno-alumno, 
maestro-alumno y maestro-maestro?. 

Un trabajo de investigacibn en marcha en Cuba’* puede orientar sobre parte 
importante de la problematica enunciada. En ese pais se realizé una experiencia de 
investigaci6n con los grados preescolar, primero, segundo, tercero y cuarto de !a 
ensefianza primaria con el propésito de estudiar la evolucién de tos mismos al 
introducir la Computacién. En cada uno de los grados se han realizado actividades 
mediante’juegos y programas instructivos con el objetivo de crear las metodologias 
que permitan familiarizar al nifio con e! mundo de la computacién y propicien un 
nivel de partida en e! aprendizaje y uso, tanto de la programacién como de los 
sistemas de aplicacién. Los resultados parciales obtenidos son las metodologias 
para la introduccién de la Computacién en cada uno de los grados en una primera 
versién para laboratorios con teclados inteligentes y grabadoras. Actualmente se 
trabaja en la confeccién del paquete de programas para la elaboracién de las 
metodologias para la aplicacién de los resultados obtenidos y su validacién con 
microcomputadoras compatibles IBM.” {...) “A nivel mundial y también en nuestro 
pals se realizan investigaciones para validar fa efectividad que tiene e! uso de ta 
Computacién en el contexto de ensefianza aprendizaje en los primeros afios de 
estudio del nifio y en el desarrollo psiquico en estas etapas, teniendo en cuenta las 
particularidades psicolégicas. Este amtiente se introduce a nivel experimental en 
los primeros grados para comprobar en nuestras condiciones actuales ta efectividad 
de este nuevo entommo de ensefianza’”. 

En el proceso investigativo se planificeiron experimentos en todos los grados con 
observaciones de cada una de las actividades de la experiencia y se ajusté la tabla 
de control de variables. Inicialmente se utiliz6 fa siguiente tabla para !a medicién de 
las variables a controlar: Se consideré como variable independiente al uso de fa 
computacion en el contexto de aprendizaje del nifio. 

Se consideré como variable dependierite compuesta, el tiempo de concentracién 
grado de inteligencia, actitud ante el aprendizaje, relaciones de comunicacién, 
asistencia a los experimentos y evaluacién de las acciones que el nifio realiza 
desde el punto de vista investigativo y como variables ajenas el nivel de 
concentracién en la actividad propio del desarrollo del nifio y estado motivacional 
producto del medio técnico utilizado. Asli, las variables a controlar fueron: 

Tiempo de concentracién 
Grado de inteligencia 
Actitud ante el aprendizaje 
Relaciones de comunicacién 
Asistencia a los experimentos 
Evaluacién de las acciones que el nifio realiza desde el punto de vista 
investigativo. — 
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7. Nivel de concentracién en la actividad. 
8. Estado motivacional producto del medio técnico utilizado 

Los primeros resultados obtenidos de la fase de exploracién fueron: 

* Concretar los objetivos para iniciar el proceso de investigaci6n. 
* Revisar y ajustar la tabla de control de variables y decidir las formas de 

validacién de los resultados. 
" Perfeccionar la parte experimental de forma tal que las actividades que se 

tealicen en el primer ciclo sea una fase previa al trabajo directo con los 
lenguajes de programacién, ademas que permiten consolidar contenidos de 
otras asignaturas o desarrollar su pensamiento. 

Posteriormente, los colegas cubanos realizaron los siguientes ajustes: 

Ampliacién de la etapa de exploraci6n para seguir perfeccionando el proceso 
experimental. Los objetivos investigativos fueron: 

1- Familiarizar al nifio de los primeros grados con e! mundo de la Computaci6n 
con vistas a crear un nivel de partida para el aprendizaje de la programacién 
en los restantes grados. 

2- Comprobar la efectividad de diferentes instrumentos (Juegos y programas 
didacticos) confeccionados o perfeccionados y la forma de emplearios en los 
diferentes grados. 

Sin duda, el problema prioritario a resolver para establecer la posibilidad de la 
incorporacién de la computadora en la escuela primaria de Michoacan es su 
integracién al plan de estudios de 1a formacién inicial de los maestros y, desde 
luego, a los programas de formaci6n, actualizacién y capacitacién de los que estan 
ya en servicio. 

Si en la formacién inicial de los maestros el problema es ta inclusién en el plan de 
estudios de la ensefianza de la computadora y con el cambio realizado al respecto 
en 1997 se abren posibilidades de lograrlo; sequramente en el caso de los maestros 
en servicio la problematica es mas complicada por las inercias prevalecientes hacia 
opciones tecnolégicas desconocidas para la mayoria. Por ello, la primera actividad 
seria informarios, motivarlos y generar las condiciones para que progresivamente 
tados puedan acceder a este nuevo ambiente didactico. 

Actualmente las condiciones se han torado mas favorables porque no se hace 
necesario conocer lenguajes computacionales para hacer uso de la computadora. 
El conocimiento de los “paquetes” ya comercializados, permitiran a cualquier 
docente familiarizarse con herramientas disefiadas practicamente para cualquier 
tarea. El conocimiento de un procesador de texto, de una hoja de calculo y de una 
manejador de base de datos es suficiente para inducir al maestro a un mundo de 
posibilidades muy amplias. Si adem4s accede a un programa que le permita 
conectarse a la red mundial de Internet, su permanencia en !a cultura del uso de la 
computadora quedara asegurado.
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Porque el uso de la computadora no debe ser visto por un maestro como parte de 
sus obligaciones formales dentro del aula y la escuela, sino como parte integrante 
de su cotidianeidad en todos los Ambitos de su vida. Ello tiene: riesgos e 
implicaciones importantes, pero, toda herramienta tecnolégica los ha tenido en ta 
historia humana. 

La aplicaci6n practica de la computadora en la tarea docente va desde el uso del 
procesador de textos para el fichado de bibliografia y la elaboracién de resumenes y 
disefio de examenes y evaluaciones sumarias, pasando por los sistemas de gestion 
de bases de datos que le ayudaran a construir listas estadisticas y a adentrarse en 
experiencias investigativas relacionadas con sus temas de interés. La hoja de 
calculo le serviré para elaborar tablas y realizar cdiculos en disciptinas tales como: 
Educacion Fisica, Aritmética y Ciencias Naturales. 

Ademas, los disefiadores graficos, le ayudaran a mejorar (0 disefar nuevos) 
materiales didacticos 

Pero, fundamentalmente, la computadora sera un vehiculo formidable para la 
ensefianza, dentro del aula, de la tecnologia moderna discutiendo con !os alumnos 
el contenido y !os riesgos y beneficios que porta ésta. En Michoacan, es deseable 
que cada escuela primaria pueda integrarse a la red Internet. Un paso, importante, 
en efecto, es hacer accesible para los alumnos y maestros, el uso de esta 
herramienta en las propias instituciones formadoras. 

La red Internet se presenta como la herramienta mas revolucionaria en el campo de 
la ensefianza tecnolégica. No se trata sdlo de !a posibilidad de que los alumnos y 
maestros de cualquier escuela primaria puedan acceder a través de las 
computadoras al conocimiento tecnolégico de frontera e integrarlo a sus programas 
de estudio, sino que el caracter interactivo de la red puede permitirles la vinculacion 
sistematica dentro de su proceso de aprendizaje, con sus pares en el pais y enel 
extranjero. Ello permitira la asimilaci6n instantanea de los saberes tecnolégicos y 
culturales en general de cada localidad, ial acervo universal. 

Dos problemas importantes se plantean en relacién con el uso generalizado de la 
red en las escuelas primarias: el primero, es material y se refiere alas posibilidades - 
del equipamiento minimo indispensable para que las escuelas y los grupos de 
aprendizaje accedan a la red y el segundo tiene que ver con las capacidades de 
todas las instancias del sistema para integrar esta herramienta de manera cientifica 
y racional al disefio del curriculo. 

Es muy probable, dada la rigidez, estratificaci6n y polarizacién del sistema 
educativo que la aplicacién de estas tecnologlas a la ensefianza y el tratamiento 
mismo de ellas como objeto de corocimiento, se desarrolle en un proceso 
altamente diferenciado y desigual, involucrando de manera privilegiada a los - 
centros escolares de mejor condiciédn econémica.
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Por otro lado, también es indispensable considerar la pertinencia de un curriculo 
para la educgaciédn primaria y para la formacién de maestros, equilibrado 
multidisciplinariamente, en el que se ofrezca una formacién unitaria y sdlida en el 
conocimiento critico de la ciencias y las nuevas tecnologlas de manera articulada 
con el conocimiento del desarrollo social. 

En cuanto al referente didActico del trabajo en la primaria, a diferencia del papel del 
trabajo como ambito didactico para la ensefianza de la ciencia y la tecnologia en la 
educaci6n media y superior, en la escuela primaria debe asumir un papel diferente 
que armonice con el desarrollo psicobioldgico y social del nifio. Como dice Freinet,” 
*,.No significamos con esto que se utilice el trabajo manual como ilustracién del 
‘trabajo escolar intelectual, ni que se oriente hacia un trabajo productivo prematuro, 
‘9 que el aprendizaje desbanque en la escuela al esfuerzo intelectual y artistico. EI 
trabajo sera el gran principio, motor y filosofia de la pedagogia popular, actividad de 
la cual se desprendan todas las adquisiciones”. 

\.feg6 en Michoacan e! momento de ensayar un modelo de ensefianza politécnica a 
nivel primaria que permita la preparacién elemental de caracter multiple para el 
trabajo productivo. Desde esa base es que se debe articular todo el plan de 
estudios. Un nuevo plan de estudios que comprenda una visién actualizada yen 
Constante renovacién sobre la perspectiva laboral del educando, su formacion 
estética, cultural, fisica, moral, espiritual y ética. 

Desde el primer grado de primaria el educando puede realizar actividades dentro y 
fuera del aula que Jo familiaricen con los objetos y métodos sencillo de trabajo de 
caracter técnico y productivo. Esto puede significar el uso del tlamado modelismo 
técnico, para el desarrollo del razonamiento técnico temprano. 

fe acuerdo con la cultura productiva del estado, es posible promover e! estudio del 
Proceso de obtencién y produccién de materiales, de sus caracteristicas y 
fropiedades y con ello, proceder al estudio de la técnica empleada en el proceso 
constructivo (de objetos utiles y sencillos), asi como la organizacién del propio 
frocesos como aconseja Freinet. 

Gon ese antecedente es posible que los educandos accedan al conocimiento de los 
fundamentos tedrico-cientificos de la tecnologia de su entorno econdémico y con ello 
puede adquirir el habito de buscar lo nuevo, los procesos alternativos, al tiempo que 
va adjudicandose con la orientacién del maestro, de manera natural, una cultura 
critica del conocimiento y del manejo cotidiano de las tecnologias. 

Cirganizativamente, e! plan de estudios de la escuela primaria podria expresarse 
como se propone en el cuadro 29, en fa inteligencia de que el factor tecnolégico 
apareceria como vehiculo didactico integrado arménicamente en la ensefianza de 
otras disciplinas como espafiol, matematicas, historia y geografia.
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Cuadro 29 

Distribucién del tiempo de trabajo/Primer y segundo grados 
Asignatura Horas anuales Horas semanales 
Espafiol 320 8 
Matematicas 200 5 
Conocimiento del medio 
(Trabajo integrado de: 120 3 
Historia, Geografia, 
Educacién Civica) 
Ciencia y Tecnologia 80 2 
Educacién Artistica 40 1 
Educaci6n Fisica 40 1 

Total &00 20 
Distribucién del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grados 

Espafiol 220 5.5 
Matematicas 180 4.5 
Ciencia y Tecnologia 160 4 
Historia 50 1.5 
Geografia 60 1.5 
Educacién Civica 40 1 
Educaci6n Artistica 40 1 
Educaci6n Fisica 40 1 

Total 800 20           

La propuesta anterior contrasta con las pwioridades y cargas asignadas al Espafiol y 
a las Matematicas en el Plan 1993 ya analizado en los cuadros 6 y 7 del Capitulo Il, 
a saber:
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Cuadro 6 (Capitulo I!) 

Educacién primaria/Plan 1993 
Distribucién del tiempo de trabajo/Primer y segundo grado 
  

  

  

  

Asignatura Horas anuales Horas semanales 
Espafiol 360 9 
Matematicas 240 6 
Conocimiento del medio 
(Trabajo integrado de: 120 3 
‘Ciencias Naturales, Historia, 

(Seografia, Educacién Civic 
  

  

          

{Educaci6n Artistica 40 1 
\Educaci6n Fisica 40 

Total 800 20 
Fuente: SEP, i j i imaria, Ed. 
SEP, México, 1993, p.14 

Cuadro 7 (Capitulo Il) 

Educacion primaria/Plan 1993 
Distribucién del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grado 
  Asignatura Horas anuales Horas semanales 

  

  

E'spafol 240 6 

  

  

  

   \Matematicas 200 5 
  

   
Ciencias Naturales 120 3 
  

   
tistoria 60 1.5 
  

  

Gieografia 60 1.5 
  

  

   Educaci6n Civica 40 
  

   
  

4 
Educacién Artistica 40 1 
Educacién Fisica 40 1 

  

      

  

Total 800 20     

Fuente: SEP, Plan y programas e estudio 1993, Educacién Basica, Primaria. Ed. 
SEP, México, 1993, p.14 

Pero, si el planteamiento de! cuadro 29 es una propuesta general, la misma debe 
ser considerada como referencia basica desde la cual se deben plantear las 
especificaciones curriculares pertinentes para cada regién y aun para cada 
localidad, de acuerdo con el perfil de desarrollo y de cultura productiva respectiva. 
Para cada una de ellas es posible plantear un perfil de conocimientos cientificos, 
técnicos y tecnolégicos a establecer dentro del plan de estudios. La especificacién
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de ese perfil permite definir cual es la ciencia pertinente a ensefiar y cuales son las 
técnicas y tecnologias también mas apropiadas para incorporarse en los programas, 
ello, sin omitir los conocimientos cien‘ificos, técnicos y tecnolégicos de orden 
general. Una propuesta de ese caracter podria expresarse como lo indica el cuadro 
30 , 

En efecto, para el caso de Morelia, la capital del estado, como un caso a considerar, 
Se propone una combinacién de contenidos desde los cuales pueden seleccionarse 
aquellas disciplinas mas pertinentes para las diversas localidades que constituyen la 
region. No se trata entonces de plantear que todos los contenidos del cuadro 30 se 
deberian de incorporar al plan de estucios de la educacién primaria en la region, 
sino, que con base en esa plantilla general, se construirfan los planes especificos a 
de cada localidad 0 microregién. 

Se hace referencia a los contenidos propuestos por los empleadores y directivos 
escolares encuestados (Capitulo Ill), para evidenciar las limitaciones que aun 
guardan esas propuestas.
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Cuadro 30 

Contenidos de ciencia, técnica y tecnologia a incorporar en la educaci6n 
primaria en la regiédn de Morelia 
  

10. y 20. grados Tercero a sexto grados 
  

Con base en las |Con base en las |Con base en las 
encuestas aplica- | encuestas aplica- | perspectivas del de- 
das a empleado- | das a empleadores | sarrollo cientifico-tec- 
res y directivos | y directivos escola- | noldégico, la globatiza- 
escolares res cién y las condicio- 

nes regionales 
  

Ciencias | Biologia, Ecologia, | Biologia, Ecologia Botanica y Zoologia 
Regionales, Geografia 
Econémica Regional, 
Automatizaci6én, Micro- 
electronica, Genética 

  

    
(Biologia), 

Técnicas | Actividades ma- | Computacién, Dibu- | Acuacultura, Silvicultu- 
nuales (Papirofle- | jo, Apicultura, Car- | ra, Maquinas-herra- 
xia Elaboracién de | pinteria, Comerciali- | mientas, Ceramica, Mo- 
Juguetes, etc.) zacién, Fruticultura, | delismo Técnico, Arte- 

Ganaderia, Salud y | sanias, —_ Industrializa- 
Nutricién. cién de Productos 

Fruticolas, Agricultura y 
Ganaderia, 

Tecnalo- Nociones de tecnolo- | El procesador electré- 
gias gia nico de palabras, mul- 

timedia, Internet, Tele- 

comunicaciones, Radio 
Televisién, Video.         

  

La propuesta anterior implica las premisas y consideraciones siguientes: 

1.- Asumir como bases epistemolégicas y pedagégicas, los referentes, criterios y 
consideraciones establecidos en este capitulo. 

2.- Disefiar una secuencia de contenidos que incorpore, progresivamente los 
conocimientos cientificos, técnicos y tecnoldgicos, desde las nociones mas simples, 
pero, incorporando didacticamente al espacio del trabajo del aula y de la escuela, 
como referentes destacados, los bienes, servicios, fendmenos y elementos de 
caracter cientifico, técnico y tecnolégico que ofrece la vida cotidiana de los alumnos.



172 

3.- Abordar pedagégicamente los contenidos, como objetos integrales de aprendizaje, 
es decir, vinculando los diversos aspectos econdémicos, sociales, politicos y 
humanisticos que expresan los conocimientos técnicos, tecnolégicos y cientificos de 
los contenidos de aprendizaje (la television, Internet, la grabacién en video, etc.). En 
este sentido se plantea también el tratamiento del conocimiento tecnolégico como 
vehiculo didactico dentro de las asignaturas que !o hacen pertinente (Historia, 
Geografia, Matematicas, Espafiol). 

4.- Organizar sesiones intergrupales de estudio (entre varios grupos de alumnos y 
maestros) para abordar conjuntamente determinados contenidos que requieran o 
posibiliten el uso directo de los objetos y procesos a estudiar. 

5.- Considerar la propuesta curricular anterior, como un ment desde el cual se 
pueden conformar fos contenidos programaticos especificos para cada localidad del 
municipio de Morelia de acuerdo con !as caracteristicas econdémicas y sociales del 
entorno. Ello, en virtud de que fa regién posee una amplia variedad de ecosistemas, 
actividades econémicas y referentes culturales, tanto en sus Areas rurales como 

urbanas. Un criterio adicional de seleccién especifica de contenidos por localidad es 
la naturaleza de los proyectos de inversién ¢revistos en los programas de desarrollo 
econdmico orientados hacia las distintas localidades. 

6.- Es necesario subrayar la importancia fundamenta! de la participacién de los 
actores del sector educativo en /a regi6n a fir: de alcanzar consensos que permitan el 
disefio y la aplicacién de los cambios curriculares pertinentes, asi como la realizacién 
de los procesos de evaluacién curricular que se requiere implementar. Ello puede 
llevarse adelante mediante un proceso de investigacién-accién que permita responder 
con los perfiles formativos pertinentes a las condiciones especificas de 
funcionamiento y desarrollo de las actividades de los centros de trabajo, con la 
convergencia de los empleadores, directivos escolares, maestros y padres de familia. 

3. Premisas para un Proyecto de Educacijn y Cultura y un nuevo programa de 
desarrollo para el estado. 

Un cambio educativo que renueve los contenidos y métodos de estudio de la 
educacién primaria en el Estado de Michoaciin desde una perspectiva de contribuir a 
formar una cultura laboral en los nifios, colocando como eje fundamental la 

ensefianza de la ciencia y la tecnologia en el marco de una insercién arménica y 
potenciadora con las condiciones, intereses y expectativas de la mayoria de la 
poblacién, requiere el contar con ciertas pramisas de orden politico, institucional y 
normativo al nivel mas general de la sociedac y el gobierno estatales. 

Ello es asi porque no bastaria con posibles cambios decretados unilateralmente por 
la autoridad como ha sido el caso cuando se han instrumentado en el pasado 
algunas reformas. Se requiere un esfuerzo de convergencia de voluntades que
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permita realizar participativamente con la poblacién, los maestros, los especialistas 
y las autoridades, un diagnéstico detallado en cada uno de los municipios. Ello 
permitiria la el involucramiento y compromiso de los principales actores. 

Pero, ademas, un cambio como el enunciado requiere ser integrado en un proyecto 
Je cambio mas general para el sector. No seria pertinente, por ejemplo, plantear 
ambios de fondo en el curriculo con el que se forman los maestros de primaria, 
j2ara incorporar los contenidos y métodos de la ensefianza tecnoldgica de interés 
para las regiones, si no se involucra también el cambio curricular para los maestros 
Je secundaria en sus diversas modalidades e incluso, si no se resuelve la actual 
(esintegracién intercurricular entre los demas niveles del sistema educativo. 

$e requiere ademas un proceso de informacion y sensibilizacion a nivel general 
entre la poblacién y entre el magisterio para hacer patente la necesidad de un 
cambio en la direccién que se sefiala a fin de obtener el consenso y el compromiso 
de ellos frente a él. 

Por lo anterior, se tratarla de plantear en un marco mas general las premisas de 
orden politico e institucional que se requiere construir para hacer viable el cambio 
(jue se propone. 

A partir de la problematica planteada en los capitulos |, Il y Ill y de las propuestas 
cjue se incluyen en este capitulo, surge la pregunta gcudles son en realidad, los 
Frotagonistas principales que pueden impulsar esos cambios?, écon cual programa 
econdmico, social y de poder y desde cual relacién de fuerzas en cooperacién o en 
fugna se pueden alcanzar?. 

Fianteariamos entonces dos planos de definicién que comprenderian, por un lado, 
el contenido de los proyectos que se encuentran en proceso de discusién y por el 
otro, las condiciones politicas que pueden hacer avanzar las propuestas de los 
Principales sujetos hacia el consenso por el cambio educativo en la entidad: 

Hacia una readecuacién Juridica y un esfuerzo convergente de los agentes 
econdémicos y educativos. 

Destacan como sujetos responsables de!.cambio curricular e institucional que 
requiere la educaci6n primaria en tanto que espacio de acceso mayoritario de los 
mrichoacanos: los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas y 
gubernamentales, los empleadores y las organizaciones sociales y politicas del 
estado. 

E| papel de los maestros es determinante dado que ellos cumplen un papel doble, 
como, asalariados y como educadores. Ellos pueden encabezar la convocatoria a la 
participacion social por e! cambio educativo. El origen y enraizamiento social y el 
papel politico del maestro contribuyen a superar esa que se presenta 
frecuentemente como una contradiccién: su papel de educador y su papel de 
asalariado.
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En el periodo de 1979 a la fecha, amplios segmentos del magisterio han sostenido 
una lucha casi ininterrumpida privilegiando tas reivindicaciones laborales. Sin 
embargo, no pueden subestimarse los esfuerzos realizados en ese marco de lucha, 
hacia la discusi6n de la problematica educativa y la construccién de propuestas. 

De hecho, en el escenario social y politico, tanto de! pals como de Michoacan, no 
existe otro sujeto colectivo de la relevancia de! magisterio insurgente (La 
Coordinadora Nacional de Trabajadores: de la Educacién -CNTE-), para intentar 
incidir en procesos de cambio educativo de significacién. Los partidos politicos 
historicamente no se han orientado en esa direccién, atin en el Ambito del trabajo 
legislativo del Congreso de la Unién a nivel federal y de las legislaturas locales, las 
iniciativas en este sector han sido patrimonio casi exclusivo del titular del Poder 
Ejecutivo Federal. Es posible que tal fendmeno se modifique con la transformacién 
que en los afios recientes ha experimientado el panorama politico del pais al 
irrumpir en los espacios del poder los partidos de oposicién. 

Por su parte, la direccién del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacién 
(SNTE), se ha plegado sustancialmente a las orientaciones establecidas por el 
Presidente de la Republica. 

E! Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ha promovido en diversas épocas reuniones 
pedagdgicas como la de 1945 (Conferencia Pedagédgica) y las de 1994 y 1997 (ly I! 
congreso nacionales de educacién del sindicato), pero, en su preparacién, 
tealizacién y cumplimiento de acuerdos ha estado ausente el grueso de las bases 
magisteriales. En el caso del ! y Il congresos sefialados, ademas, ni las instancias 
correspondientes del Estado han recogido !os resolutivos. En febrero de 1995 el 
Secretario General del CEN del SNTE declaraba !a marginalidad del Sindicato en 
las decisiones de politica educativa que adopta el Estado. Destacan mas bien por 

su calidad cientifica, los trabajos de investigacién y algunos foros organizados por la 
Fundacion SNTE para la Cultura del Maestro, prohijada por el CEN del SNTE 
(casualmente, la Fundacién toca poco como objeto de analisis, el pape! politico y 
educativo del propio sindicato). 

Por su parte, la disidencia magisterial encabezada por la CNTE, ha realizado dos 
congresos de educacidn alternativa en el lapso de menos de un lustro y diversos 
foros de ese caracter desde su nacimiento en 1979; ademas de los foros y 
congresos realizados en ese mismo periodo por las secciones y grupos 
pertenecientes a la Coordinadora. Estos esfuerzos organizativos tienen un 
ingrediente de participacién de bases magisteriales mucho mas efectivo que los 
eventos cupulares de la direccién nacional del sindicato. 

En Michoacan se han realizado varios congresos de educacidén alternativa. Varios 
foros y dos congresos estatales. Se debe sefialar que no obstante estos esfuerzos, 
ni en Michoacan, ni en el resto del pais los maestros de base han logrado construir 
todavia un nuevo proyecto educativo que pueda hacerse visible politicamente ante 
el pueblo de México y en este caso, de Michoacan. Se comprende que se trata de 
una tarea de enorme complejidad que requiere de tiempos amplios que contrastan
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con la urgencia con fa que se requiere enfrentar ta profunda crisis y el enorme 
rezago que experimenta la educacién en esta entidad. 

Al respecto, el 8 de mayo de 1995 la direccién sindical ( Seccién XVIII del SNTE en 
Michoacan) y el gobierno del estado firmaron un compromiso publico de construir y 
poner en marcha de manera conjunta un proyecto de educacién y cultura para el 
estado en el que deberan participar todos los actores vinculados directamente con 
el sector. Desafortunadamente, esa base de acuerdo se desaprovecho en gran 
medida, en virtud de los cambios de autoridad y de la conflictividad entre ésta y el 
Sindicato y atin por las confrontaciones intrasindicales, en las que no estuvo ajena 
la propia autoridad. 

A pesar de la paralisis casi total que privé acerca del acuerdo mencionado, las dos 
partes avanzaron en la construccién de propuestas. Por la parte de la autoridad se 
eneré un documento que quedé marginado cuando se nombraron a los nuevos 
funcionarios dado el cambio de gobierno estatal que se realizé en 1996. Por la parte 
‘sindical se realizaron varios esfuerzos que se han inscrito en el nivel del diagnostico 
‘'y de experimentaciones especificas. 

[En la primera parte de los trabajos de la Comisién Mixta para la elaboracién del 
Proyecto de Educacién y Cultura para Michoacan, (PDEC) durante el segundo 
semestre de 1996, el suscrito elaboré una propuesta que fue aprobada en la 
instancia colectiva del sindicato. Ese documento ha sido retomado en los afios 
subsecuentes para la discusion en los foros y congresos y para la busqueda de 
acuerdos bilaterales. 

Se plantea al respecto, la puesta en marcha de un proyecto cuyos principales 
componentes serian los siguientes: 

Se trazan como objetivos centrales, los siguientes: 

1. Renovar la educacién publica en Michoacdn de manera que contribuya a 
impulsar permanentemente cambios sociales, econdmicos y politicos para un 
clesarrollo sustentable en beneficio de las mayorfas. 

2. Convertir a la educaci6én en un medio emancipatorio para el pueblo y en una 
tarea eficazmente organizada y compartida por el magisterio y todos los sujetos que 
intervienen en el proceso de formacién de las nuevas generaciones y del conjunto 
social. 

3. Afianzar y desarrollar la cultura del pueblo michoacano; fortaleciendo la identidad 
regional en ef marco nacional y latinoamericano frente al actual proceso de 
integraci6n con América del Norte; promoviendo los valores de respeto y armonia 
interétnica y de justicia, libertad y democracia en todos los Ambitos de la 
convivencia social.
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4. Promover la construccién de una conciencia critica en los educandos, en fos 
maestros y en los miembros de las comunidades en las que inciden las tareas de la 
educaci6n publica. 

Los objetivos anteriores se alcanzarian mediante la aplicacién de las politicas y 
criterios siguientes: 

La construccién de categorias de diagndéstico y propuestas de cambio educativo 
debera contemplar, entre otros elementos cruciales, jas respuestas pertinentes que 
la educacién ofrece actualmente y las que debera dar a las necesidades 
econémicas, sociales, politica y culturales del pueblo. Con base en lo anterior, se 
plantea que la educacién cubra las siguientes necesidades: 

Que fa educacién realmente sirva para que la poblacion mejore sus condiciones de 
vida y de trabajo, definiendo los objetivos, contenidos, métodos y ambiente de 
estudio con base en las necesidades del educando en los campos cognitivo y 
afectivo para su armonioso desarrollo individual y de acuerdo con las necesidades 
derivadas de las condiciones econdémicas y sociales particulares de su entoro, 
contribuyendo a eliminar el fendmeno de la emigracion masiva de la poblacién que 
egresa de Ios diversos niveles y servicios educativos en Michoacan. 

Igualmente, los objetivos, contenidos, métodos y ambiente de estudio fomentaran la 
transformacién positiva del entorno ecolégico, socioeconémico y politico en 
Michoacan, convirtiéndose en un factor activo para el cambio integral y continuo de 
la sociedad desde la perspectiva de los intereses mayoritarios, construyendo para el 
corto y largo plazos un desarrollo susten‘able para el conjunto social. 

La educacién tendra como objetivo principal la formacién de una conciencia social 
critica. Creara en el educando la conviccién de que se debe construir desde el seno 
de la escuela y en estrecha relaciér con la comunidad, una fuerza para el 
mejoramiento colectivo y el cambio social. La escuela iniciaraé a las nuevas 
generaciones en el ejercicio ciudadanc como la apropiacién de la capacidad de 
transformar a la sociedad por el bienestzir mayoritario. 

Es central la idea de que /a educaci6én no sea presa de las aulas. No debe haber 
divorcio entre teorla y practica. Los maestros deben aprender junto con los alumnos 
en la reflexién colectiva ante los hechos. de la naturaleza y de la vida social y en la 
interaccién de ambas. 

Para el alumno los maestros y los libros seran referencias a considerar criticamente. 
Los programas, auxiliares didacticos y metodologia se ajustaran a las necesidades 
planteadas por el colectivo de los alunos. Eflos seran desde el inicio de cada 

curso, quienes a propuesta de los maestros decidiran cambios o plantearan cosas 
distintas que tendran que ser tomadas en consideracién; todo sera sometido a 

critica y a revisién. La educacién de los individuos sera continua y permanente; se 
formalizara lo mas posible con una iritencionalidad consciente por parte de los 
actores sociales.
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La educaci6n deberd forar en ef educando un espiritu universal en el sentido de 
qué sea capaz de apropiarse de la cultura humana precedente y actual, de dominar 
los idiomas necesarios y los conocimientos cientificos y técnicos. Todo educando 
debe tener acceso a fos instrumentos de apoyo mas recientes de construccién del 
conocimiento.Tendra un carécter formativo permanente dentro y fuera dei aula, 
desde el inicio de la vida del individuo hasta la mas avanzada edad y en todos los 
espacios de la actividad social. 

Las escuelas serdn un nucleo organizador del desarrollo de las actividades 
culturales del pueblo. Los maestros organizados en cada zona escolar promoveran 
‘21 mejoramiento cultural de las comunidades organizando Ia participacién de éstas 
2n actividades permanentes de caracter cultural, tales como: periddicos murales de 
la comunidad, programas de radio y periddicos locales; promocién de formas de 
organizacion colectivas para enfrentar los problemas comunitarios; aprendizaje o 
reaprendizaje de las lenguas maternas indigenas y difusién y fortalecimiento de las 
formas culturales locales: memoria histérica, artesanias, medicina propia, fiestas y 
tradiciones. 

los pueblos indigenas y sus maestros determinarén sus propias lineas de 
preservacion, promocién y desarrollo cultural en aproximacién con otros pueblos y 
culturas. 

Se pondra en marcha un nuevo plan de estudios que de respuesta a las 
condiciones locales pero dentro de la articulacién nacional en tanto que los 
elementos basicos de la educacién y la cultura del estado de Michoacan tienen 
especificidades y comparten también Jas caracteristicas del desarrollo histérico del 
fais. Igualmente, tomara en cuenta las condiciones del desarrollo econdémico, 
socio-politico, cultural y educativo que se experimentan en otros pueblos del 
continente, respondiendo a los intereses de la educacién publica y de los 
trabajadores del sector frente a la creciente integracién global que atraviesan estas 
sociedades. 

La marcha de un proyecto de cambio educativo como el enunciado requiere la 
puesta en marcha de una reestructuracién del conjunto def sistema educativo y la 
legitimacién legal respectiva. 

Lo anterior implica un cambio permanente que debera continuar respondiendo a los 
cambios sociales, econdémicos y politicos de la entidad y del pals en los que los 
sujetos sociales en la entidad puedan incidir con una direccién progresista en los 
mismos. 

Ahora, la posibilidad de encontrar un mayor equilibrio frente a las condiciones del 
contexto actual en el caso de Michoacan, implicaria una convocatoria amplia que 
permita recoger la revision critica y las propuestas de los maestros y de las 
organizaciones sociales mas interesadas en un nuevo disefio del curriculo. Las 
mas de diez mil recomendaciones recogidas a nivel nacional cuando se elaboré el 
plan de estudios de primaria de 1993 (ver el Capitulo It), serian sustituidas por un
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proceso vivo y directo de participacién en foros y congresos regionales y a nivel 
estatal, en fos que resolutivamente se abordaria la discusién sobre lo logrado con 
fas experiencias anteriores, incluyendc ya la de 1993. Aqui se recogeria la 
problematica de la realidad econdmica y ocupacional que se enuncid al principio del 
Capitulo Il. 

El proceso seria recuperado institucionalmente mediante la promulgacién de una 
Nueva Ley Estatal de Educacién (NLEI). En ese sentido, la Ley garantizaria el 
marco juridico necesario para promover un proceso permanente de cambio 
educativo con la participacién efectiva de las mayorias. 

A continuacién se enumeran los plantezmientos y criterios que podrian orientar la 
construccion y promulgacién de la Nueva Ley Estatal de Educacién. 

La Ley de Educacién seria la norma que expresa la visién, los objetivos, las tareas, 
prioridades, las limites, las posibilidades y el sentido en que se debe desarrollar la 
formacién de las nuevas generaciones. Por ello debe ser la culminacién de un 
efectivo proceso de discusién por parte de los sectores afectados e interesados. La 
nueva Ley Estatal de Educacién de Michoacan no puede ser sino la culminacién del 
proceso de definicién de la nueva educacién y de fa reestructuracién de! sistema 
educativo. Su papel sera consolidar juridicamente el desarrollo educativo. No puede 
ser promulgada antes de llegar a esas ‘efiniciones porque su aplicaci6n quedaria 
en el aire y serla fundamentaimente letra muerta. 

El anterior planteamiento se contrapone al proceso que impuso el régimen a nivel 
federal durante los afios de 1995-1997, en combinacién con los gobiernos de los 
estados y el CEN del SNTE, promulgando, sin una participacién real de las 
mayorias, nuevas leyes estatales de educacién y sin mediar, en la mayoria de los 
casos, programas educativos y estructuras que sustenten cambios significativos en 
la educaci6n publica de dichas entidades. 

La Ley de Educacién vigente (e incluso la fallida planteada por Cardenas en 1986), 
no involucr6é a los trabajadores de la eclucacién y al pueblo, antes de promoverse 
(ver el Capitulo I); pero, ademas, las orientaciones de ambos proyectos han 
quedado rebasadas histéricamente en virtud de que la crisis global y educativa 
actual exige directrices excepcionales que comprometan un esfuerzo colectivo sin 
precedentes para lograr un cambio sustancial en el terreno educativo y social. No 
se trata de preservar modelo social o educativo alguno, sino de construir, desde una 
orientaci6n democratica, nuevas orientaciones y metas para la educacién publica en 
Michoacan. 

Las normas juridicas recogen el sentido de los cambios que la sociedad 
experimenta pero también abren espacios de desarrollo del pensamiento y de la 
accién humana hacia cambios progresistas. Este es el sentido que deberia tener la 
NLEE, 

GUION GENERAL DE CONTENIDO DE LA NLEE
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
DISPOSICIONES GENERALES 
EL PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION Y CULTURA PARA MICHOACAN 
Formulacién, ejecucién, evaluacién y renovacién periddica. 
ESTRUCTURA E INTEGRIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. TIPOS Y 
MODALIDADES DE LA EDUCACION. SU INSERCION NACIONAL. 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA. 
LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 
EL PROCESO EDUCATIVO DEMOCRATICO. PAPEL Y DINAMICA EN LA RELACION 
ALUMNO-MAESTRO. 
LA FORMACION DE MAESTROS 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
Libros de texto y auxiliares. 
Contenidos regionales 

. EVALUACION DE LA EDUCACION Y CERTIFICACION DE ESTUDIOS 
J. EDUCACION IMPARTIDA POR LOS PARTICULARES 
IK, CALENDARIO ESCOLAR 
I. VALIDEZ Y CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS 
M. PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION: 

Padres de Familia, organizaciones sociales, medios de comunicacién y otros sectores de la 
sociedad. 

N. LA FUNCION DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN 
LAS RELACIONES LABORALES Y EN EL ESPACIO EDUCATIVO. 

Q. INFRACCIONES, SANCIONES Y APELACIONES. 

El magisterio cuenta también con planteamientos globales sobre el futuro del 
estado. E/ programa democratico de gobiemo para Michoacan, permite enmarcar 
con claridad la propuesta educativa que se pretende consensar con las bases 
trabajadoras y el pueblo. 
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En efecto, un hecho muy significativo es que el magisterio democratico ha 
elaborado una propuesta de Programa democrdtico de gobierno para Michoacan 
fara las instancias estatal y municipal (ver anexos). Este no es un planteamiento 
coyuntural, sino que constituye un marco definitorio para el planteamiento de un 
nuevo Proyecto de educacién y cultura para Michoacan. 

Tal proyecto debe insertarse sistematica y organicamente en los programas de 
gobierno a nivel municipal y estatal para garantizar que tendra verdaderamente un 
desarrollo eficaz como instrumento de cambio social. 

La relacién de fuerzas sociales y polfticas para lograr el cambio 

El plantear un proyecto educativo y e! delinear programas de gobierno alternativo, 
irnplica la necesidad de construir las fuerzas sociales y pollticas que haran viables 
tales propuestas. 

La efervescencia politica experimentada en Michoacan con mayor fuerza en los 
ultimos diez afios, ha provocado un notorio cambio en los perfiles de las 
organizaciones sociales y politicas. Los procesos electorales son una mas de las 
expresiones casi cotidianas de la intensa movilizacién social en el estado. En el 
estado, a ta derrota electoral del PRI en 1988 y 1989, se sucedieron sus triunfos en
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1991 y 1994 y la nueva derrota en 1997. Pero, en los intermedios, la movilizacién 
social ha sido casi constante y ello ha tenido, como ya se sefialé, graves 
repercusiones en el funcionamiento de la educacién. La situacién ha llegado a tal 
nivel que se ha creado el consenso en todos los actores sociales y politicos sobre la 
profunda crisis que se atraviesa en el se:tor y sobre la necesidad de enfrentarla en 
el corto plazo. Ese fue el marco que permitié la suscripcién del compromiso entre 
autoridades y maestros en mayo de 1995. A pesar de que tal iniciativa no ha 
avanzado, la involucién histérica que se vive en la educacién obliga a los actores a 
buscar alternativas de respuesta. 

Otro consenso decisivo creado entre las fuerzas politicas en la entidad (como 
sucede en el entorno nacional e internacional) es la estrecha relacién entre 
educacién y desarrollo econémico. En ello han coincidido todos los funcionarios que 
han ocupado el cargo de Secretario de Educacién en el Estado (seis en cinco afios) 
asi como los dirigentes de los partidos politicos y del Sindicato. Ello, se convierte, 
sin duda, en un espacio importante para impulsar un cambio cuantitativo y 
Cualitativo en la educacién a nivel de todo el sistema y en particular en el de la 
educacién primaria. 

En el! escenario estatal, sin embargo, la fuerza decisiva para el cambio planteado, 
como se sefialé, es el magisterio. Pero, éste requiere de buscar consensos con 
todos los sectores, porque como se constaté con los resultados de la encuesta yel 
cuestionario abordados en el Capitulo Ill de este trabajo, sdlo la convergencia de 
objetivos y de coincidencia en las orientaciones del cambio entre los demandantes y 
oferentes de la educacién permitiria ta construccién y puesta en marcha de un 
proyecto de educacién y cultura viable. En el esfuerzo obviamente se requiere la 
convergencia del gobierno y de !a estructura de autoridad del sector; sin embargo, 
se debera realizar un proceso de sarieamiento efectivo de todas las lacras y 
deficiencias que muestra hoy la estructura de mando del sistema educativo en el 
estado. 

Respecto a fa relevancia de la relacibn maestro-comunidad que se constituye 
todavia de manera preferente a través dle los padres de familia, los maestros han 
planteado como un proyecto centrado en el compromiso de los padres de familia. 
Se argumenta asi": 

“La mayoria del pueblo se ha mariifestado a favor de las movilizaciones 
magisteriales no obstante los ataques de los medios informativos. Sin embargo, 
seguimos escuchando a muchos maestros de la educacién basica sobre los 
problemas de entendimiento que tienen con los padres de familia y escuchamos a 
padres de familia quejarse de !a incomp’ensién y distancia que guardan hacia ellos 
muchos maestros. Esto es deplorable cada la estrecha relacién que se esperaria 
encontrar entre quienes comparten la educacién de las nuevas generaciones”. 

El Estado, desde luego, no tiene interés en fortalecer la relacién politica entre 
maestro y padres de familia. Ello resulta: una una relacién politica poco controlable 
porque los maestros estan situados geografica y socialmente en todos los rincones
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donde el pueblo hace su vida cotidiana y por su papel pedagdgico facilmente se 
convierten en lideres organizadores de las comunidades y de la lucha por la 
solucion de la demandas de éstas. La Ley Genera! de Educacién de 1993 establece 
roles bien diferenciados para maestros y padres de familia. En el Articulo 67 se 
establece expresamente que las asociaciones de padres de familia se deben 
abstener “de intervenir en los aspectos pedagégicos y laborales de fos 
establecimientos escolares”. 

Pero, el proceso educativo de los pupilos no se puede diferenciar tajantemente 
entre lo que ellos viven en la casa y en la escuela. La problematica laboral de los 
trabajadores de ja educacién incide en los términos en que se desarrolla la 
educacién de los alumnos afectando los intereses de fos padres de familia. Es 
evidente que un maestro mal pagado tendra que distraer su atencién en otras 
actividades para completar el ingreso (un taxi, un puesto en un “tianguis”, etc.) o 
sventualmente tendra que abandonar la escuela. 

En relacién con la participacién de los empleadores, ésta requiere expresarse en 
Jos sentidos: por un lado, en el campo de! cambio del plan de estudios, 
‘stableciendo perfiles formativos adecuados a los requerimientos actuales y futuros 
de los centros de trabajo y facilitando el acceso didéctico de los alumnos a los 
centros de trabajo y por otro lado, en el terreno del financiamiento, participando con 
un énfasis mayor en el mejoramiento y ampliacién de la educacién tecnolégica y en 
el equipamiento de !os planteles, a fin de hacer posible la generalizacién de} uso en 
el conjunto de fas escuelas primarias, de las tecnologias educativas ya analizadas. 

En la idea de hacer del plan de estudios de !a escuela primaria una herramienta 
para que los nifios sean capaces de construir y reconstruir también el conocimiento 
de la realidad inmediata, se hace pertinente considerar en el cambio curricular en 
Michoacan, los criterios siguientes. 

Promover desde la escuela primaria una cultura de los costos y beneficios que 
ofrecen los diversos tipos de cultivos y de actividades agropecuarias 

Combinar en la ensefianza de la ciencia y la tecnologia a !os nifios el valor del 
aicervo cultural heredado por muchas generaciones sobre los medios de 
sobrevivencia con la presentacién de nuevas opciones de ocupacién y desarrollo 
econdmico rural. 

Incorporar conocimientos técnicos especificos en el curriculo de la primaria, tales 
como: nociones (como datos de cultura, no de ejercicio inmediato) sobre el uso y 
nmantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, silvicola, etc. empleados en 
las actividades del entorno de las escuelas rurales. 

Familiarizar al estudiante en la escuela primaria con las posibilidades de !a apertura 
de nuevas actividades regionales como la acuacultura, el turismo, el conocimiento y 
la: explotaci6n comercial de plantas medicinales y las artesanias.
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Introducir en la escuela primaria la reflexién Critica sobre las afinidades, 
desigualdades y articulaciones Econémicas, sociales y Politicas entre el medio rural 
y el urbano, no como algo dado, sino como algo por construirse de otra manera. 

En sintesis 

Como se indicé en este capitulo, existen tres elementos definitorios que se plantean 
como necesidades prioritarias para reubicar el papel de la escuela primaria como 
instancia pertinente de formacién de fuerza de trabajo y desarrollo cultural bajo las 
condiciones del estado: 

1.- La necesidad de construir un nuevo proyecto de educacién y cultura para la 
entidad que contenga los elementos centrales siguientes: 

Que sea esencialmente democratico 

Que responda a las condiciones de la cultura productiva local 

Que esté articulado al desarrollo tecnolécico universal 

2.- La necesidad especifica de cambiar sustancialmente los contenidos y métodos 
de estudio. La reorganizacion curricular atenderia a las prioridades siguientes: 

El uso creciente de las computadoras y redes escolares, entre escuelas, zonas y 
regiones del estado, con un doble conteriido curricular, abordando a la computadora 
como objeto de estudio y aplicando esta herramienta en el aprendizaje de los 
contenidos de! conjunto de materias del plan de estudios. 

La combinacién de los contenidos sobre la problematica y el devenir econdmico y 
social con la dinamica del cambio universal de la Revolucién Cientifico-Técnica y el 
desarrollo del conjunto de !a cultura humana. 

3.- La necesidad de buscar consensos entre las organizaciones y sujetos sociales, 
(especialmente de los empleadores) y politicos de la entidad, reconociendo el papel 
central de los maestros organizados a nivel de centro educativo, zona escolar, 
region y estado. 

Realizar una experiencia de construccién de un proyecto educativo inédito en 
cuanto a que ahora seran los trabajedores del sector, en articulaciébn con los 
alumnos, los padres de familia, los empleadores organizados quienes generen 
iniciativas y pongan a prueba propuestas y alternativas para la educacién publica en 
todos los niveles y servicios, repensando y discutiendo colectivamente lo realizado 
hasta la fecha. 

Se reconoce que la tarea de reformar le: educacién publica rebasa ampliamente los 
marcos de las acciones y de la jurisdiccién gubernamental tradicionales. Muchas de 
las acciones, responsabilidades y atribuciones en el marco de un sistema educativo 
democratico, seran de competencia especifica de los actores mencionados.
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NOTAS DEL CAPITULO IV 

* La auditoria aplicada por e! despacho Roberto Casas Alatriste de la Ciudad de México, a la 
estructura de la Secretaria de Educacién en Michoacan en el segundo semestre de 1996, arrojé, 
entre otros datos los siguientes: 
1) 67% de los maestros inscritos en Carrera Magisterial carecen de alguna de la documentacién 
requerida para haber sido incorporados o promovidos y en 12% de los casos los expedientes no 
se localizaron. 
2) Se constaté que se tramitan incorporaciones fuera de la normatividad del Programa. 
3) Se detectaron 456 plazas con pago sin la aprobacién de la Comisién Mixta responsable del 
Programa. 
4) 648 trabajadores se encuentran en situacién de incompatibilidad (cobran més alld del limite 
autorizado). 
5) Existen 954 plazas docentes asignadas a personas comisionadas (de ellas, 62% sin 
documento oficial) en las oficinas centrales de !a Secretaria de Educaci6n en Michoacan. 
6) De la verificaci6n realizada en centros escolares, se encontré un 24% de personal incluido en 
némina y desconocido en los centros de trabajo de adscripcién. tgualmente, se encontré un 41% 
ausente sin justificaci6n. 
El muestreo arrojé un 76% de personal registrado en némina y no identificado en ta plantilla de 
‘rabajadores de los respectivos centros de trabajo. 
7) Se detectaron 96 casos en que se pagan compensaciones para aumentar e! sueldo a través 

. te lanémina estatal adicional, (fuera de estructura presupuestaria), desconociéndose si 
proceden ono. 
‘Durante el sexenio de Salinas se manejé mucho dicho término; é! mismo lo acufé. En el sector 
aducativo el proyecto de reestructuracién sindical fue llevado adelante por E.E. Gordillo desde el 
tnomento mismo de su designacién como Secretaria General del CEN de! SNTE; Io hizo a través 
de dos congresos nacionales y la reforma de {os estatutos. Ella prohijé la formacién de la 
corriente nacional "Nuevo Sindicalismo” al interior de! SNTE con activistas salidos de la disidencia 
y algunos del grupo "Vanguardia Revolucionaria”. En general, el programa del nuevo sindicalismo 
en el SNTE lo plantea Miguel Alonso Raya (uno de sus principales exponentes) en su documento 
clel 24 de mayo de 1994: "El Nuevo Sindicalismo" (fotocopia) como una tercera via entre el viejo 

sindicalismo corporativo y frente al sindicalismo intolerante, (de oposicién) autoritario y dogmatico 
cue tanto dafio causé a los trabajadores”. El se manifiesta por la via de la negociacién para el 
évance en las condiciones salariales y de trabajo y por la formulacién, desde el sindicato, de 
fropuestas viables para el sector. En esta opcién, no existe la movilizacién o la huelga. 
> Para un anilisis critico mas amplio véase: SOSA, P. Rogelio, Tesis para obtener el grado de 
Maestro en economia por la UNAM, México, 1995, pp. 78-117. 
4 MARI, L. Juan, jali 
Fonencia presentada en el Congreso "Pedagogia 97”, (fotocopia) La Habana, 1997. p. 17. 
5 PATINO, M. del Rosario et.al. El modelo de escuela politécnica proyeccién y realidad. Ponencia 

p’esentada en el Congreso “Pedagogia or". {fotocopia), ta rapane. 1997, p. 
® PARADISE, R., @ en 
anrendizaie individual, en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XV, no. 1 pp. 83- 

93, citado en JARA, G. Salvador, ensefianza de las ciencias y desarrollo cognoscitivo, en 
“Ciencia Nicolaita", Revista de ia coordinacién de investigacién cientifica de ta Universidad 

Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, no. 4, Morelia, 1993, pp. 20-30. 
7 JARA, op. cit., p. 24. 
° YOUNG, J.G. What is creativity?, en Journal of Creative Behavior, Vol. 19, No.2 1985, pp. 77- 
88, citado por JARA, op. cit., p.25. 
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® MOLINA, N., Ma. Isabel Los nifios y las ciencias naturales, Centro de investigacién y Desarrolio 
del Estado de Michoacan, (CIDEM), coordinaciér de investigacién y Desarrollo Educativo, ed. 
CIDEM, Morelia, 1988, p.8 
1° Idem. 

"' DE ANGELO, Ovidio, et. al., Fundamentos del proyecto PRYCREA: desarrollo del pensamienta 
refiexivo y la creatividad en la educacién, Ponencia presentada en el Congreso "Pedagogia 97", 
La Habana, p.4. 
” FREINET, Célestin, Técnicas Freinet de la escuela modema, Ed. Siglo XXI, 9a. edicién, 
MExico,1977, p.126. 
* ULLOA, R., Luis G., et. al, La computacién en la ensefianza primaria (1_ ciclo), ponencia 
presentada en el Congreso Internacional “Pedayogia 97", (fotocopia), La Habana, febrero de 
1997, 18 p. 

“ FREINET, Célestin, Por una escuela del pueblo, Ed. Fontamara, México, 1984, p. 25. 
‘8 SOSA, Rogelio Proyecto Democratico de Educacién y Cultura para Michoacan, (fotocopia), 
Morelia, octubre de 1995, 60 p. 

18 Comité Ejecutivo de ta Seccién XVIil del SNTE. comisién de Prensa, Educacién: los tres retos 

de los padres de familia, (fotocopia), Morelia, 1995).
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CONCLUSIONES 

Hacia un nuevo planteamiento en la formacién escolar cientifico-tecnolégica 

A lo largo de este trabajo se advierten con claridad dos grupos de variables que 
determinan centralmente al objeto de investigacién. Por un lado, las que se pueden 
denominar fendencias pesadas, peculiares del desarrollo del sistema econdémico en la 
segunda mitad del siglo XX, a saber, fa crisis capitalista, la Revolucién Cientifico 
Técnica y ta globalizacién, de las cuales emerge como factor privilegiado del desarrollo 
social, el conocimiento, pero, no como un fruto de acceso universal, sino como un 
nuevo parametro de poder, segmentacién y polarizacién entre paises, sectores 
sociales y regiones. Por otro lado, se identifican precisamente las politicas o 
estrategias que desde las instancias del poder econdmico y politico se ensayan para 
enfrentar la crisis del sistema y encauzar el desarrollo de la RCT y el proceso 
globalizador de acuerdo con los intereses hegeménicos. A este hato de politicas se les 
denomina de manera generalizada modelo neoliberal, por mas que su contenido no se 
coiresponde en buena medida con ese término. 

En los cuatro caplitulos se han destacado las implicaciones que tiene ese modelo en el 
campo especifico de la formacién de fuerza de trabajo en la escuela primaria, en el 
marco de los retos que ofrecen el cambio tecnoldgico y de los enormes rezagos 
existentes en Michoac4n, como una entidad pobre dentro de un pais pobre. En tales 
condiciones se han abordado cuatro ejes prioritarios de analisis, el acceso al 
conocimiento concebido como la dotacién de ciertas competencias basicas; e! factor 
ceritral de los recursos para la educacién de este nivel desde la perspectiva del Estado 
y de los agentes privados; el proceso de descentralizacién y el grave impacto de la 
polarizaci6én que conlleva la aplicacién de dicho modelo. 

Ei concepto de competencias basicas con el que se expresa centralmente la estrategia 
de formacién de fuerza de trabajo desde los érganos internacionales que dirigen la 
aplicacion del modelo neoliberal; es un concepto derivado del que tradicionalmente se 
ha usado para designar las capacidades en ejercicio que tienen los sujetos en el 
tratiajo y en otras actividades humanas. 

En México y en otros paises de América Latina se desplegaron desde principios de 
este siglo las pollticas de formacién de fuerza de trabajo para el desarrollo del 
capitalismo industrial. Las grandes campafias de alfabetizacién fueron acompafiadas 
de ia aplicacién de programas educativos destinados a la formacién precisamente de 
nuevas competencias que facilitaron el paso a millones de campesinos a la industria 
como asalariados “calificados’. Y es aqui precisamente en donde se haya un matiz 

sigr ificativo de diferencia entre aquel periodo y el actual. Se trata ahora de desarrollar 
nuevos saberes a la luz de los requerimientos establecidos en los perfiles de empleo 
por la Revolucion Cientifico Técnica. Pero, se trata también de una estrategia sesgada 
hacia una vision productivista que rebaja drasticamente ia formacién que se procuraba 
desarrollar en las décadas anteriores. Por ello, cuando se menciona desde
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perspectivas como las del Banco Mundial o de la OCDE el contenido deseable de los 
saberes, se incluyen saberes intelectuales y valorativos deseables en el individuo, 

concebidos como instrumentos necesarios para alcanzar un alto rendimiento en la 
dindmica del trabajo grupal y en situaciones que reclaman cada vez mas Ia creatividad 
y la solucién de problemas inesperados en el Ambito laboral como se vid en el Capitulo 
I. 

Sobre la diferente concepcién que ha sustentado histéricamente al término 
competencias, se puede ver el contraste entre los contenidos de la Ley de Educaci6n 
de Michoacan de 1931 (vigente) frente a los postulados educativos de los organismos 
internacionales. 

En Ja Idgica de formacién por competencias se busca adecuar linealmente, bajo el 
criterio de la rentabilidad esperada del! capital humano la educacién en todos los 
niveles, tanto la escolarizada como la no escolarizada. Pero, como la oferta de empleo 

se haya segmentada en dos grandes perfiles de trabajo, por un lado el de alto nivel de 
competencias (accesible a una minoria cada vez mas reducida y por otro lado el de 
bajo nivel de competencias, ello, esta provacando un proceso de mayor diferenciacién 
y desigualdad laboral y social. 

Por otro lado, ante el reto del cambio tecno dgico, pareciera que el problema central es 
si se es capaz en el pais de producir o no ciencia y tecnologia de acuerdo con los 
niveles de competitividad en el mundo actual. Sin embargo, tal cuestién remite 
inmediatamente a la consideracién de los niiveles de capacidad que el pais tiene en el 
terreno econdémico y politico mas general y al analisis sobre sus opciones de insercién 
en la nueva divisién internacional del tratajo y en el esquema la produccién global 
capitalista. 

Por el lado de los empleadores, en Micioacan (y en estados de similar nivel de 
desarrollo econémico), las unidades productivas de las comunidades y ejidos y de las 
micro, pequefias y medianas industrias siguen requiriendo, dentro de su amplia 
heterogenidad, la construccién de una plataforma nacional de desarrollo tecnolégico ad 
hoc y de un sistema educativo que genere una fuerza de trabajo ajustada también a las 
necesidades de las mismas. 

Las condiciones de la competencia mundial de ninguna manera excluyen la posibilidad 
y la necesidad de construir y poner en marcha un proyecto de formacién de fuerza de 
trabajo que derive de las necesidades de las unidades productivas que dan el sustento 
a la inmensa mayoria de !a familias (en el campo y en la ciudad). Se debe terminar con 
la contradicci6n de formar fuerza de trabajo en el sistema de educacién tecnoldgica 
desde la perspectiva de la oferta prever que destino concreto van a tener decenas de 
egresados en el mercado laboral. Las investigaciones de campo realizadas, hablan 
mas bien de una menor valoracién ocupacional de los alumnos egresados de los. 
servicios educativos especialmente dedicados a la formacién técnica (en el nivel medio) 
frente a los que egresan de las instituciones y programas de formacién general.
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En el analisis de qué y para qué se ensefia y si vale la pena lo que se ensejfia, los 
resultados de las encuestas referidas en este trabajo, tanto a nivel nacional como 
estatal permiten obtener tres conclusiones basicas: la primera es que el perfil formativo 
que ofrece el sistema educativo mexicano es rigido, centralizado y ajeno a los 
requerimientos del cambio tecnolédgico de nuestros dias; la segunda es que una 
renovacién de los perfiles formativos acorde a los requerimientos de un desarrollo 
econdémico que involucre a las mayorias, pasa por la inclusién sustancial de contenidos 
y tnétodos de caracter cientifico y tecnoldgico definidos desde los empleadores 
(aunque no solo por ellos); sean estos empresas manufactureras privadas o ejidos de 
expilotaci6n agropecuarios o cooperativas turisticas y la tercera, es que no es posible 
plantear soluciones de fondo capaces de responder a las nuevas e inéditas 
necesidades de! cambio econémico y social globalizado de hoy, si no se transforma 
desde la base, e! sistema educativo. La baja calidad en el acervo de conocimientos 
alcanzado por los aspirantes y estudiantes del nivel superior evidencia el caradcter 
estructural del problema y plantea la necesidad de transformar la base del sistema, 
trarisformando la educacién primaria. 

La educacién primaria, es la unica a la que accede la mayoria de la poblaci6n y por ello 
tier e mas importancia en entidades como Michoacan y es ademas e! sustento obligado 
para la construccién de la nueva cultura productiva apoyada en la ciencia y en fa 
tecnologia modernas y en el rescate y replanteamiento de las tecnologias tradicionales 
a considerar en los nuevos patrones y espacios de ocupacién susceptibles de abrirse 
en el medio urbano y rural en la entidad. Queda claro que la mayoria de los 
empleadores, como se vid en ja encuesta (Capitulo Ill} no plantean requerimientos de 
forrnaci6n acordes al desarrollo de las nuevas tecnologias. 

As! la renovaci6n del plan de estudios de la primaria debe enfrentar tres retos: 

a) incluir los conocimientos tecnolédgicos vigentes atin en !a_ industria 
mawuinizada de procesos tayloristas-fordistas, ademas de las nuevas tecnologias y 
provesos de trabajo del toyotismo y del trabajo grupal; junto con los conocimientos 
tecnolégicos empleados actualmente en el campo y que son ajenos aun a las escuelas 
ruréles. 

b) actualizar el plan de estudios y los programas mediante la vinculaci6n 
organizada con los usuarios y empleadores locales para disefiar mecanismos de 
actualizacién de los conocimientos tecnolégicos requeridos regionalmente y dotar a los 
planteles de fuentes de informacién Agiles que permitan familiarizar a los maestros y 
alurnnos con los avances mas actuales del desarrollo tecnolégico nacional y mundial, 
esp2cialmente a través de la red de Internet como se planted en el Capitulo IV. 

c) ofrecer a los maestros alternativas accesibles de actualizaci6én y capacitaci6n 
en 'a ensefianza de la ciencia y la tecnologia para hacer posible !a aplicacién del 
criterio pedagégico de aprender a aprender con los alumnos, mas que a cubrir sdlo el 
maniejo disciplinario del conocimiento.
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La educaci6n tecnolégica debe derivar de las expectativas y necesidades reales y 
concretas de desarrollo de las comunidades y de las unidades de produccién que 
operan o pueden crearse en cada localidad. En ello deben participar tanto los usuarios 
reales y potenciales de estos servicios educativos, como los educadores de las 
escuelas y servicios de la educacién tecnolédgica en el pals. En estados como 
Michoacan, exportadores netos de mano cle obra calificada, se hace especialmente 
urgente modificar tos criterios de formacién técnica de fuerza de trabajo. Las 
tendencias globalizadoras actuales no diluyen sino acrecientan la necesidad de 
construir en México y en Michoacan un sistema propio de desarrollo y de formacién de 
fuerza de trabajo articulado a las condiciones econémicas internacionales que permita 
a las mayorias entrar gradualmente en los crcuitos de fa produccién y del consumo. 

En realidad las competencias basicas que puede ofrecer la escuela primaria son 
esenciales para todo tipo de trabajo. En el sector informal de la economia cualquier 
trabajo reclama la capacidad de expresarse por escrito elementalmente, manejar los 
cédigos de la normatividad econdémica y laboral oficial y en la actividad econdmica y 
laboral relacionada con normas oficiales (raquisitos, formularios, obligaciones legales, 
etc.) y la que requiere ahora todo tipo de treinsacciones comerciales. Las competencias 
mencionadas incluyen el caiculo basico, el conocimiento general sobre la sociedad y su 
desarrollo y funcionamiento, asi como el manejo de bases cientificas y habilidades 
tecnolégicas de orden general que permiten al sujeto insertarse :econdémica y 
culturalmente en su entorno inmediato y en otros espacios. 

En el sector formal, como ya se vid en el capitulo 1, la demanda de cada vez mas 
sdlidas competencias culturales, de conocirnientos, habilidades, trabajo auténomo y en 
grupo, aptitudes y actitudes de innovacién y adaptacién a diferentes escenarios 
laborales y a los cambios tecnoldgicos y orjanizativos de los centros de trabajo, hacen 
indispensable para todo joven que aspire y logre insertarse en los centros de trabajo la 
posesion de las competencias mencionadas. 

Es indispensable un cambio en el disefio curricular de la educacién primaria en 
Michoacan. La educaci6én esta avanzando 2n e! mundo de manera acelerada (aunque 
también de forma extremadamente hetercgénea y desigual) de los contenidos a los 
saberes y hacia la competencias acumulativamente. El alumno, en su contexto local, 
debe ser capaz de reaccionar creativa y eficazmente ante diferentes tipos de 
problemas. La capacidad de adaptarse eficientemente a una maquina a un ritmo 

impuesto de trabajo (el viejo taylorismo-fordismo) no sera ya lo determinante aunque 
por un lapso prolongado se encuentre presente en diversas factorias de la entidad. 

A pesar de que en Michoacan la mayorfa de las empresas medianas, pequefias y micro 
no han logrado modemizarse, las nueva generaciones de jévenes deben tener la 
preparacién adecuada para insertarse en el seguro cambio que se operara en los 
procesos de trabajo en el futuro. 

Sin embargo, la escuela primaria debe inculcar en los alumnos una cultura productiva 
abierta que les permita insertarse laboralmente en las actividades regionales vigentes y
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en las que pueden abrirse en el campo michoacano: diversificacién de cultivos, 
friticultura, bosques, apicultura, artesania, turismo, pesca -acuicultura-, 
comercializaci6n e industrias agropecuarias y otros. Los alumnos deben egresar 
tainbién con nociones basicas sobre diversas formas de organizacion social productiva. 

El pueblo michoacano y sus organizaciones enfrentan el reto de emprender 
replanteamientos de fondo hacia los patrones de produccién de bienes y servicios. La 
irreversibilidad de los cambios exige fa aplicacién de opciones que utilicen tas reservas 
culturales y de recursos humanos y materiales con los que se cuenta’. 

Se trata de fundir did4cticamente los procesos educativos con el trabajo productivo y 
crear en el alumno la conciencia de productor. 

Curricular y pedagdgicamente se requiere lograr una eficaz relacién intermaterias, 
vertical y horizontalmente en plan de estudios. La situacién actual exige la mayor 
atenci6n posible a los procesos de formacién de maestros. Las_instituciones 
formadoras no estan respondiendo a los requerimientos del desarrollo cientifico y 
técnico. Se requiere dotar de tas orientaciones y métodos pedagdégicos adecuados a 
los maestros para la ensefianza de nuevas tecnologias. 

Uno de los mayores obstaculos que impiden frenar y revertir el creciente deterioro 
ediucativo en la ensefianza primaria es la caida tendencial del gasto educativo y la 
recrientacién de los recursos, bajo las nuevas prioridades de segmentacion y 
polarizacion del sistema. Como se vié en el Capitulo ll, el monto de los recursos no se 
recuperé sustancialmente desde Ja drastica caida experimentada en los ochenta. Ello 
repercutié en el grave deterioro del ingreso de los maestros, quieren perdieron, en gran 
medida en razén de la Carrera Magisterial y del menguado pape! del sindicato, la 
capacidad de gestion colectiva. 

A pesar de que las recomendaciones de los organismos internacionales (Banco 
Mundial, OCDE, UNESCO) coinciden en sostener el caracter gratuito de la educacién 
basica, es clara la tendencia a la transferencia del gasto educativo de estos servicios, 
tanto a los padres de familia, como al sector privado. 

Ademas de la reduccién directa del gasto educativo, la sobrecarga (en muchos casos) 
en el trabajo magisterial ha contribuido al deterioro de la calidad. Mas alla de la 
aplicacion de medidas necesarias de racionalizaci6n, se ha exagerado el planteamiento 
de “hacer mas con menos”, combinando medidas que asfixian el trabajo docente (cierre 
de lurnos y escuelas, congelaci6n de plazas, fusién de grupos, atencién de alumnos 
con problemas de aprendizaje, en los grupos regulares). En combinacién con lo 
anterior, la descentralizacién de la administracién de los recursos ha incrementado el 
nivel de la corrupcién y el desvio de los mismos. 

En relacién con la ingerencia del sector privado, es una tendencia generalizada ta 
propuesta de que asuma un papel mas protagonico en el financiamiento y desarrollo de 
la educacién, sobre todo en el nivel superior. En el Ambito de la educacién primaria, por
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!o contrario, el consenso es por que el Estado se haga cargo del mismo, si bien, los 
organismos internacionales plantean una participacién selectiva de las comunidades, 
pero ello deriva, sin duda, en una carga gravosa para los estratos mas pobres. Desde 
el punto de vista de la inversién del capital privado en la escuela primaria, no se ha 
comprobado que ello mejore sustancialmente las competencias pertinentes para el 
trabajo respecto de los alumnos egresados, si bien, la eficiencia terminal de estos 
servicios es mejor respecto a los de sostenimiento publico. 

En lo que se refiere a la ingerencia del sector privado en el campo de la practica 
educativa, no parece pertinente su inclusién como instancia decisoria en el disefio del 
curriculo; en las tareas de evaluaci6n institucional del aprendizaje de los alumnos yen 
las politica y procesos de formacién de profesores. Ello no contradice la busqueda de 
la articulacion efectiva entre tas instituciones escolares y los centros de trabajo como se 
observé en los capitulos Ill y IV. 

Se advierte también una tendencia del Estado a introducir el modelo neoliberal de 
escuelas primarias de mercado, con el que se pretenderia estimular ta competencia 
entre ellas, a partir de la demanda de matricula hacia las mas eficientes (cfr. Capitulo 
1), en cuya ldgica, el financiamiento seria cada vez mas endosado a los padres de 
familia. Esta, desde luego, no era la estrategia anunciada por el régimen cuando se 
anuncié el Programa para la Modernizacién Educativa. 

En el terreno de los impactos del Tratada de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) sobre la educacién, se avizoran riesgos importantes y posibilidades de 
avance positivo. Entre los primeros, esté la tendencia del Estado Mexicano a 
homologar compulsivamente politicas y practicas en la educacién publica como fa 
estructura descentralizada de financiamiento existente en el pais vecino, pero, inviable 
en México, dada la concentracién de los mecanismos de financiamiento en el Ejecutivo 
Federal. Igual riesgo constituye la aplicacién mecanica de politicas y criterios laborales 
como fue el caso sefialado de la Carrera Magisterial, proveniente de las experiencias 
del Servicio Civil de Carrera de factura norteamericana. 

Entre los aspectos potencialmente positives de la articulacién ofrecida por el TLCAN, 
estarian el acercamiento cientifico, el intercambio académico (propuestas pedagdgicas 
y de gestién escolar) a nivel de profesores e investigadores de los centros educativos y 
la vinculaci6n sindical y politica de los sectores interesados en los tres paises hacia fa 
construccién de modelos educativos pertinentes a los intereses de las mayorias. 

La politica modemizadora de la educacién que ha implementado el estado dejé sin 
resolver dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, la centralizaci6n de los 
recursos y su asignacién atin discrecionz! por parte de la instancia federal a cada 
entidad y la centralizacién de la amada “normatividad" que se refiere a los contenidos 
educativos; todo lo cual opera como candado que limita extraodinariamente los 
alcances de la descentralizacion y en segundo lugar y mas importante aun, la 
marginacién que prevalece en cuanto a la piarticipacién de los sujetos afectados.
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En el primer caso, se mantiene el fenémeno de contenidos educativos disefiados para 
toclos y cada uno-de los diversos ambientes naturales, culturales y socioeconémicos en 
los que se constituye el pais y cada una de sus entidades en particular. Debe 
recordarse que la integracién de contenidos regionales en la educacién basica, por ley, 
esta condicionada a que se instrumente sédlo con propuestas de los gobiernos 
estatales, las cuales seran sancionadas, en su caso por la Secretaria de Educacién 
Publica. 

Se impregné a la educacién basica de contenidos de aprendizaje disefiados por 
individuos pertenecientes a estratos altos de la sociedad; personas del medio urbano 
que detentan un elevado acervo de conocimiento que no es accesible a todos los 
edicandos y que provoca desestimulacién por aprender en aquellos que pertenecen a 
distintos estratos sociales y a formacién diversa a la del disefiador del curriculo. 

Una gestion econémica y social basada en una articulacién descentralizada, ofrece 
enormes posibilidades de dar respuestas eficaces a las necesidades de desarrollo de 
vastas regiones hoy marginadas del proceso modemizador, a partir de construir y 
realizar propuestas de desarrollo productivo, racional, basado en la participacién eficaz 
de los productores directos, de acuerdo con las condiciones especificas de los recursos 
naturales y humanos disponibles. 

Un contrapeso frente al dominio del capital concentrado y del control de la actividad 
econémica, social y politica en reducidos grupos de poder, es posible con la accién 
vigorosa de las mayorlas para el rescate de la capacidad de decisién en la base de los 
pueblos y de los barrios de las ciudades. Si la descentralizacion econémica y educativa 
ha de ser efectiva, tendra que llegar necesariamente a las unidades productivas y a tas 
bases de las organizaciones sociales y politicas. Ello quiere decir que no funcionara 
ninjun proceso descentralizador sin el avance de las formas democraticas en el 
quehacer social y econdmico. 

En el campo educativo se requiere plantear un mayor nivel de autonomia a nivel de 
caca centro educativo, hacer de la escuela primaria: 

Y Una institucién abierta al medio social y laboral local en unidad estrecha con la 
comunidad en una relacién de mutua incidencia 

¥ Dotada con maestros remunerados adecuadamente, con instalaciones y equipo que 
permita el acceso a los métodos e instrumentos indispensables para su articulaci6n 
con las fuentes y mecanismos de Construccién del conocimiento cientifico y 
‘tecnoldgico. 

¥ Con capacidad de autogestién en las cuestiones medulares referidas al curriculo y a 

'a gestién dentro de una articulaci6n racional con el sistema educativo.
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¥ Ofientadas al desarrollo y recreacién de los valores culturales locales y universales 
y a la promocién de ta organizaci6én para la atencién de los problemas sociales yel 
desarrollo de iniciativas de mejoramientc de la comunidad. 

No obstante, para avanzar hacia ese perfil es necesaria la aplicacién de un modelo 
educativo mas equitativo, el cual, a su vez, se articule con el esfuerzo social y politico 
por un modelo econdémico que incluya a las mayorlas. 

Pero, las instancias que comandan la acumulacién mundial y especificamente el 
determinante sector financiero de la época actual, han mostrado poca capacidad para 
encauzar el desarrollo global sobre bases sustentables en el mediano plazo. La 
fragilidad de los mercados financieros se corresponde con la preeminencia del capital 
especulativo. El desempleo abierto y el subempleo comprenden ahora al 40% de la 
poblacion econémicamente activa del plarieta, como se vid en el Capitulo | de este 
trabajo. 

También se desenvuelve otra variable fundamental con un alto grado de autonomia: la 
Revolucion Cientifico Técnica, la cual, al insertarse en los circuitos productivos y 
econémicos en general, transforma radicalmente los procesos de trabajo expulsando 
inexorablemente a enormes segmentos de la fuerza laboral de los espacios mejor 
remunerados de la economia formal. 

La combinacién de ambos procesos: Crisis y Revolucién Cientifico Técnica, han 
polarizado cada vez mas los términos en que se inserta la fuerza de trabajo, dejando a 
la mayoria de los trabajadores sdlo opciones de labores no calificadas y/o eventuales 
en la economia formal o de ocupaciér precaria en la economia informal y el 
desempleo. Este fendmeno se asocia de rnanéra consecuente al de la caida neta del 
salario real en el mundo. 

El avance del cambio dentro del sistema educacional es desigual y segmentado no 
sdlo porque fa polarizacién es inherente a la potitica neoliberal en marcha, sino porque 
la naturaleza del sistema y su inercia histé‘ica responden a la ldgica de la polarizacién 
estructural del régimen capitalista en la que las mayorias poco tienen que ver con ta 
promocién y aun la asimilacién acelerada de cambios radicales en los modelos 
productivos y educacionales, y mas dirsctamente, en los contenidos y métodos 
aplicados en los diversos niveles del sisterria educativo. 

La alternativa econémica y politica que ha planteado como inamovible desde 1982 el 
grupo en el poder en México, implan'ando un modelo exportador basado en 
orientaciones de corte neoliberal es viable sélo para ciertos segmentos de la economia 
y de la sociedad capaces de modernizarse en las condiciones actuales. 

Desde ese marco, el sistema educativo tradicional expresa ante e! desarrollo cientifico 
y tecnolégico una fuerte inercia conservadora y de freno sobre los cambios en general 
y sobre ej avance tecnoldgico en particular. En el actual proceso de modemizacién 
educativa, como se dijo en el Capitulo II, la presencia de gérmenes de cambio
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impulsados desde el estado y desde la clase dominante, obedece a las prioridades 
determinadas por el interés del grupo selecto de corporaciones que comanda el 
proceso de acumulacién de capital. 

El apoyo con tecnologias adecuadas para educar sigue parametros de alta selectividad 
y estratificaci6n. Para algunos sectores de la educacién basica se aplican programas 
co npensatorios insuficientes y con un sentido politico, como sucede en el corredor sur 
de la pobreza (de Michoacan a Chiapas). Se canaliza el apoyo infraestructural bajo la 
inercia de las acciones del Pronaso! ensayadas durante el perlodo 1988-1994. Se 
hazen llegar a escuelas secundarias y aun primarias seleccionadas computadoras y 
equipos de desecho; sin capacitacién alguna; a otras, en tanto, se les dota de pantallas 
de teleproceso, bibliotecas y videotecas automatizadas, computadoras individuales y 
otras equipos. Igualmente es altamente estratificada la politica de formacién y 
distribucién de los maestros en el sistema. 

Se puede concluir que el nuevo modelo educativo, el destinado a institucionalizar la 
seqmentacién y polarizacién de la formacién de las nuevas generaciones, al tenor de la 
polarizacién econdémica y social, no se consolidé, pero si desestructuré al modelo viejo; 
el que se construy6 en las décadas de funcionamiento del Estado de! bienestar y que 
sinié al anterior patroén de acumulacién de sustitucién de importaciones; el cual se 
apoyaba en el discurso ideolégico de! nacionalismo revolucionario, de amplia cobertura 
fonnativa para las mayorias y respaldado por un gasto publico creciente. 

Por otra parte, México tiene un emplazamiento histérico inevitable, consistente en la 
necesidad de plantear nuevas alternativas para el desarrollo nacional que haga viable 
la vida de las mayorias. Como se vié a lo largo de este trabajo, los graves problemas 
eccndémicos, sociales y educativos de Michoacan no se circunscriben a esta entidad, 
sino que expresan las graves contradicciones-que el modelo de desarrollo ensayado 
desde hace quince afios ha profundizado en el pats. 

En 21 contexto anterior asume una importancia relevante el problema del planteamiento 
de nuevos patrones en la formacién de fuerza de trabajo en México y en Michoacan, 
partiendo de la premisa de que no es viable regresar al esquema del periodo de 
desarrollo unilateral hacia adentro con exportacién de materias primas tradicionales. 

El complejo proceso de irrupcién desarticulada y frustrada del nuevo modelo 
educativo, iniciado en 1982 y el cual desestructuré al modelo anterior, cred un vacio 
politico y de conduccién entre los numerosos sujetos sociales involucrados. De hecho, 
los remanentes politicos y culturales del viejo modelo permanecieron todavia con 
demasiada fuerza, pero sometidos a nuevas orientaciones. 

Se experimenté un fendmeno comparable entre la frustrada marcha del pais hacia la 
consolidaci6n de un modelo econdémico de exportacién de manufacturas que culmind, 
al mismo tiempo en el periodo aqui analizado, con el desmantelamiento del mercado 
interno y que dejé el compromiso ineludible de formular un replanteamiento profundo 
de politica econédmica hacia una nueva sintesis y lo que sucedié en el sector educativo,
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en el cual, los cambios significaron un proceso cuyo resultado deja también un obligado 
replanteamiento de las politicas y referentes fundamentales para el sector. 

Los anteriores paradigmas educativos han sido rebasados sin que el conjunto de 
politicas trazadas en el nuevo modelo, piiedan configurar el paradigma alternativo 
requerido. 

EI modelo educativo anterior (1946-1982) buscando ser eficaz en primer lugar, para la 
légica de la acumulacién de capital, estaba lejos de ser un factor de concienciacién y 
liberaci6n de las clases subordinadas y» se puede decir que amortiguaba la 
conflictividad social, pero también fue el resultado de duras luchas que le dieron un 
sentido de patrimonio a las mayorias en el que se asentaba el triunfo del laicismo, el 
reconocimiento de la gratuidad, la formacién normalista del magisterio; el afianzamiento 
de la identidad nacional (sobre todo frente «a Estados Unidos) y un relativo contrapeso 
en la estructura desigual de esta sociedad. 

Las inercias sefialadas (entre otras), son ciificiles de suprimir 0 modificar en el corto 
plazo; ellas, imprimen un sello peculiar y conflictivo al actual escenario educativo en el 
que se traslapan los dos modelos, el que se: ha procedido a desmantelar desde 1983 y 
el moderno que no ha enraizado ni puede enraizar en la sociedad. 

El desenvolvimiento inicial del nuevo modelo educativo marcado por la degradacién 
financiera, administrativa y académica en el grueso de los servicios, (recuérdese, en el 
ultimo aspecto, como muestra, la erratica reforma de los libros de texto de primaria) y 
la conflictividad y ef desanimo que ha provacado atin en los sectores tradicionalmemte 
proestatales, aunado compulsiva aproximacién educativa y cultural con E.U. son 
factores adicionales que nos permiten caracterizar como crisis de origen al proceso en 
el que se haya inmerso el nuevo modelo desde su inauguracién. 

El porvenir inmediato de la educacién en México estaria asi caracterizado por un 
periodo largo de conflictividad, marcado por ja contradiccién entre los progresos 
parcialmente logrados por la reforma para adaptar las estructuras educativas al nuevo 
modelo econémico y lo inconsistente de tal adaptacién para responder a las 
expectativas de las mayorias. 

La resurreccién del antiguo modelo es inviable dada la dinamica del cambio estructural 
y reorganizativo de la sociedad, pero el nuavo modelo tampoco parece ser consistente 
con el perfil que esta requiriendo la sociedad mexicana. De esa sintesis critica, se 
deduce entonces que se abre una coyuntura histérica favorable para la emergencia de 
nuevos proyectos ¢ iniciativas desde los sectores mas activos de la sociedad. 

En cuanto a las peculiaridades del proceso en Michoacan, la reestructuraci6n 
capitalista dejé un saldo sustancialmente negativo el cual no se revirti6 con la 
estrategia del PRONASOL con Ia que, en el periodo 1988-1994, se pretendié liquidar 
en la entidad la influencia cardenista como expresién de alcance nacional de oposicién 
al salinismo. Como entidad agricola, es importante sefialar la conclusién fundamental
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de que el sistema de explotacién de la tierra experimenté un retroceso histérico con el 
inicio del desmantelamiento de la propiedad ejidal a partir de la reforma del articulo 27 
de la constitucién, pero, ademas, una proporcién importante de las tierras susceptibles 
de incorporarse a la produccién, se encuentran erosionadas, las principales cuencas 
esian contaminadas, avanza rapidamente ta deforestacién, se contindan perdiendo 
exlensiones importantes de areas agropecuarias tropicales. 

En las condiciones en que sobrevive el pueblo michoacano (mayoritariamente 
cainpesino), es sorprendente que no se hayan presentado explosiones sociales como 
la de Chiapas. En realidad en las zonas mas atrasadas de Michoacan llegé la crisis 
mucho antes que se manifestara en los ochenta en el resto del pals, la agricultura de 
temporal comenz6 a ser inviable practicamente desde hace dos décadas. Los 
carnpesinos en la década de los ochenta ya estaban usando las reservas del trabajo 
familiar y la maxima austeridad en la economia familiar. No obstante el incremento de 
la emigracién en esa década muestra el impacto de la crisis y de las politicas de 
coricentracién del ingreso aplicadas. . 

Las: politicas de ajuste econédmico en el pais y en el Estado de Michoacan durante 
1982-1994 tuvieron un efecto devastador sobre la marcha del sistema. Ello fue 
evidente a nivel social global tanto en el terreno cualitativo coro en el cuantitativo y 
repercutid gravemente aqui en la reduccién de la capacidad de respuesta del! sistema 
eduicativo para promover capacidades formativas adecuadas a los requerimientos de la 
dinamica econdmica. En el caso de Michoacan se pasé del lugar numero 28 al 30 a 
nivel nacional en cuanto a producto interno bruto per capita y como producto de la 
crisis del campo desaparecieron en la década 1980-1990 mas de 500 localidades 
rurales. La entidad acentuoé su caracter de expulsora destacada de poblacién hacia 
otrzis partes del pais y de Estados Unidos. 

En el caso de Michoacan Ia formacién de profesionistas no revirtié en modo alguno ta 
dinaimica econdémica y social en tanto que la mayoria de ellos siguié emigrando. 

En el problema del empleo en Michoacan se unen dos factores de orden estructural, 
por un lado la tradicional incapacidad de la economia michoacana para absorber la 
fuerza de trabajo local, dados los factores ya analizados en el capitulo 3 y por el otro, el 
negativo impacto de los cambios tecnoldgicos y de los procesos de trabajo. Esto tltimo 
sierdo un factor universal! de desplazamiento de la fuerza de trabajo, tiene graves 
consecuencias para economias como !a michoacana, porque el modelo de corte 
neolibera! hace aun mas dificil la asimilacién compatible de nuevas tecnologlas para el 
grueso de la poblacion, la cual se asienta en el sector primario. 

Se hace necesario poner el acento en el papel de la familia como espacio educativo 
basico recuperando su activo papel en relacién con el quehacer de fa escuela. Los 
educadores deben hacer un esfuerzo extraordinario junto con las comunidades y la 
sociedad en general para mejorar la alimentaci6n y nutricién de los alumnos. Deben asi 
misrno, construir una eficaz metodologia investigativa para enfrentar los problemas que 
aquejan a la educacién publica y combinar el-esfuerzo investigativo con la docencia.
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Los maestros tienen ej reto de construir una teoria educativa que responda a la 
problematica analizada en la perspectiva de. una nueva orientacién del desarrollo 
regional frente a la corriente teérico-ideolégica de corte neoliberal que aun prevalece. 

En Michoacan existe un gremio magisterial democratico, activo y organizado. De 
hecho, la Seccién XVIil del SNTE ha iniciacdlo formalmente, después de un proceso de 
seis afios, desde el afio de 1995, la construccién de un Proyecto de Educacién y 
Cultura (PDEC) que busca superar la crisis, la corrupcién y el rezago en que se debate 
la educaci6n de mas de tres millones y medio de michoacanos. 

Est4é en marcha un proceso de respuesta social y magisterial ante las acciones 
modemizadoras del estado y ante los viejos problemas del corporativismo sindical que 
no han concluido. Los actores contintan haciendo la historia contempordnea dentro del 
escenario mas conflictivo que se haya presentado en esta entidad y en el pals durante 
décadas. 

Existen las condiciones histéricas favorables para que el gremio magisterial avance en 
la convergencia suscrita con el Gobiernc del Estado en 1995 y con los sectores 
sociales afectados e interesados en el disefio y puesta en marcha del nuevo proyecto 
educativo. En ese sentido ha sido planteado este trabajo de investigacidn: como una 
contribuci6n al esfuerzo colectivo que se ha desplegado en !a entidad durante el ultimo 
periodo. 

Es notable el avance logrado hasta hoy, al existir ya una propuesta general de 
construccién de un Proyecto Democratico de Educaci6én y Cultura de largo afcance 
(cuyo contenido esencial ha sido abordado en el Capitulo IV), el cual se discute entre 
maestros y autoridades; al mismo tiempo, el gremio ha elaborado una propuesta de 

programa de gobierno a nivel estatal y a nive! municipal que se encuentra en discusi6n 
con el gobierno y con las organizaciones sociales y politicas en el estado. 

Lo anterior es relevante si se considera que un cambio educativo como el perfilado en 
el ultimo capitulo no sdélo debe ser irnpulsado por las organizaciones sociales 
involucradas, sino que debe integrarse, por las consideraciones derivadas de los cuatro 
capitulos de este trabajo, en una perspectiva de desarrollo general como la que puede 
plantearse en un programa de gobierno. 

Se puede concluir que en Michoacan, como en las demas entidades del pais, se ha 
configurado un emplazamiento histérico para los agentes econdémicos y sujetos 
sociales locales, a partir de la crisis del modelo de acumulacién, del Estado 
centralizado y de la base de conocimiento como factor determinante del desarrollo. 

El analisis social de largo plazo y la perspectiva global, son indispensables para el 
abordaje def desarrollo de los sistemas educativos. Los cambios operados en la 
sociedad mexicana a partir del agotamiento y crisis de! modelo econdémico, politico, 
social y educativo vigente en la posguerra y el ensayo neoliberal excluyente de los
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Ulfimos quince afios, han provocado un nuevo protagonismo de amplios sectores 
soviales. - 

En la actualidad la solucién de la crisis de la educacién en tanto que espacio de 
formacién de fuerza de trabajo y construccién-reconstruccién de la cultura esta ligada a 
fa soluci6n que reclama ta crisis general del desarrollo econémico y social y la cual no 
puede ser concebida como exclusiva tarea de estado sino como tarea principal de los 
gf. pos, organizaciones y proyectos de poder local. 

En la perspectiva anterior, se trazé6 en el Capitulo IV el perfil epistemoldgico y 
pedagdgico de una propuesta basica para la renovacién de la ensefianza cientifica y 
tecnolégica en fa escuela primaria. Ello se itustré considerando para la capita! del 
estado un ejercicio de disefio sobre los posibles nuevos contenidos a incorporar en el 
pla de estudios. Al respecto destacan tres conclusiones importantes: en primer lugar, 
el referente regional no es suficientemente concreto para ofrecer las respuestas 
formnativas que se requieren en los centros de trabajo. No se trata de pulverizar el 
corocimiento, sino de articular, como se abund6 en el andlisis desde el Capitulo |, la 
dimensi6n concreta del perfil de las actividades laborales cotidianas, con los referentes 
de la RCT y de la innovacién y difusién tecnoldgicas contempordneas. Por ello, la 
prosuesta no puede sino ser indicativa y plantear un mend formativo de concrecién 
local. } 

En segundo lugar, epistemolégicamente se requiere partir de lo simpie a !o complejo en 
la ensefianza de Ia ciencia y la tecnologia, no sélo por tratarse de un principio universal 
de los procesos de aprendizaje, sino por la necesidad de atender a las caracteristicas 
de la evolucién psicobiolégica y social de los alumnos de este nivel. Ello, recuperando 
los referentes inmediatos de su vida cotidiana y planteando la incorporacién del 
con cimiento tecnolégico como vehiculo diddctico en el tratamiento de fas otras 
asignaturas del plan de estudio. 

En tercer lugar, se reitera, ninguna propuesta tiene la posibilidad provocar un cambio 
sustancial como el que se requiere en este campo, si no es procesada y consensada 
entre los actores directamente involucrados, tal como se planted al final de! Capitulo IV. 

Al mismo tiempo, el abordaje mismo de objetos de investigacién como ef presente, 
puede significar esfuerzos contribuyentes a la construccién de propuestas cada vez 
mas acabadas para orientar la direccién especifica del cambio econdmico y social 
emplazado en este cambio de siglo. En esa perspectiva debe asumirse con certeza 
que el resultado de este trabajo constituye la base de nuevas tareas investigativas ya 
emprendidas por el autor. 

Similar a las estrategias que ha experimentado ef pueblo cubano en el Ilamado perfodo especial; aqui es inevitable 
asumi: también una actitud de cambio y replanteamiento existencial que permita transitar mas alla de Ia crisis en la 

constr scclén de una nueva cultura y nuevos valores productivos.
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ANEXO No. 1 

SOBRE EL DEBATE ACERCA DE LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

Rogelio Sosa, julio de 1996 

Se ha evidenciado la trascendencia que adquiere en el terreno 

tedrico dela ciencia social y en el andlisis de las politicas publicas, el 

anilisis econdémico en el marco de la integracién del pafs en el marco del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte; hecho que trasciende sin 

ducla la matriz econémica en ia que fué concebido y difundido 6 impacta 

en realidad al conjunto de variables del desarrollo de {fa sociedad 

mexicana. 

Por la consideracién anterior se plantea como necesario considerar 

a los sujetos sociales no sdlo como agentes econdmicos, sino en su 

multiple papel social y politico que desempefian en la dindmica social. 

Se pretende destacar la problematica derivada de la relacién 

economia y educacién, pero concibiendo tal relaci6n como un espacio de 

tensiédn y contradicciones participante en un complejo entramado social, 

el cual requiere ser abordado con el enfoque totalizador ya mencionado. 

De acuerdo con las consideraciones sefaladas, es importante 

remitirse a algunos planteamientos propuestos por los autores clasicos 

de lias teorfas del capital humano y asu encuadramiento critico. 

Aunque ya A. Smith reconocia que la adquisicién de talento es una 

forma de inversié6n, es desde la escuela neoclasica en el periodo de ia 

posquerra -a partir dela década de los cincuenta-, cuando se desarrollan 

diversos trabajos dirigidos a! estudio de la educacién como capital 

humano, en todos ellos, se reconoce la presencia de factores 

imponderables, pero superables tedéricamente, definidos en los érdenes 

social y politico que atraviesan y determinan a la educacién, sin 

embargo, se sostiene que es posible aplicar a efjla la teorfa econdémica 

plenamente, conformandose de hecho (con un enfoque unilateral) la 

disciplina de ia Economia de la Educacién. Entales términos, se sostiene 

una definicién de capital, como el agregado de elementos que 

proporcionan en flujo de ingresos enel tiempo. 

Ademas, se hizo importante e! manejo macroeconémico eficaz dela 

educacién, toda vez que independientemente de su pape! social, ésta pasé



a constituir el mas voluminoso renglén del gasto en el marco del 

desarrollo del estado del bienestar en esa época. Pero en Ja actualidad, 

en nuestro pafs, el enfoque del capital humano sigue evidenciandose en 

los hechos, en fa politica educativa del estado; aun mds en la fase de 

modernizacién dela educacién inherente ala reestructuracién econémica 

del sistema. 

También el debate tedrico continua. En efecto, a partir de que la 

fuerza de trabajo puede ser considerada como una mercancia cuyo valor 

es variable en una parte importanie, en razén de los gastos de 

aprendizaje del trabajador; es posilble reconocer que la retribucién 

Salarial media para cada categoria de trabajo educado es siempre 

superior a la que remunera el trabajo realizado por egresados del 

sistema educativo, de la categoria inferior y de edad similar; asimismo, 

que existen rendimientos educativos diferenciales (niveles de utilidad o 

bienestar asociados al incremento en la cantidad de educacién adquirida 

por los sujetos). 

Igualmente es posible calcular los costos social y privado 

incurridos (costos de oportunidad) en el proceso educativo y los indices 

de rentabilidad alcanzados en la actividad educativa (Schultz, 1979; 

Quintdas, 1983); sin embargo, es dudoso que la interacci6n del "mercado 

educativo” y el “mercado de trabajo" se autoregulen en plazos medianos, 

al tenor de las leyes de la oferta y la demanda. Igualmente es una 

conceptualizacién sin un sustento sélido e! comparar linealmente a las 

instituciones educativas con empresas capitalistas tradicionales y por jo 

tanto susceptibles de compartir fielmente los pardmatros y resultados 

de su funcionamiento (Correa, 1970). 

Igualmente mecdnico resulta el razonamiento de Viazey' cuando 

plantea la equivalencia del proceso educativo al input-output de una 

empresa, proponiendo, para cuantificar econédmicamente a la educacién, 

la aplicacién de la funcidn de produccién de Cobb-Douglas con 

rendimientos constantes: : 

Q= ALa Kl-a 

Enla que Q=Output, L=Trabajo, K=Capital y el exponente 1- aesla 

participacién del trabajo en la renta nacional. El término constante A es 

el factor total de productividad, que no puede ser asignado alos inputs de 

trabajo y capital ( éste es ef llamado factor residual). El planteamiento 
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de esta funcién ha sido criticada por Kaldor y Robinson entre otras 
raxones, por la ambiguedad de su nocién de capital’. 

La funcién de Cobb-Douglas desarrollada se plantea como sigue: 

ba _ pT DL DK Qo7T al + (1 - a). k- (1 - a). k. Data L + (1 - a) - K 

Q/Q es la tasa de incremento del output, T/T es e! nuevo elemento 
‘residual’ o sea, la parte del crecimiento que no se explica por cambios en 
el trabajo, el capital o por mejoras en la ‘calidad’ del trabajo o del 
capital. El término k se refiere ala tasa de incremento en la calidad 
incorporada al capita! (evidentemente, las mejoras dependen de si e| 
stock esta o no cercano al agotamiento); 1 representa Ja tasa de 
incremento de la calidad incorporada al trabajo y este es el término 
sotre el cual hay que centrar el interés. Denison! dividi6 1 en tres 
componentes: fe = mejoras debidas a cambios en los niveles de 
edicacién, fa = cambios en la calidad del factor trabajo debido a 

varaciones en la composicién de las edades y sexo en ja fuerza de 
trabajo, y ?w = cambios en la calidad del factor trabajo debidos a la 

disminucién media de las semanas trabajadas. 

Respecto al factor te, Denison’ apunté cdmo entre 1929 y 1960, Ia 

tasa de crecimiento dela calidad del trabajo estimada en 1.4% anual, se 

debia en un 70% a 7e. Por otra parte, 1 representaba mas dela mitad del 

crecimiento anual de! elemento residual A. 

Se han objetado jos términos de medicién seguidos para cuantificar 

con cierta precisién en el nivel macroeconémico, la elevacién en la 

calidad de la educaci6n empleada en los procesos de produccién de una 

economia determinada y los beneficios y la efectividad dela educacién y 

mas aun la posibilidad real que tienen los sujetos para elegir entre 

educarse o no, ateniendose ala comparacién de los valores de la tasa 

interna de retorno que ofrece la educacién, en relacién con otras 

actividades posibles, como costo de oportunidad (Noriega, 1992). 

Una ponderacién mds objetiva y demostrable -pero aun 

insuficiente- dela incidencia dela educacién en el proceso de produccién 

parece mas viable considerando el papel del factor tecnolégico en dicho 

proceso. Enefecto, el factor tecnoldgico determina la cantidad y calidad 

necesaria de recursos humanos que dicho proceso requiere, considerando



también que las opciones tecnolédgicas no se determinan ltinealmente por 

la estructura y desarrollo del sistema educativo asociado ala economia y 

menos tratandose de un pais como e! nuestro. También es evidente la 

creciente importancia que tiene otros factores de orden social y politico 

sobre el rumbo de la educaciédn en entornos de profunda desigualdad en la 

distribucién del ingreso. 

Algunos autores, desde la Critica dela Economia Politica (M. Segre, 

L. Tanguy y M.F.Lortic, 1980), han negado la validez de los analisis dela 

teorfa del capital humano, a partir de que se asume en ella que el capital 

humano -fuerza de trabajo- y e! capital fisico -medios de produccién-, 

contribuyen de igual manera ala generacién del producto; a! respecto, 

sefalan e! error que se presenta en tal teorizacién, ai confundir e| 

concepto trabajo con el de fuerza de trabajo. Recuerdan que en la teoria 

neoclaésica la nociédn de fuerza de trabajo no puede existir ya que 

representa la negacién de validez de toda analogia entre capital y 

trabajo. 

En efecto, limitar el concepto de capital a su expresién material, 

implica ocultar su esencia como relasién social; una relacién social de 

produccién indivisible, en el actual sistema, entre capital y trabajo. 

Desde el razonamiento del capital humano, se puede establecer entonces 

una similitud plena entre los ahorros extraidos de las diversas formas de 

ganancias, se trate de beneficios del capitalista o de los salarios de los 

trabajadores; en esta iégica, la acumulacién de unos y otros permite lta 

reproduccién del capital inicial. En esta critica al enfoque de! capital 

humano se reconoce que las propiedades del poder laboral (educacién, 

salud), pueden operar a intervalos como capital en el proceso de 

produccion. 

Se comparte entonces la idea de que cuando se desea caracterizar 

las funciones de los diversos componentes del capital, en el proceso de 

produccién de valor -y por ende el de produccién- se esta obligado a 

reconocer los conceptos de capital cconstante y capital variable y no el de 

capital fisico y capital humano. 

También es necesario subrayar ef hecho de que aun cuando en 

ninguno de los autores que sustentan las tesis del capital humano se 

niega la participacién de factores sociales y politicos en la funcién 

educativa, virtualmente en sus exposiciones y conclusiones se soslaya 

estos problemas; mucho menos se considera el papel fundamental de la



  

educaci6n como espacio de construccién y difusién ideolégica de los 
grupos dominantes en la sociedad y de los impactos y procesos de 
respuesta que ello conlleva. 
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ANEXO No. 4 

ENCUESTA SOBRE EDUCACION BASICA Y OCUPACION 
(Aplicada en el mes de noviembre de 1996 y enero-febrero de 1997 a 580 

empleadores de las cludades de Morelia y Zacapu) 

Metodologia 

EI disefio de la encuesta para empleadores se realiz6 a partir de ta 
construccién de una muestra aleatoria de 1000 micro, pequefias y 
medianas empresas de las ciudades de Morelia y Zacapu, consideradas por 
Su grado de representatividad y su accesibilidad. 

Se tomé como base para la clasificacién de los establecimientos, la 
referencia definida oficialmente’: 

>Microempresa, ocupa hasta 15 personas y el valor de sus ventas anuales 
no aS mayor al equivaiente de 110 veces el salario minimo. 

>Pequefia empresa, ocupa entre 16 y 100 trabajadores y sus ventas no son 
mayores ai equivalente de 1115 veces el salario minimo. 

>Mediana empresa, ocupa entre 101 y 250 personas y el! valor de sus 
ventas no es mayor al equivalente de 2,010 veces el salario minimo. 

No abstante lo anterior, para efecto de los objetivos de la encuesta, no se 
consideré accesible ni relevante para efecto de la profundidad planteada 
para esta investigacién, ta distincién estricta de cada uno de los tipos 
anteriores de empresa respecto alas respuestas a obtener. 

El andlisis de la demanda se plantea en funcién de tos requerimientos 
establecidos por los empleadores. Estos son, todos aquellos usuarios deja 
fuerza de trabajo que ha cursado tos estudios de primaria. Tal definicion 
abre extraordinariamente el abanico de los potenciales empleadores a 
considerar. Sin embargo, en las condiciones histdéricas que se presentan 
con lia expulsién de millones de trabajadores de los empleos formales, se 
hace necesario considerar para efecto de este analisis, a una amplia 
variedad de empleadores del campo no formal. 

Con el fin de tener una visién de dos dmbitos: el de Jos establecimientos 
manufactureros que ocupan personal con sdélo el nivel de Primaria y el de
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los establecimientos de los demas sectores que igualmente ocupan a este 
tipo de trabajadores, se opté por aclicar la encuesta en la Ciudad de 
Morelia exclusivamenta a empleadores: del sector Mmanufacturero y enla 
Ciudad de Zacapu, a empleadores de toclos los sectores de actividad (salvo 
los que se ubican en la ramas de! sector Primario). La seleccién de las 
ciudades se hizo en base a los recursos disponibles y ala accesibilidad a 
las fuentes de informacidén. 

De un universo considerado de 1,223 establecimientos manufactureros 
censados en el municipio de Morelia en 1988," se visitaron 250, 
obteniendose datos en 182 de ellos, equivalente al 14.9% del total. El 
tamafio de la muestra se determiné (mas alla de la validez estadistica 
formal), en razén de la accesibilidad a las fuentes y de los recursos a 
emplear. La seleccién se realizé mediante la técnica de muestreo 
aleatorio simple, mediante el uso de una tabla de numeros aleatorios 
construida al efecto. 

Se prefiri6 el manejo andnimo de jas encuestas para facilitar la obtencién 
y la fidelidad dela informacién. 

En el caso de Zacapu, se estimé con el auxilio de personal del 
Ayuntamiento un total de 1,776 establecimientos de la cabecera 
municipal (69,000 habitantes) enlos siectores secundario y terciario dela 
economia local. Se visitaron 450 establecimientos de ellos y fue posible 
obtener la informacién en 398 de los casos, equivalente al 22.4 % de! 
universo. 

Es importante sefalar que un criterio de discriminacién empleado fue el 
de considerar sdlo a aquellos trabajadcres en servicio activo que contaran 
al momento del encuestamiento con no mas de 25 afios cumplidos. Ello, 
con el fin deidentificar con mayor representatividad el desempefio de los 
trabajadores que dnicamente han  cursado la primaria, evitando 
considerar, en alguna medida, la calificacién laboral y la experiencia que 
un trabajador adquiere con el paso de los afios en un trabajo. Se partid del 
Supuesto que un trabajador con pocos afos de laborar puede representar 
mejor los resultados de su educacién formal recibida en fa primaria, 
dentro de su actuacién laboral.



  

' COIRONA, T., Leonel, (Coordinador), Pequefia y mediana empresa: del diaandéstico a tas politicas, 
(Untroduccién), ed. UNAM, México, 1997, p.8., aqui se cita la edicién del Diario Oficial de la 
Federacién del dia 18 de mayo de 1990 en el que se establecen los criterios pertinentes para la 
clasilicacién de las micro, pequefas y medianas empresas. 
‘INEGI, XII Censo industrial, resultados definitivos, Censos Econdémicos, 1989.



ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO SOBRE EDUCACION BASICA Y OCUPACION 
(Aplicada en los meses de enero y febrero de 1997 a 382 directivos escolares 

de Michoacan) 

Metodologia 

La necesidad de explorar los problemas de la formacién que ofrece hoy la 
escuela primaria en Michoacan, desde el lado de la oferta, planted ta 
utiidad de realizar una consulta a los directivos escolares de ta 
educaci6n bdsica considerando bdsicamente los mismos_ indicadores 
incorporados enla encuesta aplicada a los empleadores. 

Igual que en el caso de los empleadores, aqui se consideré también la 
exploracién sobre los problemas de contenidos de aprendizaje en la 
educacién secundaria con el fin de contar con una idea mas justa de los 
elementos problematicos existente en ese nivel ubicado como continuidad 
forrmativa para un numero considerable de egresados de la escuela 
Primaria. Igualmente se considerd pertinente incluir una pregunta sobre e| 
papel de la educacién preescolar como antecente formativo dela primaria. 

A diferencia del encuestamiento realizado a los empleadores, en este 
cast: se envid un cuestionario a 1000 directivos de escuelas Primarias 
urbanas, suburbanas y rurales. La muestra no comprendi6 a escuelas de 
educacion indigena, ni Centros de Educacién Basica para Adultos. 

Por razones imprevistas (paros magisteriales y cierre temporal de 
oficinas) sdlo fue posible obtener los datos de seis de las diez regiones 
consideradas originalmente. Fue lamentable en particular, la 
imposibilidad de recoger las opiniones de los directivos de la regién de 
Zacapu, que fue una de las dos regiones en donde se aplicé una encuesta a 
emplaadores. Eilo hubiera significado la posibilidad de relacionar 
deménda y oferta en esa regidn. Sin embargo, los resultados obtenidos de 
los cuestionarios, nos permiten  conctuir que dado el grado de 
homogeneidad alcanzado en las respuestas de los directivos de las seis 
regiones de las que se lograron recuperar los cuestionarios requisitados, 
finalmente la falta de recuperacién de los correspondientes a Zacapu no 
altera significativamente los resultados del cotejo.



Cabe sefialar que la distribucién y recoleccién de los cuestionarios 

fueron tareas cubiertas porlos supervisores escolares. 

De un universo considerado de 4,540 escuelas censadas en el estado, se 

enviaron 1,000 cuestionarios recolectandose datos de 382 de ellos, 

equivalente al 8.4 %del total. El tamaiio de la muestra se determind en 

raz6n de la disposici6n de colaboracién institucional; dela accesibilidad 

alas fuentes y de las condiciones de operacién disponibles. La seleccién 

se realiz6 mediante la técnica de muestreo aleatorio simple, mediante el 

uso de una tabla de numeros aleatorios construida al efecto. 

Se prefiri6 el manejo andénimo deltas encuestas para facilitar la obtencién 

y la fidelidad dela informacion.



  

ANEXO No. 6 

PROGRAMA DEMOCRATICO DE GOBIERNO PARA EL ESTADO DE 
MICHOACAN 
1995-2001 

PRIESENTACION 

El magisterio de Michoacé4n (y el deli pais), durante varias 
décadas, desde la fundacién del SNTE, tradicionalmente hab{fa 
sido objeto de manipulacién en las coyunturas electorales. De 
hecho, bajo el control del charrismo sindical, su papel habia 
sidlo s6lo el de vigilar casillas a nombre del Partido Oficial, 
pramover el voto hacia los candidatos del mismo y 
corporativamente ser exhibido como gremio cautivo cuyos votos 
estaban asegurados para ese partido. 

Cor. el movimiento magisterial de 1989 y en el marco de una 
creciente efervescencia social, los trabajadores nos sacudimos 
en gran medida el control corporativo del estado y del partido 
oficial, aunque atin persiste la desviacién de recursos hacia 
ellos. 

En el desarrollo del Movimiento Magisterial de Michoac4n, las 
bases fueron evolucionando de una justificada actitud de 
Gesconfianza hacia todos los partidos politicos, hasta la 
conviccién de que la participacién politica es no sélo 
necesaria, sino moraimente obligatoria. A ello ayudé la 
perneabilidad existente entre ila movilizacién electoral 
carjenista desde 1988 y los triunfos parciales logrados por el 
pueolo en esas jornadas, como fué el caso de decenas de 
municipios en los que gobernaron incluso maestros del movimiento 
democratico(a titulo individual y con todas las limitaciones). 

Aho:ra, ante el inminente cambio de gobierno en Michoacd4n, los 
maestros entendemos que nuestra obligacién histérica es levantar 
una propuesta de PROGRAMA DE GOBIERNO, el cual, una vez 
consensado en las bases trabajadoras de la Seccién XVIII del 
SNTE y con las organizaciones sociales y politicas del estado, 
se levante como un planteamiento a asumir por los prdéximos 
gobernantes en el nivel estatal y municipal. En el caso de los 
cancltidatos propuestos por el magisterio y por los sectores que 
proponen este PROGRAMA, el mismo se convertird en la guia de su 
gestién piblica, pero en todos los casos, atm ante los 
cancidatos del Partido Oficial que lileguen a los cargos 
piblicos, este PROGRAMA ser& un emplazamiento politico 
permanente, ante el cual todo funcionario tendr& que definir su 
posicién. En todo caso, este PROGRAMA DE GOBIERNO, una vez 
modificado y consensado por las bases de las organizaciones, 
sper&é la orientacién fundamental con la que se organizara y 
movilizar& el pueblo de Michoac&4n por sus intereses 
fundamentales en el este Algido perfodo de su historia.



OBJETIVO 
Asegurar que el gobierno en sus diversas instancias, sirva de manera efectiva para responder a las necesidades e intereses de las mayorfias del pueblo de Michoacan, promoviendo y respetando en todo momento la participacisn del mismo en todas las decisiones vitales que le afectan y constituyento con ello, un bastién legitimo del poder popular. 

POLITICAS DEL PROGRAMA 
1. El gobierno de todas las instancias, a traves de la expedicién de leyes, de la ejecuc:.6n de las diversas acciones y del sistema de imparticién de justicia, promoverd y respetara la movilizacién y la organizacién aut:énoma y unitaria del pueblo y de sus sectores. 

2. Toda instancia individual de gobierno se  someterA estrictamente a las decisiones je las instancias colectivas establecidas en la ley y de las que establezca la voluntad popular, tales como la ASAMBLEA PERMANENTE DEL PUEBLO DE MICHOACAN (APPM). 

3. Todo funcionario pttblico sera objeto de fiscalizacién y sancién, en su caso, sobre el uso y manejo de recursos. De ello se informar& oportuna y eficazmente al pueblo 

4. La gestién de los gobiernos municipales y de todas las instancias del poder ejecutivo, del legislativo Y judicial estatales, se regir& por programas de trabajo anuales consensados previamente con los sectores afectados. 

5. Se respetaran y apoyar&n efizazmente todas las iniciativas Y acuerdos establecidos en las instancias de deliberacién y acuerdo de los pueblos, comunidades y barrios; asi como de las organizaciones  sectoriales. En caso de conflictos entre instancias de sectores sociales y regiones o de existir la imposibilidad material de que las instancias gubernamentales cumplan los acuerdos mencionados, la instancia final de solucién ° apelacién, estard constituida invariablemente por representaciones directas de los afectados. 

6. Los programas de gobierno de alcance municipal y estatal, daran prioridad al estimulo de las. formas econémicas colectivas; a la preservacién y desarrollo de las culturas indfigenas y Populares y al derecho irrenunciable a la informacién veraz y Oportuna sobre los avances y oktstAculos que se presenten en dichos programas. 

7. Los gobernantes impulsar4n en todo mamento ila maxima solidaridad (en términos politicos, econémicos y Materiales) del pueblo y del Gobierno de Michoac4n hacia los movimientos reivindicativos de los sectores y fuerzas populares que luchen por los legitimos intereses de las mayorfas, como es en el presente el caso del pueblo de Chiapas y de las comunidades indigenas.



REIVINDICACIONES Y ACCIONES FPUNDAMENTALES 

i, ORGANIZACION DEL PODBR POPULAR. 

Considerando que s6lo con un verdadero sistema democratico en el que se respete la voluntad popular podrAan alicanzar las mayorfas un nivel de vida digno y con base en el principio establecido en el articulo 39 constitucional de que la soberania Nacional reside esencial Y¥ originariamente en el pueblo y que todo poder ptiblico dimana del Pueblo y se instituye para beneficio de &éste y que el Pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; la accién fundamental de los candidatos elegidos por el pueblo y especialmente los que ejercen el poder ejecutivo: Golbernador, presidentes municipales y demAs  funcionarios miembros de ese poder, centrard4n los esfuerzos de su gestién en la promocién de la Organizaci6n independiente del pueblo y en su movilizacién por las demandas m4s_ sentidas. En razén de lo anterior, se respaldarA todo esfuerzo dirigido a modificar la forma de gobierno existente por uno que realmente promueva la justicia, la democracia y la libertad. 

La gestién piblica a realizar por el Gobernador del Estado y los presidentes municipales, ayuntamientos y miembros del Congreso del Estado, se  evaluard por el grado de  organizacién independiente promovida por elios, m4s que por gestoria y la obra ptiblica que se realice, ya que éstas deben ser consecuencia de la participaci6n efectiva del pueblo en el planteamiento, disefio y puesta en marcha de los proyectos de beneficio social. Ningin funcionario deber& ostentarse o reclamar o recibir méritos personales por obras realizadas con los fondos piblicos. 

Todo funcionario piblico estAé obligado a promover y participar activamente en la movilizacién del pueblo y sus sectores cuando Sea necesario luchar por conseguir recursos de las instancias federales. Los funcionarios de todos los niveles est4n obligados a informar oportunamente al pueblo y a los afectados mds directos sobre cualquier tActica Gilatoria o de restriccién de fondos que pretendan ejercer las instancias del gobierno federal. 

El nuevo gobierno se abocar4é a la solucién del Pliego de Demandas planteado por la Seccién XVIII del SNTE en el mes de mayo de 1995 asf como a las demandas Ppresentadas por los 
distintos sectores sociales. La atenci6én al pueblo y a los representantes de los diversos sectores que ventilen asuntos en 
jas instancias del gobierno estatal Y de los gobiernos municipales, serd abierta, sin mentiras, sin favoritismos y las 
respuestas tendr4n que ser serias. respetuosas y conforme a derecho. Los integrantes del Congreso del Estado estardn obligados a recorrer sistem4ticamente los distritos en donde los eligieron para conocer logs problemas de los ciudadanos y participar activamente en su solucién. Todo legislador esta obligado a consultar a sus electores antes de emitir su voto respecto a cuestiones fundamentales que afecten a aquellos o al



pueblo en general. 

El Gobernador y los ayuntamientos Participaraén activamente en la promocién de la constitucién y funcionamiento de la ASAMBLEA PERMANENTE DEL PUEBLO DE MICHOACAN (APPM). Dicho érgano se conformara como una instancia legal, representativa, plural y unitaria del pueblo de Michoac4n, cuyos objetivos principales seran coordinar la movilizacién popular por los intereses y necesidades de las mayorias y orientar y vigilar la gestién de los servidores ptblicos. La APPM se constituir& con la representaci6n legitima de bases de cada uno de los sectores sociales del pueblo de MichoacAn y en sus primeras sesiones resolver4 la creacién de las instancias, mecanismos y formas con las que funcionardé. 

La APPM se integrar& y coordinarA con todas las instancias y formas de organizacién y de lucha de caracter independiente que se desplieguen en el pais. Dicha Asamblea se vinculard organizativamente y en las acciones, con la Convencién Nacional Democratica (CND), la Asambiea Nacional Democratica (AND) y otros proyectos de frentes de masas afines. La APPM se sumara 
activamente a la lucha por las reivindicaciones del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN), en tanto que son justas Y atafien a todo el pueblo mexicano y otorgar4é la mayor solidaridad posible al pueblo chiapaneco. Serdn reivindicaciones fundamentales de la APPM la lucha por un Gobierno de Transicién Democraética, la realizacién de ui Congreso Constituyente y la elaboracién y promulgacién de una nueva Constituci6én General de la Reptblica 

2. REFPORMA POLITICA EBSTATAL 

El préximo Gobernador de Michzac4n, en consulta con los ayuntamientos formularAé una inictiativa de LEY ESTATAL DE 
ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES DE MICHOACAN (LEOPPEM). Dicha iniciativa serA discutida en todas 
las instancias y organizaciones dal pueblo antes de pasar a la legislatura estatal la cual la aprobar& para su promulgacién y 
ejecucién efectiva. 

La Ley mencionada consagrar4 el inalienable derecho del pueblo 
de Michoac4n de contar con un sistema electoral democrético y transparente en manos de representantes populares independientes 
del estado y de los partidos Y organizaciones politicas 
contendientes. Los reglamentos y toda la normatividad que se derive de este Ley pasarAé también por el consenso popular antes de emitirse oficialmente y ponerse en practica. En la nueva normatividad todo ciudadano podr4. participar en las contiendas 
electorales, esté o no inscrito o propuesto por un partido registrado. Todo partido u organizacién podr& coaligarse para 
contender en las elecciones. Igualmente, se incorporarA en el cuerpo legal el funcionamiento de la consulta directa al pueblo (referéndum, Pplebiscito), por parte de instancias representativas e independientes. 

En el caso de consumarse fraudes electorales, en el estado de



Michoacan o fuera de 61, los gobernantes y funcionarios no 
inpugnados tendr4 la obligaci6n de encabezar la impugnacién y la lucha popular bajo todas la formas de participacién y de accién que se acuerden por parte de la APPM y de todas las instancias de organizacién del pueblo de Michoac4n y de otras partes del pais. El fraude electoral serd Castigado por la Ley con la energia y sancién equivalente al delito de traicién a la Patria. 

El préximo gobierno estatal promover4 una efectiva consulta popular para definir los criterios Y mecanismos para la elaboracién y promulgacién de una nueva CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MICHOACAN, cuyo contenido permita coistruir un nuevo orden econémico, social y politico para el Estado frente al profundo proceso de crisis y desgaste institucional que vive 4ste. 

3. PROGRAMA ECONOMICO DE EMERGENCIA 

Ante la grave situaci6n que vive la mayoria del pueblo michoacano, el nuevo gobierno estatal impulsaraé la formacién de 
un consenso nacional por la solucién definitiva del problema de la deuda externa, buscando, segin la correlacién de fuerzas 
favorables, la moratoria o la renegociacién de la deuda externa e interna, para rescatar los recursos econémicos que requiere la 
puesta en marcha de un Programa Econémico de Emergencia. (PEE). 
Con base en la moratoria o renegociacién de la deuda y a partir de una reforma fiscal que grave m4s ia acumulacién de riqueza y 
negociando con las instancias federales correspondientes; el 
gobierno estatal impulsarA el PEE que incluirA acciones de 
caracter estatal y nacional. Para esto tltimo, en virtud de su 
alcance, el gobierno estatal convocaré al pueblo michoacano a 
fin de vincular su fuerza con la de otras partes del pais. Las 
iineas de accién del PEE serAn las siguientes: 

1. Realizar un Programa Emergente de Empleo que de 
cumplimiento al primer postulado del articulo 123 de la 
Constitucién General de la Reptblica, rescatando a las 
pequefias y medianas empresas industriales, comerciales Vv 
agropecuarias y abriendo otras de carActer cooperativo y 
comunitario. Dar atencién prioritaria a las areas mAs 
atrasadas. 

Los recursos liberados del pago de la deuda nacional y 
estatal, deben, asimismo, orientarse a los programas de 
Gesarrollo social (educacién, salud y de infraestructura 
comunitaria) administrados local o municipalmente dentro de 
un programa de desarrollo sustentado y  controlado 
democraticamente por la APPM. 

2. Respaldar y desarrollar ia produccién agricola de 
subsistencia, especialmente la ejidal y comunitaria. Esta 
no puede dejarse abandonada a las fuerzas del mercado 
mundial, porque se atenta contra la soberania al depender 
alimentariamente del exterior y se despoja de su medio a 
cientos de miles de familias michoacanas.



10. 

il. 

Adecuar las politicas de precios a la proteccié6n del 
consumo doméstico. En el coritrol de precios participarAn 
instancias definidas por la APPM. 

Someter a las empresas de caracter financiero a un régimen 
legal que las obligue a reducir las tasas de intermediacién 
bancaria y de servicios financieros; a Pagar impuestos a 
los especuladores, en proporcién a las ganancias en la 
bolsa y en toda operaci6n financiera. 

Revisar con el consenso real de las mayorias, el Tratado de 
Libre Comercio. Establecer aranceles selectivos a las 
importaciones, de acuerdo con las prioridades del 
desarrollo nacional y estatal, considerando los intereses 
de la produccién y el consumo internos. Combinar la 
estrategia de incursionar en el mercado exterior, 
privilegiando la atencién y desarrollo del mercado 
doméstico y la  consecuente integraci6n de la planta 
productiva del estado y del pais. 

Garantizar en el TLC al preservacién del ambiente, el flujo 
libre, sin discriminacién ni hostigamiento de inmigrantes; 
los derechos laborales plenos en los tres paises respetando 
el principio de a trabajo igual, salario igual y respetar 
la consideracién de las asimetrias estructurales existentes 
entre ellos, para la definicién de la normatividad y el 
trato en toda cuestién comercial y econémica. 

Ampliar los estimulos a la pxoductividad de las empresas y 
de los trabajadores, sobre la base de una previa 
recuperaci6n generalizada de los niveles de ingreso de los 
asalariados del campo y de la ciudad. Establecer un sistema 
de faciliades y estimulos financieros para el desarrollo y 
aplicacién de las tecnologias propias que requiere la 
pequefia y mediana empresas. 

Realizar una reforma fiscal estableciendo el pago de 
impuestos progresivos y  sancionando draésticamente la 
evasién fiscal de las empresas. 

Descentralizar a nivel de estados y municipios la 
recaudaci6n y uso de los recursos impositivos, hasta 
alcanzar en este sexenio una proporcién de 50% en el nivel 
municipal, 25% en el nivel del estado y 25% en el nivel 
federal. La planeacién y gestién del gasto social debe 
pasar efectivamente en forma proporcional a  dichas 
instancias. 

Establecer tasas de interés competitivas a nivel 
internacional, sin asfixiar las actividades productivas. 
Someter a un control rigurosc el movimiento de las tasas de 
interés y establecer el cont:rol de cambios y los flujos de 
capital especulativo. 

Aplicar politicas para lograr depésitos a plazos mAs largos 
(estimilos fiscales, colocacién de emisiones de deuda a



mayor plazo, etc.), estabilizando los precios, reduciendo las presiones sobre las finanzas piblicas y el sector externo, 

12. Fomentar la banca piblica para el desarrollo y ios proyectos populares autogestionarios de ahorro y crédito. 

En el marco del Programa anterior, el préximo Gobierno de Michoacén deber&4 dar respuestas serias a la plataforma de demandas levantada el 1 de mayo de 1995 por parte de los trabajadores de la educacién y las dem4s organizaciones sociales colivergentes: 

I. Aumento salarial de emergencia para todos los 
trabajadores y respeto pleno del derecho de huelga. II. Moratoria de la deuda externa y canalizacién de esos 
recursos hacia el empleo y los servicios sociales. 

III. Creacién de cooperativas industriales, 
agroindustriales, artesanales y turisticas. 

Iv. Dotacién de créditos baratos yY seguro ai los 
campesinos. Elevacién de los precios de garantia. 
Reforma del Art. 27 constitucional rescatando el Plan 
de Ayala. 

Vv. Reestructuracién de las carteras vencidas y crédito 
accesible para los pequefios Y medianos propietarios 
agropecuarios, industriales y comerciales. 

VI. Control de precios y subsidios a los articulos de 
primera necesidad. 

VII. Impuestos para los grandes ricos yY especuladores. 
VIII.Reforma del Articulo 30. constitucional rescatando su 

redacci6n y aplicacién original. Servicios dignos de 
educacién y de salud para todos los michoacanos. 
Desayunos, becas e internados para los hijos de 
campesinos y obreros. 

Ix. Derecho efectivo del pueblo a la informacién a traves de medios de comunicacién y érganos de-fiscalizacién 
populares. 

X. Auditorfias independientes e informes directos para el 
pueblo sobre el manejo de los fondos piblicos. 

XI. Subsidio y mejoramiento del transporte piblico 
XII. Financiamiento accesible para que las mayorfas podamos 

tener una vivienda digna sin la esclavitud de los 
bancos ni la corrupcién de la PROMIVI 

XIII.Proceso electoral limpio bajo control independiente 
del gobierno y del partido oficial para el cambio de 
gobierno en Michoacd4n. 

4. PROYECTO DE EDUCACION Y CULTURA 

El préximo gobierno estatal y los ayuntamientos realizaradn junto 
con los trabajadores de la educaci6n, los alumnos y lias 
comunidades, en el marco de la Participaci6n de la APPM y de las 
organizaciones sociales del estado, un Proyecto para una nueva 
educacién, el cual comprenderA: un PROGRAMA INTEGRAL DE 
EDUCATION Y CULTURA, la REESTRUCTURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO



ESTATAL y la instauracién de una nueva LEY ESTATAL DE EDUCACION 
¥ CULTURA. El objetivo de tal Proyecto ser& el de elevar al 
estado de Michoacd4n del lugar en el que se encuentra (de los 
ultimos en el pais) para colocarlo en los primeros lugares en 
cuanto a educacién se refiere. 

El PROGRAMA DEL NUEVO GOBIERNO tendr& como prioridad la 
educacién, comprendiendo en ella dos objetivos bdsicos: por un 
lado, ofrecer el acceso a toda la poblacién a la construccién 
del conocimiento cientifico y humanistico de todos los niveles, 
tal como lo exige el desarrollo cultural de la humanidad en 
nuestros dias y por el otro, preparar al michoacano del siglo 
XXI para insertarse eficaz, crativa Y productivamente en las actividades econémicas del estado y del pais, siendo capaz de 
contribuir a superar las graves contradicciones del sistema 
econémico de nuestros dias y logrando que el mismo permita la 
realizacién personal y una vida digna para las mayorias en una 
perspectiva de verdadera justicia social. 

Considerando que el problema principal de la educacién es la 
democracia, el gobierno garantizarAé que en el nuevo proyecto 
educativo, el quehacer académico, 1a gestién, el desarrollo y el 
rumbo todo de tla  educacién, se definan sustancial y 
sistem4ticamente con la part:icipacién de los sujetos 
fundamentales que la determinan: Maestros, alumnos, trabajadores 
de apoyo, padres de familia y comunidades. 

La informacién sobre el gasto educativo ser& constante, ptblica 
y transparente. Cualquier desviacién de recursos ser& sancionada 
con toda energfia en el terreno penal. 

El salario de los trabajadores de la educacién ser& considerado 
de interés piblico y por ello, no podrA ser inferior en ningun 
caso al salario minimo remunerador establecido en el articulo 
123 de la actual Constitucién General de la Repiblica. El 
reconocimiento social al trabajador de la educacién obliga al 
gobierno a proporcionarle todos los elementos técnicos, 
cientificos y materiales para la eficaz prestacién del servicio 
educativo. En virtud de ello, el subsistema de formacién de 
docentes respetarAa el principic de que la actualizacién, 
Ccapacitaci6n y formacién permanente en general, de los 
trabajadores de la educaci6n se realizarAé en el tiempo 
considerado para la jornada de trabajo y los costos serdn 
cubiertos por la Secretaria de Educacién. 

Cualquier sistema de estimulos ‘sara los trabajadores de la 
educacién funcionardé sobre la base de que previamente se haya 
dotado a todos los trabajadores da un salario digno. En dichos 
sistemas deber4n participar todos los trabajadores sin excepcién 
y no deber4n provocar enfrentamientos; en su  disefio, 
funcionamiento y evaluacién sistem&tica deberA participar adem4s 
de la representacién seccional, la representacién gsindical 
inmediata de los trabajadores; quedar4n eliminados de estos 
sistemas, todo examen de conocimientos adicionales a los que 
normalmente cubren los maestros al formarse o actualizarse y los 
alumos dentro del sistema educativo. La liamada Carrera



Megisterial ser& replanteada a fin de que cubra tales 
condiciones. 

5. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y¥ DE SERVICIOS PUBLICOS. 

En equivalencia con el nuevo PROYECTO DE EDUCACION DE EDUCACION 
Y CULTURA, se realizar& un proceso similar para formular y poner 
en practica un nuevo PROYECTO DE SALUD. Este deberA comprender 
la medicina social preventiva e incorporar como principal 
criterio el de la participacién democratica de los trabajadores 
del sector y a los usuarios de estos servicios. 

El proyecto de salud, deberd precisar una politica de salud 
piblica que priorice a las comunidades m&4s rezagadas y 
estiablezca en cada municipio y a nivel estatal un Consejo de 
Salud Ptiblica, integrado con la representacién de los 
trabajadores del sector y de todos los sectores afectados, 
incluyendo a las autoridades politicas. Dichos consejos deberan 
trebajar con programas anuales de cardcter piblico, siendo 
obligatorios para las autoridades involcradas. 

El Programa Emergente de Empleo que emprenda el Gobierno, debera 
establecer como prioridades, para establecer proyectos de 
ocupacién de fuerza de trabajo, la dotacién de energia 
eléctrica, agua, caminos, construccién de vivienda, capacitacién 
Masiva para el trabajo (artesanias, turismo, explotacién 
racional de recursos naturales, etc.) seguridad ptblica y 
servicios municipales, a todas aquellas comunidades rezagadas en 
ios mismos, tanto en el medio rural como en el urbano. Ello sera 
Planificado y decidido mediante la coordinacién de la APPM y las 
diversas instancias de gobierno. 

Jun:.o de 1995,



  

ANEXO No. 7 

PROGRAMA DEMOCRATICO MUNICIPAL 
(Borrador para la discusién) 

Presentacién 

El Frograma Democratico Municipal (PDM) que aqui se plantea, tiene 
comc marco de orientaci6n y accién, el PROGRAMA DEMOCRATICO DE 
GOBIERNO PARA EL ESTADO DE MICHOACAN ya difundido y en proceso de 
consensarse entre las bases de los trabajadores y del pueblo de 
MichoacAn. 

El FDM sera un instrumento rector para los candidatos propuestos 
por el magisterio y por los sectores populares. Pero, en todos los 
casos este PROGRAMA ser& un emplazamiento politico permanente, 
ante el cual todo funcionario tendré que definir su posicién; ello 
sera efectivo atin ante los candidatos del Partido Oficial que 
llegien a los cargos piblicos. Una vez modificada y consensado 
este Programa por las bases de las organizaciones, sera la 
orientacién fundamental con la que se organizarA y movilizar4 el 
pueblo por sus intereses fundamentales. 

OBJETIVO 

Const:ruir en los municipios de Michoacan un poder popular que 
garantice el respeto de los derechos e intereses de las mayorfas, 
con lase en la promocién de la participacién directa y efectiva 
del mismo en todas las decisiones vitales que le afectan. 

POLITICAS DEL PROGRAMA 

1. El gobierno municipal actuar& como un instrumento ejecutor de 
los acuerdos que el pueblo determine y promoverA y respetaré la 
movilizaci6én y la organizacién auténoma y unitaria del pueblo y de 
sus sectores. 

2. Toda instancia individual de gobierno se sometera 
estrictamente a las decisiones de las instancias colectivas 
establecidas en la ley y de las que establezca la voluntad 
popular, tales como la ASAMBLEA POPULAR MUNICIPAL (APM). 

3. Todo funcionario pitblico sera objeto de fiscalizacién y 
sancién, en su caso, sobre el uso y manejo de recursos. 

4. ‘ha gestién del gobierno municipal se regir& por programas de 
trabajo anuales consensados previamente con los sectores 
afectados. 

5. 3e respetarén y apoyaran eficazmente todas las iniciativas y 
acuerdos establecidos en las instancias de deliberacién y acuerdo 
de los pueblos, comunidades y barrios; asi como de las 
organizaciones sectoriales. En caso de conflictos entre instancias 
de sectores sociales y regiones o de existir la imposibilidad de



que el gobierno municipal cumpla los acuerdos mencionados, la instancia final de soluci6n o apelacién, estar& constituida invariablemente por representaciones directas de los afectados. 

6. El PDM dard prioridad al est{mlo de las formas éconémicas colectivas; a la preservaci6n Y desarrollo de las culturas indigenas y populares y al derecho irrenunciable a la informacién veraz y oportuna sobre los avances y obstAculos que se presenten en dichos programas. 

7. El derecho a la informacién sar& una prioridad del Gobierno Municipal, por lo que se establecerAn mecanismos efectivos de informacién a toda la poblacién sobre la gestién municipal y sobre los principales acontecimientos estatales, nacionales e internacionales, con riguroso apegyo a la verdad, buscando la participacién o movilizacién oportuna del pueblo frenta a aquellos problemas o asuntos que lo afecten n4s Girectamente. 

8. Los gobernantes impulsard4n en todo momento la maxima solidaridad (en términos politicos, econémicos y materiales) del pueblo hacia los movimientos reivindicativos de los sectores y fuerzas populares que luchen por los legitimos intereses de las Mayorfias, como es en el presente el. caso del pueblo de Chiapas y de las comunidades indigenas. 

9. Sera obligacién de los gobernantes municipales promover el cumplimiento pleno de las disposiciones del Articulo 115 
constitucional que establecen la vigencia del Municipio Libre en todos los érdenes. Dichos funcionarios estan obligados a informar y convocar al pueblo ante las viclaciones, e incumplimiento que observen de dichas normas fundamentales. 

REIVINDICACIONES Y¥ ACCIONES FUNDAMENTALES 

1. ORGANIZACION DEL PODER POPILAR. 

Considerando que sélo con un verdadero sistema democratico en el que se respete la voluntad popular podrén alcanzar las mayorias un nivel de vida digno, la gestién piblica a realizar por el gobierno municipal se evaluar4 ror el grado de organizacién independiente promovida por ellos, mas que por la obra publica que se realice, ya que ésta debe ser consecuencia de la participacién efectiva del pueblo en el planteamianto, disefio y puesta en marcha de los proyectos de beneficio social. Ningan funcionario deberA ostentarse o reclamar o recibir méritos personales por obras realizadas con los fondos piblicos. 

Todo funcionario pfiblico esta obligado a promover y participar activamente en la movilizacién del pueblo y sus sectores cuando sea necesario luchar por conseguir recursos de las instancias estatales y federales. Los funcionarios est4n obligados a informar Oportunamente al pueblo y a los afectados m4s directos sobre cualquier t&ctica dilatoria o de restriccién de fondos que pretendan ejercer las instancias del gobierno estatal o federal.



La atencién al pueblo y a los representantes de los diversos sectores que pidan solucién a sus problemas, sera abierta, sin Mmentiras, sin favoritismos Y las respuestas tendrdn que ser serias. respetuosas y conforme a derecho. Los integrantes del Ayuntamiento estar4n obligados a recorrer sistematicamente todo el municipio para conocer los problemas de los ciudadanos y Pparticipar activamente en su solucién. 

Los ayuntamientos participar4n activamente en la promocién de la constitucién y funcionamiento de la ASAMBLEA POPULAR MUNICIPAL (APM). Dicho érgano se conformara como una instancia legal, representativa, plural y unitaria del Municipio, cuyos objetivos principales serdn coordinar la movilizacién popular por los intereses y necesidades de las mayorias y orientar y vigilar la gestién de los servidores piiblicos. La APM se constituira con la representacién legitima de bases de cada uno de los sectores sociales del pueblo y de los y en sus primeras sesiones resolver& la creaci6én de las instancias, Mecanismos y formas con las que funcionarA4, asi como la aprobacién de un Programa Municipal de tres afios, ajustable anualmente por 1a propia Asamblea. 

La APM conoceraé e impulsar& dentro de sus posibilidades, todas las luchas que emprendan los diversos sectores del pueblo trabajador en el municipio y en otras jurisdicciones. 

A fin de garantizar el derecho a la informacién del pueblo, el 
ayuntamiento en cada municipio vigilaré que los medios comerciales de iaformaci6n se apeguen a la verdad. El ayuntamiento utilizaré 
ademis de los medios comerciales, periédicos murales en cada edif:.cio publico (palacio municipal, tenencias, escuelas, 
mercados, hospitales, etc.), para informar con veracidad a la poblacién sobre los avances y obst4culos que se presenten en la 
gestién municipal; asi como sobre todo acontecimiento de interés para el pueblo sea local, estatal, nacional o internacional. 

El  ayuntamiento promoverA y respetara toda expresién de 
informacién y propaganda que realicen los habitantes 
independientemente de su filiacién politica, garantizando que en 
todos los casos se conozcan las posturas ideolégicas o politicas de caracter opuesto. Al efecto, el ayuntamiento ser& promotor de 
la realizacién de eventos de discusién y de formacién para los 
trabajadores y para el pueblo. 

La APM se integrar4 y coordinaré con todas las instancias y formas 
de organizacién y de lucha de cardcter independiente que se 
Gespl:eguen en el estado y en el pafs. Dicha Asamblea se 
vincularé organizativamente Y en las acciones, con la ASAMBLEA 
PERMANENTE DEL PUEBLO DE MICHOACAN (APPM), asi como con la Convericién Nacional Democraética (CND), la ‘Asamblea Nacional Democratica (AND) y otros proyectos de frentes de masas afines. La 
APM se sumar4 activamente a la lucha por las reivindicaciones del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional (EZLN), en tanto que son 
justas y atafien a todo el pueblo mexicano y otorgar4 la mayor 
solidaridad posible al pueblo chiapaneco. Ser4n reivindicaciones



fundamentales de la APM la lucha por un Gobierno de Transcicién 
Democratica, la realizacién de un Congreso Constituyente y la 
elaboracién y promulgacién de una nueva Constitucién General de la 
Repiblica 

La APM levantara consensos entre la ciudadania del municipio a fin 
de proponer ante la APPM y ante lag instancias legales 
correspondientes, una iniciativa de LEY ESTATAL DE 
ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES DE 
MICHOACAN (LEOPPEM). 

La Ley mencionada consagrar& el inalienable derecho del pueblo de 
Michoac4an de contar con un sistema electoral democrético y 
transparente en manos de representantes populares independientes 
del estado y de los. partidos Y organizaciones politicas 
contendientes. Los reglamentos y toda la normatividad que se 
derive de este Ley pasar& también por el consenso popular antes 
de emitirse oficialmente Y ponerse en practica. En la nueva 
normatividad todo ciudadano podrd participar en las contiendas 
electorales, esté o no inscrito o propuesto por un partido registrado. Todo partido u organizacién podr& coaligarse para 
contender en las elecciones. Igualmente, se incorporarA en el 
cuerpo legal el funcionamiento de la consulta directa al pueblo 
(referéndum, plebiscito), por parte de instancias representativas 
e independientes. 

En el caso de consumarse fraudes electorales, en el estado de 
Michoacan o fuera de 61, los gobernantes y funcionarios no impugnados tendrén la obligacién de encabezar la impugnacién y la 
lucha popular bajo todas la formas de participacién y de accién 
que se acuerden por parte de la APPM y de todas las instancias de organizacién del pueblo de Michoac4n y de otras partes del pais. 
La APM promovera que el fraude electoral sea castigado por la Ley con la energia y sancién equivalente al delito de traicién ala 
Patria. 

La APM promover&é la participacién ciudadana en el municipio para 
formular una iniciativa legal yY politica en el estado a fin que se 
elabore y promilgue una nueva CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE MICHOACAN, cuyo contenido permita construir un nuevo 
orden econémico, social y politico para Michoacdn. 

2. PROGRAMA ECONOMICO DE EMERGENCIA 

En virtud de que la base de la marginacién de las Mayorias en el 
estado de Michoacén, tiene su origen en la insignificante 
inversién productiva, especialmente la de caracter comunitario y 
colectivo que pudiera dar ocupacién a cientos de miles de 
trabajadores que se ven obligados a emigrar y, como en el resto 
del pais, los recursos captados por los impuestos se concentran en 
el poder federal y en menor medida en el estatal, los gobiernos 
Municipales se formar&4n una COALICION DE AYUNTAMIENTOS DE 
MICHOACAN PARA EL DESARROLLO ((!AM) que organizarA la demanda 
de recursos para la realizacién de proyectos productivos y para



desarrollar una gestién municipal digna; en este sentido, elaboran un Programa de Empleo para cada Municipio detallando las inversiones y recursos necesarios para su cumplimiento y lo presentar4n ante la Agamblea Permanente del Pueblo de Michoacén a fin de impulsar la movilizacién popular hacia esos objetivos. 

Tanto los municipios en io especifico, como la Coalicién, establecer4n un medidas concretas para rescatar la produccién agropecuaria en sus jurisdicciones, priorizando el desarrollo de las formas colectivas de explotaci6n del campo y promoviendo la reorganizaci6én de los campesinos pobres, los ejidatarios y comimeros a fin de que ejerzan Plenamente su capacidad de Produccién y comercializacién de alimentos asi como su autodefensa y desarrollo politico y social como sector. 

La ‘Toalicién presentarA ante dicha Asamblea una iniciativa de reformas a la legislacién fiscal estatal y federal, estableciendo la asignaci6n a cada municipio del 50% de los impuestos que se generen en su jurisdicci6én geogrAdfca, a fin de que cuenten con los recursos que requieren en los términos de la fraccién II del Articulo 115 constitucional, el cual establece que "II. Los municipios administrarén libremente Su hacienda, la cual se formara de las contribuciones que séefialen las legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serdn las suficientes Para atender a das necesidades municipales...", 

Ante la grave situacién que vive la mayoria del pueblo, el gobierno municipal impulsar& la formacién de un consenso estatal y nacional por la soluci6n definitiva del problema de la deuda externa, buscando, segin la correlacién de fuerzas favorables, la moratoria o la renegociacién de la deuda externa e interna, para rescétar los recursos econémicos que requieren los programas de interés colectivo. 

El gobierno municipal encabezaré las acciones de la APM para ejercer un efectivo control de las politicas de precios de los productos de primera necesidad en el municipio. Promover4 la eliminacién del intermediarismo, fomentado la relacién directa entre productores y consumidores a traves del sistema de coope:rativas. 

Los ayuntamientos promoverAn el funcionamiento de cajas populares de ahorro y de crédito y gestionard4n a traves de la Coalicién el estab..ecimiento de un banco con fondos plblicos y participacién popular. Esta instituci6én tendrd entre sus responsabilidades, reestiucturar con los acreedores respectivos, la deuda de los pequefios y medianos propietarios y consumidores, a fin de restablecer su plena capacidad productiva y de consumo. Dicho banco desarrollara un programa de financiamiento para la pequefia y mediana empresa gestionando el apoyo de la banca nacional de 
desarrollo. 

3. PROYECTO DE EDUCACION ¥ CULTURA



Los ayuntamientos impulsardn, en el Marco del PROGRAMA DEMOCRATICO DE GOBIERNO PARA MICHOACAN, la realizacién de un proyecto para una nueva educaci6én, el cual comprender&: un PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION Y CULTURA, la REESTRUCTURACION DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL y la instauracién de una nueva LEY ESTATAL DE EDUCACION yYy CULTURA. Cada ayuntamiento particirpar& en la organizacién de los trabajadores de la educacién, de los alumnos y de las comunidades, en el marco de la APM, de la APPM y de las organizaciones Sociales del municipio, . El objetivo de tal Proyecto serA atender prioritariamente a los Municipios y localidades mAs atrasados en el terreno educativo y elevar al estado de Michoac4én del lugar en el que se encuentra (de los tltimos en el pais) para colocarlo en los primeros lugares en esta importante tarea. 

Considerando que el problema principal de la educacién es la democracia, el gobierno municipal garantizarA que en el nuevo proyecto educativo, el quehacer académico, la gestién, el desarrollo y el rumbo tedo de la eclucacién, se definan sustancial y sistematicamente con la Participaci6n de los sujetos fundamentales que la determinan: M3estros, alumnos, trabajadores de apoyo, padres de familia y comunidades. En ningin caso se aceptar4 la divisién u hostilidad entre los trabajadores de la educacién y los padres de familia. Las instancias oficiales establecidas en la Ley General de Educacién, acatar4n las disposiciones de los 6rganos democrdticos constituidos en el municipio y especialmente las que emanen de la Asamble Popular Municipal. 

Seran prohibidas las contribuciones que contravengan el principio de gratuidad de la educacién publica. Las aportaciones que, en su caso, otorguen voluntariamente los padres de familia no crearan precedente juridico y no podr4n se mAs onerosas en el medio rural. 

La informacién sobre el gasto educativo serd constante, publica y transparente. Cualquier desviacién de recursos serA sancionada con toda energia en el terreno penal. 

El salario de los trabajadores de la educacién serd considerado de interés piblico y por ello, no podrA ser inferior en ningin caso al salario minimo reminerador estab‘lecido en el articulo 123 de la actual Constitucién General de la Repiblica. El reconocimiento social al trabajador de la educacién obliga al gobierno a Proporcionarle todos los element:os técnicos, cientificos y materiales para la eficaz prestacién del servicio educativo. En virtud de ello, el subsistema de formaci6n de docentes respetara el principio de que la actualizacién, capacitacién y fonmacién permanente en general, de los trabajadores de la educacién se vealizara en el tiempo considerado para la jornada de trabajo Vv los costos ser4n cubiertos por la Secretaria de Educacién. El gobierno municipal impulsarAé el apcyo de la comunidad en favor de las movilizaciones que realicen 103 trabajadores de la educacién para mejorar su ingreso, sus condiciones de trabajo y para defender la vida democratica de su sindicato.



En el terreno de la promocién de la cultura, el gobierno de cada municipio y la Coalicién Ayuntamientos elaboraran y pondr4n en marcha un Proyecto de desarrollo cultural que rescate y preserve el :patrimonio arqueolégico de cada lugar; que estimule y difunda los valores artisticos locales Y reconozca a sus mejores intérpretes y creadores. En ese marco, se desplegar4 un proyecto en cada municipio para reimpulsar el financiamiento y la organizaci6n de la produccién yY comercializacién nacional e internacional de las artesanias. 

4a. PROGRAMAS ASISTENCIALES Y¥ DE SERVICIOS PUBLICOS. 

En equivalencia con el nuevo PROYECTO DE EDUCACION DE EDUCACION yY CULTURA, se realizar& un proceso similar para formular y poner en praéctica un nuevo PROYECTO DE SALUD. Este deber4 comprender la medicina social preventiva e incorporar como principal criterio el de la participacién democrdtica de los trabajadores del sector y a los iusuarios de estos servicios. 

El proyecto de salud, deberd precisar una politica de salud publica que priorice a las comunidades mas rezagadas y establezca en cada municipio y a nivel estatal un Consejo de Salud Publica, integrado con la representacién de los trabajadores del sector y de todos los sectores afectados, incluyendo a las autoridades politicas. Dichos consejos gGeberan trabajar con programas anuales de carActer ptblico, siendo obligatorios para las autoridades involcradas. 

El Programa Emergente de Empleo que emprenda el Gobierno, deber& establecer proyectos de ocupacién de fuerza de trabajo orientados a la dotacién de energia eléctrica, agua, caminos, construccién de vivienda, capacitacién masiva Para el trabajo (artesanias, turismo, explotacién racional de recursos naturales, etc.) seguridad piblica y servicios municipales, a todas aquellas comunidades rezagadas en los mismos, tanto en el medio rural como en e:% urbano. Ello ser& Planificado y decidido mediante la coord:.nacién de la APPM y las diversas instancias de gobierno. 

Julio de 1995.
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