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INTRODUCCION 

La evaluación de ln eficiencia en un sistema nacional de 
educación, constituye una priocupación cada vez mis sefialada 
en las esferns de gobierno con responsabilidad en la toma de 
decisiones. Se observa indudablemente una mayor toma de con
ciencia sobre la necesidad de asignar en cada centavo que in
gresa al prcsupuL·sto específico, un destino estrictamente ju_! 
ti[icn<lb y deci<lidnmente critico en el logro de algDn result~ 
do esperado. El costo de oportunidad, (los insumos para edu
cación por ejen~lo, pueden implicar sacrificio ·de los mismos 
recursos para salud, i11frncstructura vinl, elcctrificaci6n, 
etc.) la hnbitual escacez <le los montos disponibles para sa
tisfacer prioritarias necesidades humanas y la obligada ren'd_i,, 
ción de cuentas del uso dado a los fondos pUblicos por parte 
de los responsables <le su distribución y control, son factores 
~uc cst6n contribuyendo seriamente al afianzamiento de una ~ 

política basada en toma de decisiones mejor cenida~ a sensatos 
y fundados criterios y con conocimiento m5s·definido de las 
consecuencias esperables. 

Frente n estas circunstancias es oportuno evaluar las po
liticas educativas de M6xico para el sexenio 1976-1982 sobre 
el subsistema de Educación Normal Primaria, a trav6s del esta· 
blecimiento de las relaciones entre los planos con los que se 
vinculan n nivel sist6mico, 

Para lograr 6sto en el estudio se proponen resolver tres 
preocupaciones blsicas: primero, la elaboración del marco ge
neral de referencia de la Educación Normal Primaria; segundo, 
la caractcri:aci6n de las pollticas educativas en los planos 
filos6fica-jurldico, social, organizativo.administrativo, ped! 
gógico, r el de negociaci6n de intereses; y tercero, establecer 

ii 
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la relación entre los diversos planos con los que se vinculan 
las políticas educativas a nivel sistémico m~diante una compa
ración de propósitos, acciones y resultados sobre las escuelas 
de Educación Normal Primaria. 

iii 



.,.-( 

l. PROBLEMA 

A. Descripción del Problema. 

El propósito principal de este estudio es evaluar las 
políticas educativas ae Mlxico para el sexenio 1976-1982 
sobre las escuelas de Educación Normal Primaria, por medio 
del establecimiento de la relación o desfase entre loi planos 
con los que se vinculan a nivel sistémico. Este estudio por 
lo tanto persigue tres preocupaciones bfisicas: 

La primera de ellas consistirfi en In elaboración del mar 
co general de referencia del subsistema de Educación Normal 
Primaria; mcncionan<lo sus antecedentes históricos, bases ju

rídicas y objetivos. Todo esto con el objeto de brindar una 
visión general <le las condiciones que enmarcan este subsiste
m~1. 

La segunda, se enfoca a la caracterización de las polí
ticas educativas dentro de los siguientes planos: 

Filosófico-Jurídico. En este aspecto serán, consideradas 
las bases filosófico-jurídicas del proyecto político para el 
sector educación; los conceptos de educación, hombre y soci! 
dad implícitos en dicho proyecto; los valores que se proponen 
y las relaciones entre éstos y la ideología de la Revolución 
Mexicana plasmada en la Constitución de Ja Repdblica. 

Social. Aquí se determinartln las necesidades que se tr!!_ 
taron de satisfacer, las necesidades que se consideraron como 
prioritarias y las que adn persisten¡ ademls la rclaci6n con 
otros procesos sociales. 
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Organizativo-Administrativo. Este apartado incluye la 
determinación de los procesos de formulación, implementación 
y evaluación de las políticas educativas. 

Pedagógico, En este flmbito se especrficaran las caracte
rísticas y cambios deseables que prescriben las políticas 
educativas paro el alumno, el maestro, la institución y Ja 
sociedad; así como los bienes, valores y principios fudamen
tales que proponen para la educación. 

Ncgocinci6n de Intereses. Aquí se describir~ el proceso 
de negociaci6n sobre el cual se desenvolvieron los políticas 
educativas; identificando los grupos de presi6n, su participa 
ci6n y las dreas de negociación~ conflicto entre éstos. 

Por al timo, la tercer11, consistirá en la comparación de 
los prop6sitos, acciones y resultados de las políticas educa
tivas en las Escuelas de Educación Normal Primaria; conside
rando las relacione1 sistémicas cori las que se vinculan las 
políticas de educación. 

B. Justificncioncs, 

Con el objeto de se claro en el sefialamiento de los ind! 
cadores y evidencias que muestran la dimensión del pr.oblema,' 
se diseño e.l siguiente esquema de justificación: 

1. Papel de la Educación Normal, 
2. Implicaciones futuras. 
3. Reformismo crónico, 
4. Problemas constantes. 
S. Educación en cifras, 



1. Papel de la Educnci6n Normal, 

La educaci6n normnl es la bnse del sistema educativo me
xicano. En ella se inicia la formaci6n de quienes educaran 
al hombre en las etnpas de mayor receptividad parn el aprendi 
zaje. Es ahi donde se formulan los valores educativos que 
dirigen la formnci6n infantil, Es ~al la importancia y tras
cendencia de 6sta que sus deficiencias se notan nOn en los 
últimos años <le la educac'.i6n media superior, por lo menos. 

A1gunns de las ideas que circulan acerca de la calidad de 
la educación primaria, campo de trabajo de los egresados de 
las escuelas normales, son las siguientes: 

Que hay una disminuci6n del aprendizaje y dominio de 
las fireas fundamentales: cspnftol, matemáticas e historia. 
Que las condiciones de trabajo en el sistema educativo 
nacional no son las apropiadas sobre todo los libros 
de texto, las escuelas, los laboratorios¡ por otra 
parte los conflictos y la·suspensi6n de labores obsta
culiznn su buena. mnrchn. 

Que la preparación de los profesores no es la adecuada. 
Que existe una marcada <lesigualdud•s'la distribución de 
los servicios educativos entre las zonas urbanas y ru-
rales. · 

Que la educación privada produce egresados con mejor 
preparación, (1) 

En 1980 se aplic6 una prueba en el Estado de Nuevo Le6n a 
1,172 maestros de primaria titulados, de los cuales el 951 
correspond!an al sistema federal; con el objeto de aver~guar 

el nivel de conocimientos generales y pedng6gicos de quienes 
Geseaban cumplir con los requisitos de ingreso a la Normal 

( 1} PESCAVOR, Jo~~ Angel. "l111iovaC..:one.i r-Ma mejoltM la ca.Udad de ta. 
de ta educaC...:611 b,U:tca en Mb:.lco". Pe1t6-<'.teJ Educa,t.ivo~, J.1€:Uco, 
No. 19, 1983. p. 30 
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Superior de este Estado. Los resultados fueron desalentadores 
en virtud de que los niveles de conocimientos generales, peda~ó 
gicos y filosóficos fueron realmente bajos, en especial si se 
toma en cuenta lo elemental de la prueba de 30.reactivos. De 
acuerdo co11 los cblculos realizados, s61o en un caso un maes
tro contest6 aceitadamente mds del 501 de las.preguntas. 

Considerando los resultados de esta prueba, el 451 de los 
docentes que lJ presentaron ignora q~e la escritura de los 
egipcios era gerogllfica; el 65.1' no sabe que el autor de la 
Divina Comedia fué' Dante Alighieri; el 111 ignora que Herniín 
Cortez fud el conquistador de M6xico; el 511 no asocia a Benito 
Juftrez con la intervención france~a; y el 611 desconoce que el 
Articulo 27 de lu Constitucidn se refiere ~ la propiedad de la 
ti.erra. (Z) 

Lo calid•d de ln educación normal ha sido abordada desde 
diferentes 5ngulos. Se especula sobre la disminución del 
aprendizaje en las árcns b~sicns; se critican los condiciones 
en que opera el sistcn1n e<lucativo nacional; se afirma que 1~ 

preparación del magisterio es limitada y carente de un progr!!_ 
ma permanente de actualización, 

Se pone en tela de juicio la pertinencia de algunas deci
siones en materia de polltica educativa al considerar el hecho 
de que· los planes y programas no sustentan una planeación co
rrecta ni son fruto de una real evaluación de necesidades. E! 
tas y otras cosas se dicen en tanto que la·educación normal 
sigue su curso y gcnernciones de j6venes pasan por sus aulas 
sufrjendo las consecuencias de sus deficiencias. 

121 1b.ldem. 



Es por lo tanto la trascendencia misma de la Educaci6n · 
Normal la que determina la necesidad de que lns políticas 
educativas sean evaluadas. S6lo de 6sta forma podrán conside
rarse los resultados. 

2. Implicaciones ·futuras, 

Los ccnoclmientos con que la sociedad se ha enriquecido 
durante los últimos años se lian-acumulado dramá'ticamente. En 
una sociedad que se transforma al impulso de la ciencia, reina, 
paradójicamente el mds completo analfabetismo en materia 
científica. La investigación y la experimentación científica 
han revelado hechos hasta ahora desconocidos; los poderes del 
hombre sobre 1n naturaleza son evidentes en todas las ramas 
d~l conocimic11to. Así ln carrera entre la cducnci6n y el pro
greso científico y tecnológico han planteado n la ensefianzn el 
problema de la selecci6n de su contenido y aunado n dste, la 
uJuptaciGn del mismo a una realidad nacional que cada día es 
m~1s grave. lloy en día, vivimos una nuevn rcvoluci6n, la de la 

iníormaci6n en donde Jos ordenadores y computadoras amplían · 
efectivamente Ja capacidad cerebral y nerviosa del hombre·, ya 
que los problemas son pensados para que dstos pu~dan ser tra
tados por las mOquinas. 

La necesidad de nuevos conocimientos es provocada por la 
rúpidez con que nos comunicamos y la velocidad a que viajamos,. 
Los medios de comunicación masiva aumentan grandemente los 
hechos que deben ser comprendidos. Estos campos afectan las 
ciencias puras y aplicadas; por lo cual nuestra dependencia de 
la capacidad científica debe responder a la calidad de la in
formación de quienes han de convertirse en científicos. Por 
todo esto, enseñar a vivir a la humanidad en este nuevo unive~ 
so es una urgente tarea, 
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El motivo fundamental que determina la necesidad de un 
capacitoci6n para todos y en forma esencial para el docente, 
os que vivimos en una época do cambios, que exigen nuevas y 
rlpidos adaptaciones y su incidencia en la educaci6n es un de
safio en marcha. 

Los cnn~ios son demasiados para catalogarse, de ahí que 
sea preciso selcccionnrlos para sennlnr la necesidad de una 
formaci611 en f11nci6n de 6stos, A<lcmfis, 11 el problema mds esencial 
do nuestros días es ¿c6mo salir del subdesarrollo? por otra 
parte, la educoci6n es un factor en el progreso'econ6mico y una 
via do ascenso soclol''.C 3l Por esto lo educación es considerada 
como un elemento importante para resolver el problema del sub
desarrollo, dado que s6lo mediante el progreso cultural del 
pols se dordn las condiciones necesarias~ adecuadas.para lo 
formución optima de los recursos humanos suficientes para el 
desarrollo ccon6mico del país, "El gasto en educación es inver 
si6n para el desarrollo". C4l 

3. Reformismo cr6nico. 

Uno de lns actividades m5s comunes do aquellos que han 
dirigido y dirigen nuestro sistema educativo es el reformismo. 
Así sexenio tras 5CXcnio se han propuesto reformas; una confi~ 
mnci6n do lo anterior son los siguientes hed1os: la Rcvisi6n 
Educativo planteada por Agustín Yofiez (1964-1970) cuyos obje
tivo:; fueron: 

( 3) OL1 VEROS, Angel A. LaJt11nac.ló11 de fo6 ~4o~Molte6 en AmVúca la.t&ut, 
p4ol. de Jo6é B , Ed. P. c. líN seo, Madííld 1975, p. 23. 

(4) SecJt&tvúa de PJtog1tamac.ló11 u PJtuupuuto. Leg.U.lac.lán ~ documento6 
B<U.lco6 1976-1982. Méx.lco: La JecJtetíííítí, 1982, lomoJ, -<.v, p • 
620. 
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a) Enseñar a pensar y aprender, actividades -tan desvirtua 
das por el memorismo; · -

b) Remodelar la conciencia de solidaridad tan endeble 
ahora por los constantes ejemplos de violencia y egbis 
mo materialista; . -

c) Abandonar los dogmatismos sobrevivientes o recientes; 
d) Prficticar el civismo; 
e) Vincular la educación al desarrollo económico. C5l 

Esta rcvis~6n educativa implicó desde luego cambios en los 
programas y mdto<los, nuevas unidades administrativas y un nuevo 
sentido en la formación de los maestros. 

En el perlado del Lic. Vlctor Bravo Ahuja como Secretario 
de Educación (1970-1976) se reestructur6 la Secretarla de Edu
cación; se reformaron los programas de la Educación Primatia, 
el Plan de Estudios de la Educación Normal (1972), la Ley Fe
deral de Educación ( 1973), y ln Ley Nacional de Educación para 
~<lultos (1975), y se editaron nuevos libros de texto que pro
vocnron controversias, lo que pone de manifiesto los alcances 

tle t¡ilcs cambios. 

Luego en el periodo del Lic. Agustín Góme~ Villanueva 
(1976-1977) se realizó una consulta nacional con el objeto de 
precisar el nuevo Plan Nacional de Educación, el cual crista
lizó durante el ejercicio del Lic. Fernando Solana Morales 
(19i7-1982). En dicho Plan se formularon los siguientes obje
tivos programdticos: Asegurar la educación bdsica a toda la 
pobla'ci6n; vincular la educaci6n terminal con el sistema pro
ductivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesario; 
elevar la calidad de la educación: mejorar la atmdsfera cultu
ral del pais y aumentar la eficiencia del sistema. 

151 SOLANA, FeMando y otilo&. H.Uto/Úa de ta ediicac.C611 púbUca en Múi'.co. 
Ed. Fonda de CuttUAa Ecc1161~cca, M~iu.co 1982, lamo 2, p. 407. 



Por dltimo en el presente sexenio (1982-1988) se gesta una 
nueva reforma a la que se le ha llamado: "Revoluci6n Educativa". 
''Cadu sexenio trae sus reformas, cada sexenio sobrepasa al an
terio~ en el número de aulas constru!das, de t!tulos expcdjdos, 

de plazas magisteriales, en aumentos y prestaciones, y sin em
bargo la reali<lad del analfabetismo nos abruma y la calidad de 
la educación superior <lesciende". (6) 

Esto sin <luda alguna se ve agravado por las continuas hu!:.!.. 
gas y decisiones de quienes integran el sistemd educativo; pero 
resulto ndn <le mayor gravedad el hecho de que nuestro sistema 
educativo sea objeto de cambios continuos en su esencia, pues 
de continunr as.í los problemas no se solucio'narán, sino por el 
contro1·io su gravedad i rú en aumento. 

4. Problemas constnntes. 

Dcspu6s de hube~ rcpasndo las reformas y los programas 
nacionales puede <lcducirse que tres son los grandes problemas 
que han permanecido constantes durante los dltimos tres sexenios, 
ya que en función de ellos se han planteado las diversas refor. 
mas y plnnes nacionales; éstos problemas son los siguientes: 

l. La baja calidad de la educaci6n. 
2. La vinculación del sistema educativo con el sistema de 

producción; y 
3. El rezago educativo. 

Esto sin considerar como problema las deficiencias a<lmini~ 
trativns del sistema educativo. Con el objeto de dar validez 
a tal nfirmnción, es conveniente remitirlos al ipartado anterior; 
reformismo cr6nico ya que ahí se mencionan los diferentes obje-

16) Ib.ld •. pág. 405. 



tivos de los planes nacionales y las principales reformas edu
cativas, los cuales son indicadores de la problem~ti~a nacio
nal en este campo. 

El problema de la baja calidad de la educaci6n se hace 
evidente en el primer ?bjetivo de la Revisi6n Educativa postu
lada por Yanes y en la creación de la Comisidn Nacional del 
Planeamiento lntcRral de la Educación, establecida por él mismo 
(1965); por otra parte, las reformas a los programas de las 
escuelas normales, las modificaciones a los planes de las cscu~ 
las primarias y los nuevos libros de texto proyectados en el 
período de Bravo Ahuja nos permiten inferir dicho problema¡ asi 
co~o por el tercer objetivo programútico de mejorar la calidad 
de In educación postulado en el Plan de Educación de Solana 
~lora les. 

A su vez, el problema de la vinculaci6n del sistema educa• 
tivo al sistema de producción aparece en el dltimo objetivo de 
l; Revisión Educativa, establecida por Yafies; en la Ley Federal 
de Educación promulgada en el~perfodo de Bravo Ahuja y en el 
ejercicio de Solano Morales aparece como un segundo objetivo 
progrrimático <le su Plan de Educación. 

Por dltimo, el rezago educativo es el problema que la SEP 
ha tenido que enfrentar desde su misma fundación. Por ello 
Yañes estableció su Campana Nacional de Alfabetizaci6n (1965); 
Bravo Ahuja promulg6 la Ley Nacional de Educación para Adultos 
('.975); y Solana Morales creo el Instituto Nacional de Educaci6n 
para Adultos (1981), ademús de haber ·puesto como objetivo prio
ritario "aseguror la educaci6n búsica a toda la población" .. 
Tambi6n reform6 la Ley Nacional de Educaci6n para adultos con 
la finalidad de crear una infraestructura jurldica,adecuada a 
las modificaciones originadas por la creación del Instituto 
Nacional de Educaci6n para Adultos. 

9 



5, Educación en cifr•s,t7l 

A partir de 1921 el Estado hi sostenido una pol[tica de 

expansión ncelera<la, Dos de lns razrines que explican esta pos

tura son: el rezago cdutativo que ~rrastraba el país desde su 
independencia y el elevado credmiento demográfico que se hizo. 

patente a 11artlr de la dó¿ada de los afias cincuenta del presen

te siglo. El procPso del sistema se ilustra con los siguientes 
datos: 

En 1907 habla 6RZ,489 alumnos, que representaban aproxima
damenta el 4,71 de la poblacidn total del pa!s, ~n 1930 hab[a 

1,358,430 alumnos, equivalente al 8,21 de la población. Para 
1950, el totn~ ~e nlumnos i11scritos era de 3,249,200 que cons
tituía el 13t de la población nacional, Entre 1950 y 1970 la 

matrícula escolar creci6 3.5 veces; los 11,5 millones de alumnos 
que habla en este Oltimo ano equivallan al 241 de la población 
total. De 1970 al ciclo escolar 1983·1984 la matricula se du
plicó, Los 24,5 millones de alumnos inscritos en este ciclo 

escolar representan ia tercera parte de la población total del 
país. 

Sin embargo, debid0 a distintos factores, la eficiencia 
tcr~ln~l de Jos niveles muestra grandes disparidades. As[ de 

cada 100 nilios que ingresan a primaria, 52 terminan el sexto 

gra<lo. De los egresados de primaria el 85\ se inscribe en se
c11ndori a en donde sólo el 74i completan estos estudios. De los 
egresados de secundaria el 65,5' se inscribe on bachillerato, 

el 3.3i en Normal y et\ las ~arrcras terminales de educaci6n 
media el 17\. De los que se inscriben en el bachillerato con-

{ 71 Mé:U:co. P4e<1.lde11c.ú1 de ta Rept!bUc.a, PMqltama Nác.ional de· Edúea<U-611 
c.uUwta, Jiec4eaci6n !! depoi;,te/904-1988, Méu:co, s.E.P., 1984, 
pp. 15-21,· 
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cluyen el 78.4'; y en lns carreras terminales medias el 39.8\, 
A las carreras de licenciatura se inscriben el 85,4\ de los 
egresados del bachillerato y en el mejor de los casos s6lo la 
mitad termina estos estudios. 

Todo esto significa, que de cada 100 niños que ingresan a 
la escuela prinoria terminan 52, de los cuales s6lo 44 ingresan 
a la secundaria, y la concluyen 33; de ~stos 21 ingresan a bach.!, 

llerato, 6 a las carrera~.de educación media terminal y uno a 
las escuelas normales; del bachillerato sólo terminan 17 y de 
las carreras medias terminales 2; por dltimo de los egresados 
de bachillerato 14 ingresan a carreras de licenciatura y concl~ 

yen optlmistamente 7; de los cuales un ndmero no establecido 
aOn se titulan y.para finalizar las oportunidades de ejercicio 
profesional en ciertas drcas son escasas. 

El promedio nacional de escolaridad llega al cuarto afio 
de primaria. Este dato aunado al nOmero de analfabetas,5.7 
millones y de adultos que no han t•rminado la primaria o la 
secundaria 22 millones; revela el reto al que debe enfrentar el 
sistem~ educativo nacional. 

1 
A continuación se describen los servicios educativos tanto 

los escolarizados como los no escolarizados: 

Educaci6n inicial: 
La educaci6n para niños de guardería (0·5 afios) hasta ahora 

ha sido insuficiente; la cobertura actual en los servicios de 
atención directa, es alrededor de 100 mil infantes, principalme~ 
te hijos de empleados federales; ya que el gobierno les otorga 
este servicio como una prestación social y 204 mil en programas 
de atenci6n a padres de familia, Esta educaci6n padece de una 
deficiente normatividad. 
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Educación Prc-escolnr: 
En el ciclo 1983-1984 sólo se pudo atender al 47\ de los 

niños de 5 años y al 32\ de los 4. Esto destaca la necesidad 
de nrnpliar la cobertura a este nivel. Actualmente se atiende 
n 49 mil niños en educnci6n pre•escolar. Esta se ofrece en 
localidades rurales donde hay más de 9 y menos de 30 niños de 
5 años de edad y que cuentan con escuela primaria. 

Eclucnci6n Prirnnrin: 
En 1980 se logr6 ln capacidad para satisfacer la demanda 

efectiva. En este año la matricula alcanzó los 14.7 millones 
<lo escolares. Sin embargo, el esfuerzo concentrado en la cob~ 
tura del servicio postergó a uri segundo plano la atención al 
aprovechamiento escolar. 

Educación Indígena: 
Ln el ciclo 1983-84 se brindó el servicio a 155,592 niños 

en pre-escolar y a 432,309 en primaria, En este nivel es patcn 
te, lo inadecuado d~ los planes y programas de estudio ·para 
responder a las características y necesidades educativas y 
culturales de las etnias. Ademas, no sólo son insuficientes 
los apoyos didúcticos, sino que la.preparación de los docentes 
es inapropiada y defectuosa. 

Educación Secundaria: 
Ln educación secundaria ha experimentado una expansión 

considerable. Para 1983 el ldice de atención n la demanda llegd 
al SSt y ln eficiencia terminal alcanz6 el 74\. En la educa· 
ci6n sccLlndaria coexisten cuatro vías~ la secundaria general, 

la t6cnicu, la de trabajadores y la telesecundaria por ello 
las dificultades de integración y coordinación interna se ma
nifiestan corno uno de los problemas a resolver a este nivel. 
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" Un anfilisis más profundo do los contenidos, metodologfo, 
organización y.finalidades de la educación pre-escolar, prima
ria y secundaria; muestra la falta de coordinaci6n, sistemati
zación y articulación pedagógica entre estos niveles. Los pro
gramas no responden en forma adecuada a las peculiaridades re-' 
gionalcs ni a los r6qucrimientos de lu sociedad, dada la defi
ciente c11scfinnzn de las cicncins, la tecnologia, la literatura, 
la gr;>m:;tica y la fo11nnci6n de la sensibilidad artistica en los 
educandos." (S) 

Educación Especinl: 
Se ofrece a niños y j6venes con problemas de aprendiza~e 

o de lenguaje, trastornos en la conducta o impedimentos moto
res. La población atendida por esto servicio es de 111 mil 
educandos (no so ha identificado con exactitud el universo). 
se cree que representan menos del 4' de la demando potencial. 

6<lucaci6n de Maestros: 
La a<lccuuda fonnaci6n de los maestros constituye la espi 

na dorsal del sistema educativo, Cuando el desempeño en este 
fimbito coincide con altos criterios de calidad, la educación 
se apoya en un sistema seguro. La educaci6~ normal enfrenta 
sin embargo, varios problemas " ya que no existe corresponden
cia optima entre los planes y programas <le estudio de la normal 
y los de educaci6n pre-escolar, primaria, y secundaria donde 
los egresados de dquclla realiznrdn su ~jcrcicio profesionu1••! 9l 

Educnci6n Media Superior: 
La educnci6n media no ha encontrado su cause, pues cnfre~ 

to una situación critica por la ausencia de bases comun~s mini, 
~as que regulen su funcionamiento, crecimiento y articulaci6n 

(SJ 1b.id. p. 18 

(91 1b.idem. 
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con el nivel elemental y con el superior. La diversidad de 
sus programas confunde su panorama y los propósitos de este 
nivel. En la nctualidad y ello demuestro su gravedad, cohexi~ 
ten mis de 160 programas y planes de estudio, Algunos tienen 
valor propcdcútico, otros un propósito exclusivamente terminal 
y los hay finalmente bivalentes, En general no es clara la 
conccptunlizaci6n del significado, equivalencia y los conteni
dos mínimos comunes de la cdu~aci6n media superior. 

Educación Superior: 
El nivel de educación superior ha crecido vertiginosamen

te tanto en Ja matricula como en el número de escuelas. De 
1970 n 1983 el totol de alumnos se multiplicó por cuatro para 
llegar a poco menos de un millón y el número de escuelas se 
triplicó, 'sobrepasando las mil. Sin embargo, la cantidad no se 
ho visto ncompafinda de la calidad, 

Estudios de Postgrado: 
El crecimiento ~celerado de los estudios de postgrado es 

un fenómeno reciente. En el ciclo escolar 1983-1984 se atendid 
una m•trlcula de 30 mil estudiantes en 600 programas, No obs· 
tanto la prolifernci6n de estos cursos, puede afirmarse que su 
diversidad ha respondido m&s a una percepción exagerada de la 
valornci6n social del grado acad6mico que a los requerimientos 
del desarrollo nacional regional. Prueba de rillo es la concen
tración de la oferta en las firens sociales y administrativas, 
mostrando un limitado crecimiento en las ciencias básicas e 
ingenierías. 

Si bien la invcstigacidn se ha incrementado significativ~ 
mente en los Oltimos afias, Nlxico no alcanza los niveles reco
mendables para países con un grado de desarrollo semejante, 
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Ei!1)resumen, en la actualidad, alrededor de 27,5 millones 
de personas mayores de 15 años, es decir más del 36i del total 
de la población del pafs, no cuenta con el minimo de educación 
formal que históricamente se.ha propuesto la nación, ni esta 
en posibilidades de aprovechar los servicios regulares de la 
educación elemental, Los sistemas informales puestos en marcha 
durante los Oltimos 10 anos para resolver esta situación no han 
sido suficientemente eficaces. 

C, Antecedentes. 

El propósito de este apartado es proporcionar un panora
ma general de las tendencias del sexenio 1970-1976 y del sexe
nio 1976-1982 objeto de nuestro estudio. 

1. Tendencias del sexenio 1970-1976,(lO) 

El marco general sobre el cual se oricnt6 ln politica 
educativa en el sexenio 1976-1982 .fu6 e~ siguiente: la situa
ción económica del pais pasaba por una de sus crisis, pues de 
los 17 millones de persona.s economicamente activas, se calculó 
que 6.6 millones estaban sub-ocupadas y más o menos un millón 
desocupadas y para mantener el empleo a los niveles de 1970 
habría que crear 6.8 millones en esta década y 8,4 millones de 
1980 a 1998. Y si se pretendiera lograr empleo pleno, habría 
que crear 5,8 millones adicionales con el objeto de impedir ln 
emigración a los Estados Unidos. 

El volumen de la producción agropecuaria sOlo ascendid a 

(10) Bn1tco N~c.ion<tl de M~x.lco, Examen de .ea ~.Uuac.ió1t eco11ó111.cca de MWco, 
/.l~x.lco, Vol.3, Na. 615, 6e6-teM de 1971, p. 73 
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1,81 anual, en promedio de 1971 a 1975, es decir la mitad de 
la tasa de crecimiento de la población; no obstante que el 
gasto pDblico aumento de 6 mil millones de pesos en 1970 a 60 
mil millones de pesos en 1976, es decir, 10 veces más. Esto 
ocacion6 un crecimiento desusado en la demanda de alimentos 
haciendo necesaria su importaci6n. Para ser autosuficientes en 
alimentos b5sicos era necesario crecer cuando menos 4.81 anual 
a partir de 1977. 

En 1975 el gasto pDblico crecio 431 y los ingresos 32\• lo 
cual aumento el dóficit bruto a 711 y el neto a 861. El défi
cit de la Balonza de Pagos se incremento hasto 3,721,6 millones 
en 1974. La deudn externa se duplic6 de 1910 1975 llegando a 
mfts de 10 mil millones de d6lares. Las condiciones paupérrimas 
del pueblo mexicano provocadas por esta situación y las conti~ 
nuas devaluaciones de la moneda de $12.5 por d6lar hasta $26.5. 
se vcndlan el 29 de octubre de 1976; originando la increduli
dad de los ciudadanos en los gobernantes, la inseguridad de la 
iniciativa privado y la insolvencia financiera de nuestro pals 
a nivel intcrnacionai. 

Por otra parte, apareció la lnvaci6n de tierras (Valle del 
Yaki en Sonora) oca Sionando inseguridad en el campo; la Liga 
26 de Septiembre y el grupo de Lucio Caboiias provocando la in
seguridad social; y la politizaci6n de las univeTsidades (Oax~ 

ca y Sinaloa) que termin¿ con la masificaci6n de la uni~ersidad 
en desmendro de la calidad, 

La escolaridad promedio en 1976 era de 3,6 grados; habia 
millones de analfabetas y 18 millones de personas que aDn no 

habfan terminado la primaria; el indice de eficiencia terminal 
era de 401 y la educaci6n bfisica durant~ este per{odo sufri6 
un fuerte trastocamiento no s6lo en sus métodos, programas y 
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fines, sino, sobre todo, en los valores nacionales que la 
sustentan. 

Resumiendo: la politizaci6n del sistema educativo, la i~ 
solvencia econ6mica, la inseguridad e incredulidad de los me
xicanos en sus gobernantes y el dogmatismo ideol6gico rui el 
marco referencial s6bre el cual se edificaron las políticas 
educativos da N6xico para el sexenio 1976-1982. 

2. Etapas del sexenio 1976-1982, 

Se considero pertinente incluir como antecedentes una 
visi6n suscinta del propio sexenio en estudio n tra~~s de una 
clasificaci6n del mismo en tres etapas, Las cuales permitfrán 
establecer las carncterlsticas del mismo. 

a) "Confianza recuperada'.' 

Esta primera etapa se caracteriz6 por las promesas y ac
ciones del Ejecutivo Federal con el prop6sito de recuperar la 
confianza del pueblo y restaurar las heridas econ6micas, so
ciales y culturales que adn padece nuestro pals. Aquí se toma 
conciencio de la crisis: "se que si la crisis es' un riesgo, 
lo afrontaremos con serenidad y optimismo"; (ll) se ubica el 

problema de la evaluaci6n en su proporci6n justa; se desploman 
aparentemente las demugogias; se compromete el presidente en 
turno a un esfuerzo sistem5tico coherente entre la filosofia 
polltica y el país que se quiere ser; se sefiala como hecho 
preocupante la desconfianza; se dan los lineamientos del nuevo 
gobierno: honestidad )' eficiencia, fines de la Reforma Admini!!_ 

(111 LOPEZ PORTILLO, JoM .• Et ejecutivo ante el Cong1te.101 1976-1982, 
Ed, SccJtc.tMla de P1tog1UW1ac.<.ó11 y P1te..1upue.1:to, Mi!iuco, 19.82, 
p, 11. 
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trativa; y se proponen como elementos de partida la nueva Ley 

Orglnica de la Administración Pública, la de Presupuestos, 
Gasto y Deuda POblica, modificaciones a la Ley Orglnica de la 
Contaduría Nayor de Hacienda, el convenio único de inversión 
y desnrrollu de los gobiernos de los estados, as[ como un 
conjunto de ordenamientos que permitirlan fincar responsabili
dades y hacer m6s expedita la impartición de justicia. Esta 
etapa inicia con el discurso de toma de ·11osesión del Presiden
te López Portillo )' termina con su segundú informe de gobierno; 
su propósito fué: " levantar al pals de la postración, evitar 
que nos hun<licramos, de recobrar la confianza en nosotros mis
mos. Nada más, pero nada menos que eso".ClZ) 

b) "Administración de la abundancia" 

Esta etapa se distingue por el auge petrolero: "tener 
abundancia de petroleo en un mundo 5vido de energ6ticos y 

económicamente desordenado, nos coloca en posición prominente 
parn impulsar nuestro crecimiento ccon6mico, social, indepen
diente y autososteni\lo";Cl 3l por el incremento de la deuda e! 
terna en un promedio de 3 mil millones de délares durante los 
Oltimos tres afias; por la continuas promesas de nhu11dnncia 
aparecldas en los informes de gobierno (tercero y cuarto) y 
por el derroche que propicio el auge petrolero. Esta etapa 
inicia con el tercer informe <le gobierno y termina meses dcs
pu6s del cuarto informe; en el cual el presidente Lópoz Porti
llo hace la siguiente afirmaci6n: "estamos siendo ineficientes 
y dcrrochistas". Cl 4l Misma que pone de n1anificsto la situación 
olgada de )J6xico y que le permi tiÓ conce.rtar préstamos a nivel 
internacional quedando como aval la alta producción petrolera 
del país. 

(lil Jb.ld. pli9. 61. 
(l 31 Jbi.d, p.19. 97. 
(J.IJ Jb.éd. pá9. 143, 
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c) "La desilusión" 
Esta Oltima etap¡¡, se .cara.cteri.zó por el reconocimiento de 

la pérdida del control Hnanciero del país Y. de una crisis que 
se inicial "sé que por la situadón petrolera, pasamos por una 
etapa con problemas de ltqutd~z, y tenemos que vigilar de cer
ca la flotación de la moneda y los flujos de capital" (lS)y que 
explota en el Oltimo ano de gobierno, provocando la desilusión 
total del presidente y su Incredulidad en el sistema; en la 
desilusi6n, se roconocc la crisis; vien~ lo dcvaluaci6n, se 
nacionaliza la Banca culpftndose a la iniciativa privada de la 
situacidn y a las condiciones de la economía internacional. 

Estos fueron los antecedentes y el contexto sobre el cual 
se originaron las polí'ticas educativas 1976-1982, objeto· de 
este estudio y cuyo propósito mencionamos a continuación: 

D. Propósito del estudio. 
Evaluar las políticas educativas de México para el sexenio 

1976-1982 sobre las escuelas de Educación Normal Primaria, por 
medio del establecimiento de la relación o desfase entre los 
diferentes planos en que se desenv~elven'éstas a nivel sisté
mico. 

E, Obietivos v preguntas de investigaeión, 
1) Elaborar el marco general de referencia de la Educación 

Normal Primaria, 
¿Cuales son sus antecedentes históricos? 
¿Cuales son los propósitos y objetivos de la Educación 
Normal? 

l151 Ib.ld. p<fg. p. 187. 
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¿cuales son sus bases jurídicas? 

2) Caracterizar las políticas educativas en los planos: 

Filos6fico-Juridico: 
lEn qué consisti6 el Proyecto Político Lópezportilli~ 
ta? 

lQt16 valores sociales y educativos se proponen en el 
Proyecto Político? 

¿Cu:Íl es el concepto de sociedad, hombre y educación 
que se proponen en el Proyecto? 

¿cufl es ln relación entre el Proyecto Político y la 
ideolog[n de la Rcvoluci6n Mexicana' establecida en 
In Constitución de la República? 

&Cu&!os fueron las pollticas educativas establecidas 
en el Plan Nacional de Educación? 

&Cu&lcs pollticas se vinculan con el subsistema de 
Educación Normal Primaria? 

&Sobre que bases teóricas se estructuraron las poli· 
ticas educativas? 

Social: 

&Bajo qué condiciones sociales se formularon las po· 
líticas educativas? 
&Cu~les fueron las necesidades de educaci6n durante 
este período? 

&Qué necesidades de educación se intentaron satisfa. 
cer con las políticas educativas? 

&Qué necesidades educativas fueron consideradas como 
prioritarias? · · · 

¿Con qu6 ~tras procesos sociales se relacionaron las 
politicas educativas? 

Organizativo-Administrativo: 

¿cu&l fu~ el proceso de formulación de las políticas 
educativas? 

&Qué criterios fueron utilizados en su formulación? 
&Cu&l fuÓ el proceso de implementación de las políti
cas educativas? 
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Pedag6gico; 

¿Cuales son las disposiciones deseables que proponen 
las políticas educativas para desarrollar en el alum 
no, el maestro, la instituci6n y la sociedad? -

¿qud fines, bienes y valores proponen las políticas 
educativas? 

¿Cuáles son los principios fundamentales de las pal!. 
ticas cducntivus? 

Nrgocinci6n de Intereses: 

¿Cudl fu¿ el papel del Sindicato Nacional de Trabaja 
dores de la Educación (SNTE) en 111 formulación de -
político educativa? 

&Cuál fu6 el proceso de negociación de intereses en 
la creación de la Universidad Pedng6gica Nacional? 

¿En qu6 dreas de negociación y conflicto se dieron 
las relaciones entre el SNTE y la SEP? 

¿cudles fueron las acciones realizadas por el SNTE y 
la SEP pura contrarrestar sus propias estrategias 
de Negocinci6n? 

3) Establecer la relación o desfase entre los diversos 
planos con los que se vinculan las políticas educativas 
a nivel sist6mico, 

&Cuál es la relación o desfase entre el plano filosó 
fico-jurídico y el plano social? 

¿Cudl es la relación o desfase entre los planos orgn 
nizntivo-ndministrativo, pedagógico y el de negoci~ 
ci6n de intereses? 

&Cudl es la relaci6n o desfase entre los planos filo 
sófico-jurídico-social y los planos organizativo-a! 
ministrativo-pedag6gico? 

&Cuál es la relnci6n o desfase entre los planos filo 
s6fico-jurfdico-sociul y el de negociaci6n de inte7 
reses? 

&Cuál es la relación o desfase entre los planos fil! 
s6fico-jurídico y el pedng6gico? 

1cud1 es lu relación o desfase entre los planos pe
dagógico y social? 
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II, BASES TEOR!CAS 

Las bases teóricas de este estudio están constituidas por; 

El Marco Teórtco Conco~tual; integrado por cinco modelos 
de teoría sociológica de Ja educación a partir de los cuales 
pueden interpretarse los resultados educativos; en el dltimo de 
ellos se describe la ~ostcíón que se ado~ta en este estudio. 
Incluyo, adem5s los criterios de evaluación que determinan los 
límites dentro de los cuales se centrara el estudio y las res
tricciones principales a que están sujetas las políticas edu
cativas en su desarrollo. 

La definici6n do términos básicos, es decir, aquellos con
ceptos centrales que permiten la comprensión clara del proble-
ma. 

El Plan de revisión de literatura o descripción de la 
forma en que se revisaron y estudiaron los diferentes documentos. 

Los supuestos a·partir de los cuales se fundamenta el es
tudio; y las limitaciones de este trabajo, 

El propósito y objetivos de la investigación se relacio
nan con los modelos te6rico de Ja educación en tanto que lstos 
fundamentan y determinan la forma en que serán interpretados 
los resultados. A su vez las preguntas de investigación fueron 
formuladas de tal manera que su respuesta satisfaciera los ob
jetivos dentro de los criterios de evaluación determinados 
para el estudio; con el objeto de circun~cribirlos al ámoito 
en que se desenvuelven las políticas educativas; así como las 
restricciones implícitas o explfcitas a que estan sometidas 
éstas. · 
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A. Marco Teórico Conceptual. 

Considerando las diversos implicaciones sociales que tiene 

el desarrollo de lns políticas educativas en un pats se hace 
indispensable determinar previamente el marco de teoria socio

lógica que precise las aportaciones de la educación al desarr! 

llo y forma como se relaciona con los demls procesos sociales. 
Así como la fundamentación de los criterios de evaluación nec! 
sarios para detci·m.lnnr el impacto de las políticas educativas 
del sexenio 1976-1982 sobre la ·Educación Normal Primaria. 

Toda política educativa lleva implícita una posición clara 

del funcionamiento de la sociedad y de la educación en ella. 
Las concepciones de dicho funcionamiento son varias, y la edu
cación ha sido considerada en 6stas como: 

Inversión del Estado para el desarrollo; 
Instrumento estabilizador y conservador del poder 
político; 
Un servicio o bien social; 
Forma de distribución. de los blenes sociales y del 
poder; y como: 
Vía de cambio social para el logro de alguna utopía 
entre otras. 

Comunmente lns cr1ticns que se hacen a las políticas educ~ 
tivas, carecen de una explicación clara de este marco teórico 
social en el que se sittlan, ni mucho menos aclaran sus autores 

las diferencias entre el marco que cstan utilizando y el que 
aparentan sustentar los autores de las políticas educativas. 
Por ejemplo, si alguien sostiene como fundamento teórico que la 
expansión del sistema educativo favorece una mejor igualdad so

cial, evaluar& esa expansión de manera muy distinta de quien 
considera; en cambio, que la multiplicación de plazas escolares 

perpetua necesariamente ln estratificoción existente, porque la 
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educación depende del modo de producción predoll)inante ,· Los he
chos pueden ser los mismos, peio serln inter~retados distinta
mente en función del marco teórico que se posea r de la cosmo
visión que se tcngn. 

En virtud de lo anterior, se hice impres~indible tomar en 

cuenta los distintos ~odelos teóricos posibles; es decir, el 
conjunto <l0 proposiciones que evalúan las relaciones entre edu, 
cación y sociedad. A continuación se·cxponeri cuatro de esos mo~ 
delos, mencionando brevemente sus bises filosóficas, sociol6gi• 
cas y lns propuestas de reforma de cada modelo·. 

1. ~!odelo de Modernización Pedagógica. 

a) Bases Filosóficas: 

Este modelo sugiere una teor1a epistemológica realista, 
en donde hay concordancia entre los valores subjetivos y las 
estructuras objetivas. Es un enfoque estructural funcionalis
ta. Su filosofía social está basada en el progreso indefinido, 
Tiene una fe positiva en la ciencia y en la t6cnica 1 aunque 
esta última a veces es criticada desde principios humanista¡ 
propone una sociedad estable pero abierta al proceso. La téc
nica es considerada como el instrumento de mayor justicia y 
eficiencia. Su ideal la realización plena del hombre, indivi
dual o· comunitaria. Es un capitalismo humanizado. 

b) Concopción Sociológica: 
Aquí el esfue~zo del individuo o de las comunid~des es el 

factor principal de 101 cambios sociales, De ahí la importan
cia de la educación, Esta pre~ara a los mis capaces para el 
descmpelio de las funciones más importantes .• La educación es 
Ja fuerza principal para el cambio social. Se ignoran o mini
mizan las condiciones sociales del desarrollo educativo en el 
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individuo y la sociedad, Hace énfasis en el cambio valoral, : 
como funci6n ética de la educacién. 

Una política inspirada en éste modelo sostendrá que el 
sistema educativo debe estar abierto a todos, conforme lo exi
ge el ideal de igualdad y justicia de las democracias. As[ se 
lograrft a la vez el aprovechamiento 6ptimo del talento dispo- · 
niblc y el ~xito de los mfts capaces. La educaci6n otorgard 
sus beneficio• en raz6n directa del m6rito individual, y efec
tunrft una distribuci6n cada vez müs justa de los bienes ;acia
les y del poder. De acuerdo con eso, se tiene confianza en que 
la educaci6n formal estimulará la igualdad social, Así la edu
cnci6n es un factor de movilidad y distribución del ingreso. 

c) Propuestas de Reforma: 

De1de este punto de vista la educación nacional tiene im
portantes disfuncionalidades y deficiencias que deben superar
se. En lo acadómico se requiere la modernización de ·la ense
nanza, introduciendo In cultura cient[fico.tecnol6gica, bnse 
del progreso. Una expansi6n del sistema escolar en todos los 
niveles, pero con rigor acaddmico, Una limitación en los cupos 
de los niveles medio y superior conforme o los m6ritos de cada 
quien. Para que el talento disponible se aproveche en las a~
tividades productivas del país. 

2. Modelo de Reformismo Social. 

a) Bases Filos6ficns: 

Ubica la educnci6n en sus relaciones con los diferentes 
procesos dentro de un proyecto de movilizaci6n para el desarr~ 
lle. Tiene diversos fundamentnciones ideológicas y sostiene 
la necesidad de modificar el curso de la evoluci6n de nuestra 
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sociedad, La meta del refon~iicmo es mantener el esquema yigen
te de distribución del poder y la estructura de clases, Por 
otro lado, las estructuras soci:ales ?bjetivas deben estar en 
armonía con sus objetivos; ~qr esto es indispensable transfor• 
mar a ambos, de ah~ se deriva primordialmente la importancia 
de la educación, 

bl Conc•pci6n Sociol6gicai 
Tiené una base estructural funcionalista, La educación 

estl estrechamente vinculada con los demls subsistemas socia
les. Su movilidad social y la distribucidn del ingreso con
tribuyen al cambio social y a la igualdad ciudadana, Sugfere 
la planeación de la educación y el empleo, a la vez que la mo
dernización económica y tecnológica para ampliar las posibili
deades de trabajo. 

Ln edu¿ación da acceso al poder; si no se logra es por 
vicies del sistema. Dice que lasorie~taciones de un sistema 
educativo deben ser ~a modernización, la adopción de cultura 
cientifica y la integración nacional, 

e] Propuestas de Reforma: 
Se propone en lo acad6mico la atención masiva dela edu

cación acompaftadn de una modernización pedagógica; esta debe 
integrar a los marginados y homogeneizar la población. De 
esta forma se acelera la movilidad social, la distribuci6n del 
consumo interno, a Ja vez que crecerl la capacidad de produc
ci6n, 

En Jo económico In educnci6n debe adaptarse nl proyecto 
nacional de independencia económica, cicn~!fica y tecnológica 
dentro del modelo neocapitalista del país. La integración y 

movilización social del proyecto político deben ser estimulados 
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por la educaci6n )' los medios de comunicaciOn masiva, Postula 
la relación armoniosa entre el Estado y la Universidad, La 
autonomía y la función cr!tica se entienden como indispensa
bles para el sistema del Estado. Aun~ue se sefialan los limites 
de estas funciones, 

3, Modelo Radical, 

a). Bases fflos6ficas: 

Este modelo contempla la relación educaci6n y sociedad 
desde una perspectiva revolucionaria. El proceso revolucio
nario imprime a la educaci6n responsabilidades especificas 
orientadas al mejoramiento de la producci6n. 

Su epjstemolog!a surge de una teor1a dialectica. El co
nocimiento resulta de la reflexi6n sobre la praxis y modific~ 
ci6n de la realidad. Los valores subjetivos dependen de las 
estructuras de ~roducci6n. La educación pertenece a la ideo
logía dentro de la estructura¡ en nuestro ~istema es un ins. 
trumento de imposici6n y ligitimaci6n de la ideologia dominaa 
te y refueroa la alineaci6n de los explotados. Su meta es el 
cambio social, hacia la colectivizaci6n de las estructuras de 
poder )' propiedad, La au~onomia universitaria es considerada 
como un instrumento de oposici6n ideol6gica y espacio de lucha 
que abre a la institución a la solidaridad con las clases de! 
poseidad, 

b) Concepci6n Sociol6gica: 

La pol!tica educativa es un instrumento de la clase dom¿ 
n3nte; es opresora. Sin embargo, sus contradicciones generan 
oportunj.dades de acciones educativas y pol'.íticas significati
vas, adn dentro de los margenes de tolerancia del ~istema. 
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No interesa oqui tanto la movilidad social y la redis
tribución del ingreso, sino que la educación contribuya a 
adelantar el proceso revolucionario de la lucha de clases. El 
acomodamiento de la educación a los requerimientos del empleo 
suele verse como un esfuerzo del sistema productivo para 
superar la situación. La modernización acad~mica, como un ser 
vicio a las empresas y un pretexto para reforzar el elitism~ 
y mantener un grupo en el poder. 

c) Propuestas de Reforma: 

Cn lo ucadEmico el interEs se centra en la concientizl
ción de los oprimidos. Sin embargo, fuera de los conocimien, 
tos sociales que refuerzan la ideologia, el aprendizaje de 
otras ~icncins se considera alienante ya que la cultura cien
tífic~ favorece la dominaci6n imperialista. 

El fin de las universidades debe ser la concientización 
de las clases oprimidas y el de los maestros la adoctrinaciOn 
ideológica, La educación superior debe ser financiada por el 
Estado, pues sólo así las clases pobres tendrln acceso a ella. 

4. ~lodelo Incremental is ta, 

a) Bases Filosóficas: 

El incrcmentalismo intenta dosificar en el plano ~e la 
acción los modelos radicales sobre la relación entre educación 
y sociedad. ·Su propósito es luchar por una organización social 
inspirada supuestamente en los valores de la justicia, igual· 
dad, libertad y participación; mediante la transformación de 
la estructura social cuyas injusticias provienen de la propi! 
dad privada y de los medios de producción. 

Su epistemología es una convinación de la teor!a del co· 
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nacimiento cllisi.ca y la tcor~i\ di..;\~éctLc~ del VershtehenC.socio' 
logia Hermcneútical, rnsi.stc a ~a vez en el cambio de estruc
turas objetivas y de los ~a~orci_y ~ivclcs de conciencia, La 
educación contribuye tanto a la concientizaciOn.Y al reforza
mi.r.nto de los procesos de cnmhio d~ ~struct~ras. Presenta una 
vi1i6n operativa dentro del mfsmo realismo político. 

hl Concepción Sociológica: 
Afirma que el camUio social se realiza por la transforma

ci6n de. las estructuras objetivas y el cambio subjetivo de los 
valores, La capacidad de transfor~acidn de la educaci6n es 
limitada. Los cambios producidos por la educaci6n es la movi
lidad social y ln distribución del ingreso deben iniciar accio
nes de cambio en otros campos. La cducaci6n en contribuci6n 
con otros factores debe favo:ece; la justa distribuci6n del' 
po:lcr y fortalecer a los grupos populares. Por otra parte las 
contr~diccioncs sociales general espacios para acciones educati
vas tanto de concicntizncidn y movilización popular, como para 
la creación de disfuncionalidades en el sistema, 

c) Propuestas de Reforma: 
Estas tienen dos vertientes, por un lado se fomentan ac

ciones educativas innovadoras, orientadas a la co'ncicntización 
de las clases populares y vinculadas con proyectos de cambio 
social en el orden ccon6mico y social (nuevas formas de organi
zaci6n de trabajo, de comunicaci6n, de organización popular y 

de difusión de la cultura) y por otra parte propone correccio
nes a la política educativa en aquellos puntos en los que se 
puedan reformar los procesos de cambip. En suma, es prop6sito 
de este modelo, superar al modelo radical. 

S. Modelo de Integración Humana. 
Este modelo adopta un marco de referencia de teoría social 
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que se contrapone a los cuatro modelos anteriores. Es un e~ 
foque que tiene sus origenes en el Nacionalismo Revolucionario 
de 1917 y en algunos educadores mexicanos como José Vasconcelos 
Antonio Caso y Alfonso Reyes. 

a) Bases Filosóficas: 

El hombre es una sintésis superior tanto de sus activida
des fisiológicas como espirituales. "Lo propio del hombre es 
realizar sucesivn::ientc su esoncin, y la esencia <le nuestra es .. 
tirpe es la personalidad creadora de valores". (lG) Lo que dis
tingue al hombre del resto de los seres del universo es la peL 
sonn. El hombre es una realidad espiritual que supera su na
·turaleza y rige su vida por la ética. 

Su cpistcmologfo se basa en el ml'ítodocomprensivo, el cual 
consiste 011 aprender el sentido de con~lejos espirituales en 
la forma de un conocimiento objetivamente válido; donde tener 
sentido ímplica estar incorporado a un conjunto de.valor como 
mietnbro co11stitutivo, Se cree en una ciencia del hombre que 

sintetice todos los conocimientos que se tienen aceran de éste 
para evitar el conocimic11to scgmcntario dct61 mismo, 

La educación es considerada como el Dnico medio para al• 
canzar el maxiMo desarrollo de las potencialidades hereditarias 
del hombre. Se realiza mediante los contenidos auténticos de 
valor de la cultura, con el fin de alumbrar la formaci6n del 
espfri tu normativo aut6nomo del hombre. 

Se po;tuln una pedagogía de realidades que, en vista de 
lus o pos icioncs culturales y sociales comprenda que los contra~ 

(J6l CASO, A1ttoiu'.o, La. peM011a. lwma.tta. 1J ú EUado :to~o:. En a.tttc-. 
tog.ta F.leaM6.lca, u.N.A./.I., 1Muoo 1951. p. 190 
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tes deben ser salvados mediante la instauraci6n de un poder 
espiritual superior a los que se mantienen en conflicto, y 
gracias al cunl logren todos vigencia, segun su valor y su d! 
rocho. Lo anterior s6lo podrd cumplirlo una pedagogra cient! 
fica, cuya visi6n sea, tomar -0na realidad cultural ya dada, 
someterla a conceptos ordenados y por Oltimo darle forma me· 
<liante posiciones valorativas y normativas. 

La acción pcJag6gica es comprendidn'tomo una experiencia 
que acampana la concien~ia desde el juego infantil, a travls. 

de la prueba y el drama, hasta el goce de la lluminaci6n, la 
revclaci6n y la gracia";Cl 7l como la puesta en prúctica de una 
filosofra que implica una tesis sobre el destino y no solamente 
una ciencia de los objetos. Por ende el objeto de la pedagogra 
es adaptar a la ensefianza a un concepto dado de la vida. 

b) Concepción Sociol6gicu: 

Su esencia radica en las formas esenciales de ser de la 
convivencia humana. La familia es entendida como un medio para 
la formación individual y la base de la convivencia sotial. La 
cducl~iGn debe procurarse con base en la naturaleza humana, e11 

la naturaleza del objeto por conocer; para su mejoramiento y 
ascensión humnnlstltn. Por su parte el Estado debe favorecer 
las condiciones adecuadas para este proceso de formación; vigi· 
landa su posición democrática, entendida como la forma de go· 
bierno y convivencia que permite a todos participar en las de· 
cisiones orientadas al mej~ramiento de la sociedad y como prom.!?_ 
ci6n de actitudes solidarias al logro de una vida socialmente 
justa, cuya vida civil gire entre la libertad y la ley; y naci2 
nalista, pues, cuando la escuela se impone la tarea de educar 

a las grandes masas de la población , entonces, asume el papel 

( 17) VASCONCELOS, JoM.. TcxtN JOb.tc erlucactOn. InC~oducc<'.611 de AUcla Mo-
U1111, S,E.P. 80/F.C.E., Mé:U:co 1981, p. 146, 
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de definidora de la cultura y no sólo de las ramas profesion~ 
les. Si queremos independencia nacional es menester que nues
tra escuela revele singularidad de nuestras condiciones·sobre 
el planeta, exaltando los valores patrios, promoviendo que lo 
nacional se liaga internacional y lo universal sea nacional. 

Todo 6sto de manera que responda a las necesidades del d~sa
rrollo nacional independiente. 

J.os valores son los que dan sentido a la vida social e 
individual del hombre. En este sentido, éstos deben dirigir• 
se al fortalecimiento de lo que es propiamente humano. 

c) Propuestas de Reforma: 

l.u oducnci6n se orienta a partir <le los modos esenciales 
d0l ser del hombre. Se educa para el fortalecimiento de la 
volunta~ y el car&cter; para el desarrollo de la inteligencia 
y el uso responsable de la libertad. Por ello la pedagogía 
debe considerar todos los conocimientos cientificos que se 
tengan acerca del ho¡nbre, con el fin de descubrir las leyes y 
normas que rigen su vida social e individual, para integrarlos 
de tal forma que 6stos generen las teorías, m6todos y progra
mas adecuados para la formación humana, 

Se propone una educación democrdtica que se ajuste a las 
posibilidades económicas de los cludadarios; estableciendo op
ciones y oportunidades suficientes, para que quienes no puedan 
solventar su educación puedan hacerlo, si tienen interls y yo-· 
caci6n, Una educación vinculada al sistema nacional de produs 
ci6n que prepare de manera eficiente, Una educación nacio~a
lista basnda en los valores patrios, en las tradiciones y en 
todo aquello que permita al pais alcanzar la independencia cu! 
turnl y económica, Una eJucacidn que integre los opuestos ide2• 
16gicos, superdndolos mediante la ciencia y la filosofia, 
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En lo social se proponen nuevas formas de agrupación so· 
cial que fortalezcan la unidad familiar. Sociedades de prof! 
sionistas y empleados que promuevan los valores humanos, Una 
descentralización de las grandes masas de población para evitar 
los males que originan lstas:• 

En lo econ6mico, se postulan.mejores formas de distribu· 
ción de la riqueza que permitan al hombre alcanzar su dignidad 
hut1airn, mejorando la movilidad social y· la participación en 
las decisiones y el poder. Formas que haian mds expedita la 
justicia, evitando la corrupción y el robo. En fin, la educa· 
ci6n es un elemento importante integrado al proyecto nacional 
cura aspiración es alcanzar la unidad social que supere los 
opuestos y haga emerger una stntesis que nos permita lograr la 
autonomía cicntfficn, económica y tecnológica. 

6, Criterios de Evoluación. 

Despuc's de haber señalado el marco teprico conceptual del 
estudio, a continuaci6n se presentan lo~ criterios y :lmbitos 

sobre los cuales se evaluaran las políticas educativas. 

a) Plano Filosófico-Jurídico: 

La política educativa se encuentra inserta dentro de un 
proyecto de sociedad que define y establece los fines, bienes, 
valores y objetivos respecto a la sociedad que ~obierna, 

b) Plano Social: 

La política educativa se establece para satisfacer las n! 
cesidades bdsicas de educación; determinando sus relaciones 
con otros procesos sociales y precisando las consecuencias que 
se esperan Je las decisiones sobre el sistema educativo. 
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c) Plano Organizativo-Administrativo: 

Se refiere al buen funcionamiento del sistema educativo 
como una parte e~pecializnda de la administraci6n pública, e 
incluye todos los elementos que hacen eficiente una organiza
ción. 

d) Plano Pedagógico: 

La política educativa señala en este caso las caracterís
ticas <lcseabla• y las prescribe para el proceso educativo y 
de los m&todos y t6cnicas adecuadas relativas.a la interrela
ció11 educando-educador, 

ri) Plano de Negociación de Intereses: 

En este sentido, la política educativa se mueve en el 
campo de las presiones, demandas y apoyos de los diversos gru
pos sociales, y supone criterios politices para normar las de-· 
cisiones. 

7. Restricciones a que estan limitadas las políticas " 
cducntiv:is: 

Es necesario l1accr notar que lo polf tica educativa c11 su 
operación real esta limitada por restricciones de diversas cla 
ses, las cu3les formun porte de ella; por ello una ovolunci6n 
que lds ignora deformaría el objeto de su estudio, Est;s res
tri.ccioncs no son absolutos, por lo que toda cvnluoci6n de lns 
mismos debe tratar de apreciar hasta que grado lstas influye
rol1 en l~ toma de decisiones. Las principales restricciones 

surge:n de: 

a) El proyecto político del Estado (implícito o explícito) 
del cual forma parte la política educativa; el cual condiciona 
el quehacer de 6sta, pues no es concebible que la educación i~ 
partida por el Estado se comporte de manera distinta a sus de-
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más acciones. 

b) La acci6n de los grupos de presi6n y las diversas el~ 
ses sociales que demandan beneficios, favores y privilegios; 
determinando en gran parte los' margenes de acci6n de las de· 
cisiones educativas en_cuanto éstos puedan afectar sus inter~ 
ses. No obstante que varíe el grado de dependencia del sector 
educativo respecto a la mdxin1a autoridad politica. 

e) La disponibilidad de recursos, pues grun parte del pr~ 

supuesto cstd comprometido en gastos que no pueden alterarse 
(salarios, papelería, etc.) provocando que los recursos para 
introducir cambios o innovaciones sean muy limitados, 

d) Las urgencias inmediatas (devaluaciones, temblores, 
etc.) pueden disminuir las posibilidades de acci6n a mfts largo 

plazo. 

e) Los intermediarios ineficientes: la ineficiencia de la· 
burocracia, la inercia de la tradici6n o el sentido conserva· 
dor de los maestros pueden influir para que las decisiones t~ 

madns se desvlrtucn, tergiverse, o no lleguen a ~enlizarse. 

f) Las coyunturas: la adopci6n de algunas medidas pueden 
depender de coyunturas totalmente independientes de la volun, 

tad de los funcionarios y de los mismos asuntos sobre los que 

versan. 

Como puede observarse no es frtcil para la investigaciOn 
reconstrulr el contexto de las decisiones políticas, pero algo 
tiene que hacerse para tomar en cuenta las restricciones que 

influyen en las políticas educativa de tal forma que el proce· 
so de investigaci6n resulte shtisfactorio y dentro de los 11· 
mites que señala la ciencia. 
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B. Definición de térll)inos· básicos, 

Los conceptos centrales sobre los cuales recae la· esencia 
del problema son definidos a contlnuacl6n1 

al Evaluación:· 
"Es "un proceso permanente~ integra~ 1 consubstancial de la 

funci6n educativa, encaminado a conocer, retroalimentar y me
jorar el funcionami.ento del sistema educativo, o de cualquiera 
de sus partes y elementos constitutivos, a efecto de coadyuvar 
a la consecución de las finalidades que son su razón de ser~(lB) 
precisando el estado, sttua~i6n, avances o retroc~sos de los 
que se someta a tal proceso, 

b) Pol[tica educativa: 
"Es un conjunto de a.cci'ones del Estado que tienen por ob

jeto el sistema educativo. Estas acciones incluyen desde la 
definición de los objetivos de ese sistema y su organización, 
hasta la instrnmentacian de sus decisiones." (l 9) 

c) Educacidn Norinal Primaria: 
Es el ciclo educativo en el que se forma el personal para 

que ejerza la docencia en el nivel primario, 

d). Sistema: 
Se concibe "como un conjunto de elementos interactuantes 

e influidos entre si, que desempeñan de manera coordinada de
terminadas funciones supuestamente conduncentcs al logro de 
finalidades"(ZO) cada uno de los elementos es subsistema y tiene 
todas las caracteristicas básicas de un sistema. 

rrrrcARTiií, feMando, La ev.:tluau611 de fu edueau6n, PeJ:.6~'tu 'Eduéa.tlvo6, 
México, /Jo, 3, er.í!Jl.o/maJr.zo 1979,p,41 

[191 LATAPI, Pablo. An.ílLJl.l& de un .&exenfo de educac.Cón en Méx.lco. 1970-1976 
Ed. Nueva Imagen, MéU:co '1982, p. 45 

[201 Op. Clt,, GaJr.cút, p. 38 
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C. Plan de Revi.si6n ·de l:i· Literatura, 

El plan para la.revisión de la literaturi consisti6 en dos 
aspectos¡ el primero, que se refier·e a la delimitación del te
ma en el Tesauro el cual permitió encontrar como descriptores 
centrales los siguientes: 

Política educacional, 
Pol!tica cultura~. 
Política social, 

El segundo, consistió en determinar un criterio que con
cediera organizar la revisión de la literatura en función de 
la redacción del estudio; por tal motivo se opto por seguir 
los puntos b&sicos que integran el esquema general de éste 
trabajo, ya que esto permitirla el avance simultaneo entre la 
revisión de In literatura y la redacción del estudio. Los 
puntos básicos fueron los siguientes~ 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

Bases Teóricas. 
Marco general de referencia de la Educación Normal 
Caractcriznci6n de las noliticas educativas en 
los planos: Filosófico-~ur[dico, Social, Organiza
tivo-Administrativo, Pedag6gico y de Negociación 
de intereses; y 
Establecimiento de la relaci6n o desfase entre 
los diferentes planos en los que se desarrollan las 
políticas educativas, 

D. Supuestos básicos del e·studio. 
1.Las pol[ticas educativas formuladas por los gobiernos 

sefialan el rumbo y los fines de la educaci6n en un 
periodo determinado, 
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2, Toda evaluaci6n total o parcial del sistema educativo 
para que sea comprensiva, realista precisa y Dtil; 
debe interpretar sus datos dentro de la intrincada red 
de relaciones e interacciones funcionales en los cuales 
se encuentra inmersa. 

3, Todo proyecto politico de educación.es sometido n mod! 
ficaciones, no.sólo porque diversos grupos en su favor 
buscan imponerle un contenido coherente con sus inter!e. 
ses; sino tambi6n porque el juego de fuerzas~n ~eneral, 
produce condiciones burocráticas que impiden su exten· 
sión a otros ámbitos, 

4, La planificación adecuada de las politicas educativas 
disminuye las posibilidades de equivocación en la so-
1ución de los problemas. 

5, En la evaluación de un fenómeno es mejor tratar de 
establecer la existencia de algo e intentar cuantifi· 
carla y cualificarlo, que proclamar que no puede medi¡ 
se y calificarse, dejando en duda su existencia y sus 
ej ccuciones. 

6. La claridad, objetividad, precisión y determinación del 
tiempo en las politicas educativas favorece la evalua. 
ción, seguimiento y progreso de astas. 

E. Limitaciones del estudio, 

Las limitaciones de este estudio se originan a partir de: 

1, La falta de estadísticas e información documental re· 
ciente. 
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2. La baja confiabilidad de los datos estadisticos disp~ 
nibles; los cuales varian de una fuente a otra. 

3. El análisis a nivel macro de la informaci5n. 
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I lI, METODOLOGIA 

Este es un estudio documental, te6rico, en el que se ana. 
lizan y cvaluan las pollticas educntivas a travds del anllisis 
de sistemas, Considerado a partir de la Taxonom!a de la Inves
tigación de John W, Best, es una investigaci6n de tipo dcscri2 
tivo en virtud do que "comprende la descripci6n, registro, an!!_ 
lisis e interpretación de las condiciones existentes en un mo
mento dado y sobre un fen6meno dctcrminado"fll) en este caso 
las políticas educativas· do México para el período 1976-1982 

respecto a la Educaci6n Normal Primaria. 

A. Procedimiento. 

1. Recopilación de la información. 

El primer paso para la realización del estudio fue la r~ 
copilación del mater~al sobre el cual se realizó la evaluación, 
es dc~ir, toda la información referente a las politicas educa
tivas en el sexenio 1976-1982; aquellos objetivos, programas y 

metas que orientaron al sector educativo, as! como la lcgisla
ci6n y disposiciones establecidas para el case, 

2, Revisi6n de la Literatura. 

Este segundo paso consistió en la revisión de la informa
ción segOn el.plan mencionado en pdginas anteriores, con el 
objeto de: 

a) Conocer el marco general de referencia de la Educación 
Normnl Primaría. 

l 21 J BEST, Jolm W. Cdmo .ll!vu.UgaJr. en ~duca.c<ón . .tJL. de Gonzalo Gonza..lvo 
7m<i. ed., Ed. MoJUitd, M"'dííla 1978, p. 31 
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b) Caracterizar las políticas educativas en los planos: 
Filos6fico-Jurídico, Social, Organizativo-Administrati 
vo, Pedagógico y de Negociación de Intereses, 

c) Evaluar las políticas educativas dentro de éstos planos 
en la Educación Normal Primaria a partir de una campa· 
ración de prop6sitos,.acciones y resultados. 

3. Análisis de 1:1 Inforlnaci6n, 

El an5lisis de la información se hizo mediante la identi· 
ficaci6n de indicadores que permitieron dar respuesta a las 
distintas preguntas planteadas respecto a los diversos planos 
con los que se vinculan las políticas educativas n nivel sist! 
mico y en base n la rclaci6n de congruencia entre tres 6rdcnes 
Je informaci6n a saber: 

i) El marco filosófico-jurídico sobre el que descansan 
las políticas educativas, 

ii) L•s pollticas educativas emanadas del Poder Ejecutivo 
Federal del sexenio en estudio. 

iii) La evidencia de los resultados del ejercicio de di
chas políticas a fines del sexenio 1976,1982, 

4, Niveles de cy;1lunci6n, 

Los órdenes de informaci6n considerados para poder evaluar 
las políticas educativa en el úrea de Educación Normal Primaria 
permitieron establecer las relaciones entre los diferentes pla
nos en que se desarrollan; ~stos planos son; 

(AJ Filosófico-Jurídico, 
(B) Social, 
(C) Organizativo-Administrativo. 
(D) Pedagógico, 
(E) Negociación de Intereses, 

Las políticas educativas tienen como objeto transportar 
el ordenamiento legal (A) en una modificación cualitativa·cua~ 
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ti ta ti va. de la sociedad (Bl para Si\tisf¡i,cer sus necesidades y 
demandas, De ahí que líls relacione~ entre 1os diversos planos 
se puedan visualizir en el cuadro No,· 1 

Las políticas educativas son entonces ·medios vinculantes 
entre el plano Filosófico,Jur!dico (A) y el plano Social (B). 
Las relaciones por ~onsiderarse en el estudio de referencia 
toman en cuenta las siguientes vinculaciones posibles a saber: 

( 1) A--B 
(2) C--D-8 

(3) AB--CD 
(4) AB--E 
(5) A-·--D 
(6) D---·ll 

(1) Relación entre el plano Filosófico-Jurídico y el Plano Social, (A-B) 

El Plano Filosdfico-Jurfdico en relaci6n con el plano 
social fundamenta y p~oporciona el orden legal para la acción 
de las políticas educativas orientrtndolas hacia el modelo de 
sociedad propuesto por el proyecto político de que formar par
te. Esto implíca satisfacer las demandas y necesidades socia
les, vincularlas y dirigirlas hacia el proyecto político del: 
Estado; considerando la naturaleza del hombre, de la sociedad 
y la educación, los valores humanos y p~ocesos sociales. 

Establecer la relación o desfase entre estos dos planos 
equivale a ~na confrontación de los valores y disposiciones 
filosóficas-jurídicas prescritas por el Estado en materia edu
cativa y las modificaciones cualitativas-cuantitativas postu
ladas y realizadas para la satisfacción de las necesidades 
sociales. 
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CUAllHO No, 1 

IWLACIONES IJE LOS lllVEllSbS PI.ANOS CrlN 1.0S QUE SE VINCULAN l.AS 
l'OL!TICAS EIJUCATIVAS A NIVEL SISTEMICO 

E 

¡;).:_AVES DE PLANOS EN RllL1\CION: 

A Pilos6fico-Jurí<lico 
JI Social 
C Organizativo-Administnttivo 
ll • Pcdng6gico 
U Ncgociuci6n <le Intcr6scs 

REl.ACTONES VINCULTANTES ENTRE 
PLANOS DE REI.ACION: 

(1) A-B 
(2) C-D-E 
{3) AB-CD 
(4) AB-ll 
(5) A-D 
(6) D-B 



(2) Relación entre los planos OrganizatiVO•Administrativo 
Pedagógico y el de l\egociación de Intereses (C •. D·E), 

Entre estos planos se da una relación de eficiencia y 
economicidad en el uso de los recursos (Organizativo·Adminis· 
trativo) con el desarrollo de capacidades en el alumno, media!!_ 
te la realización la currícula vigente en un clima institucio· 
nal dado (Pedagógico); los intereses, presiones y demandas de 
los grupos sociales que buscan la preservación de sus intere· 
ses, en conflicto con los intereses de otros grupos (Negocia· 
ci6n de Intereses). 

Determinar los vinculas entre dichos planos hace necesa. 
riu la comparación entre los mecanismos de formulación e impl~ 
mcntación de las politicas educativas con las acciones que de· 
manda una educación destinada a satisfacer una demanda social 
diferenciada y las presiones a que es sometida la administra· 
ci6n por parte de los diversos grupos en el poder. 

(3) Relación entro los planos Filosófico-Jur1dico-Social 
y los planos Organizativo-Administrativo-Pedagógico. 
(AB-CD) 

Las relaciones entre estos planos se traduce en un marco 

que normn las políticas educativas, lns cuales expresan los 

objetivos que satisfacen las demandas de la sociedad; en cuya 
implcmcntaci6n se exigen estructuras y procesos para el uso de 
los recursos utilizados en el desarrollo de las capacidades 
deseables prescritas por la pedagogia y 1as tlcnicas adecuadas 
para la educación de los ciudadanos. Es decir, hasta que pun· 
to los objetivos expresan las necesidades de la sociedad; en 
que grado y a que costo se sufragan éstas; en relación con la 
calidad e innovación educativa; y cual es la congruencia entre 
todo esto con las normas y valores postulados por el Estado. 

43 



(4) Relaci6n entre los planos )'ilosó;fico,.Jurídi_co.Social 
con el de Negociación de Intereses (AB,E). 

Entre estos planos se <la una relaci6n en cuanto a las 
prioridades a considerar par; la toma de decisiones con res· 
pecto al cumplimiento del orden Filosófico-Jurídico, la snti~ 
facción de las necesidades sociales de los grupos de presi6n 
r los intereses particulares de las 6lites y subGlites en el 
poder, 

(5) Relaci6n entre los planos Filos6fico-Juridico y el 
Pedagógico (A·D). 

El plano Filos6fico,Jurídico se relaciona con el pla~o 
Pedagógico en cuanto a que el primero determina los bienes, 
fines, valores y criterios de calidad bajo los cuales debe 
impartirse la educación nacional y e 1 segundo establece la v.!!_ 
lidez real de dichos criterios, 

(6] Relación entre los planos Ped~gOgico y Social (D·B), 

~a relación entre ~stos planos se verifica al considerar
se la satisfacción de las demandas educativas de la sociedad y 

las condiciones que prescribe ln pedagogía para una educaci6n 
cualitativa, En otras palabras, la pedagogía establece las no! 
mas de calidad bajo las cuale~ el proceso ensefianza-aprendiza
je debe realizarse, en tanto que las necesidades de educación 
son tantas y tales que su total satisfacción cuestiona las co!!. 
diciones de calidad establecidas por la pedagogía. 

'B >Unidades de Anfilisis. 

Las unidades de anrtlisis estan constituidas por las pol!. 
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ticas educativas establecidas en México durante el per{odo 
1976-1982 y su incidencia en la Educación Normal Primaria; 
incluyen toda aquella información referente a tal cuestión., 

C. T6cnicas para la recolección de la información. 

La recolccci6n de la información se hizo mediante una se
lección lógica de dat~s, tomando en ~uenta los objetivos y pre 
guntas de investigación que se buscó' responder en este estudio 
(ver cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2 

PROCESO DEDUCTIVO PARA LA DETERMINACION 
DE LOS INDICADORES DEL ESTUDIO, 

~BLEMA 1 

...------1 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

'---------1INDICADORES1--------> 
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Con el objeto"de facilitar tal selecci6n se procedi6 a 
determinar en base a los objetivos, las preguntas de investi• 
gaci6n y las categor{as de informaci6n; lo que permitió a su 
ve:, determinar los indicadores pertinentes para resolver las 
cuestiones formuladas en 6ste' trabajo, mismos que sirvieron 
de base para analizar y evaluar el fenómeno estudiado.dentro 
de los diversos plano~ en que se desenvuelve. (ver anexo No. 1) 

D. Técnicas de análisis de datos. 

Para las seis primeras partes del capítulo siguiente 
(an&lisis y Evaluación de la información), se procedió median• 
te un proceso de andlisis y síntesis de la información reunida, 
a dar respuesta a las preguntas de investigaci6n considera~do 
los indicadores seleccionados para el caso, 

En tanto que para la dltima parte, que se refiere a la 
evaluación de las políticas de educación establecidas en el 
sexenio 1976-1982 se determinó la relación o desfase entre los 
diversos planos con los que se vinculan las políticas educati• 
vas a nivel sistémico, mediante una comparación. de propósitos, 
a~ciones y resultados de ~stas sobre las escuelas de Educación 
Normal Primaria, Para lo cual se utilizó el Análisis de Sis· 
temas, C22 J 

!Jl Análisis de Sistemas a sido utilizado por un···gran n(J. 
nero de expertos en educaci6n, quizá los más destacados sean 
los siguientes: Corrigan y Kaufman (1965 1 1966, 1967, 1968), 
Lehman (1968), Coombs (1968) y Carter (1969), entre otros, Los 
resultados obtenidos por ellos han sido satisfactorios; así lo 
prueba la publicación y aceptaci6n de sus estudios. 

(22[ COOMSS, Phltip H. Tite "'oltl.d eduta.Uo11 c:u.6.U.: A S.U..tem6 A1utly6.U.. 
Neio Yo.t~, Ox6o.td U1uvM.6lty, J 968, 241 p, . 
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El Anfilisis de Sistemas considera a la educación como un 
sistema constitu{do por un ''conjunta de elementos interactua!l_ 
tes e influídos entre sí, que desempeñan de manera coordinada 
determinadas funciones supuestamente conduncentes al logro de 
finalidades"CZ 3J referidas al acto educativa. Los principios 
fundamentales de esta t6cnica son: 

1, Principio de Interacci6n: Un sistema es un todo indi
soluble que &sta integrado por sus partes interrela· 
cionadns, intcrnctuontcs e intcrdcpcndientcs, de tal 
manera que ninguna de las partes puede ser afectada 
sin afectar a su vez a las otros. 

2, Principio de Subordinaci6n: El todo e~ primario y las 
partes son secundarias. El papel que juegan las par
tes depende del propósito para el cual existe el todo. 

3, Principio de Unidad: El todo se conduce como una uni
dad¡ no importa lo complejo que dstn sea. 

4, Principio de Organizaci6n: El todo es mis que la suma 
de las partes, La organización confiere 11 sinergía 11 , 

ésta es el acoplamiento de nuevas características, dife 
rentes de 5quellas que poseen las partes consideradas -
aisladamente, 

5, Principio de Jerarquía: Los sistemas estan relaciona
dos en forma jerárquica. Cada nivel sistémico ~sta 
compuesto de partes denominadas subsistemas y es campo 
ncntc a su vez <le sistemas mayores denominados super-
sistemas, 

El Antllisis de Sistemas proporciona una visidn global de 
las acciones educativas en cuyo proceso se identifican tres 
fases principales: 

i) Las entradas o insumos, constituída por los medios 
recursos materiales y humanos; 

ii) ~l proceso, en cuyas fases se integran y vinculan 
dichos insumos con un fin determinado, y¡ 

iii) Los resultados, es decir, los logros obtenidos. 

(23[ Op clt., GM.c-rct • ., p. 38. 
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Para propósitos del estudio, las politicas educatiyas 
fueron consideradas como un sistema que expresa las demandas 
sociales y las acciones para su satisfacción¡ el cual opera 
dentro de una serie de subsistemas como son el Filos6fico-Juri 
dico, el Social, el Organizativo-Administrativo, el Pedagógico 
y el de Negociación de Intereses, 

Consid~randa las fases que componen el Anllisis de Siste
mas; la evaluación de la? politicas educativas a partir de una 
comparaci6n de propósitos, acciones y resultados estaria cons
tituida de la siguiente forma: 

i) Entradas o insumos: Presupuesto establecido para 
el logro de las políticas educativas, 

ii) Procesos: Objetivos, programas, metas y acciones 
realizadas para satisfacer las necesidades educa
tivas, 

iii) Resultados: Logros ob~enidos con estas acciones, 
Jcmandas de cducaci6n satisfechas. 
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IV. ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFOR~IACION 

En el presente capítulo, se manifiestan los resultados 
del anllisis y evaluaci6n de.las políticas educativas a travEs 
de tres órdenes de informaci6n, a saber: 

i) El marco filos6fico-jurídico sobre el cual descansan 
las políticas educativas; 

U) Las políticas educativas rntanadas del Poder Ejecuti
vo Federal del sexenio en estudio; y 

iii) La evidencia de los resultados del ejercicio de di
chas políticas a fines del sexenio 1976-1982. 

El análisis de las políticas educativas que a continua
ci6n se presenta, éstu constitu{do por los siguientes aspectos: 

A) ~!arco de referencia de la Educaci6n Normal Primaria. 
B) Marco filos6fico-jurídico de las Políticas Educativas 

<le MExico para el período 1976-1982. 
C) Ambito social sobre el cual se circunscriben las polí

ticas educativas. 

D) Proceso organizativo-administrativo de las políticas 
educativas. 

E) Ambito pedag6gico y características que prescriben las 
políticas educativas para el proceso educativo. 

F) Ambito de la negociaci6n de intereses. 

El análisis comprende una descripci6n de los diferentes 
planos con los que se vinculan las políticas educativas, así 
cerno de sus componentes b5sicos, y tiene por objetivo, respon· 
der a cada una de las preguntas planteadas en el estudio. 

La evaluaci6n, por otra parte, considera la relaci6n o 
desfase entre los diversos planos con los que se vinculan las 
políticas educativas. Esta relaci6n sera evaluada mediante 
una comparación de propósitos, acciones y resultados sobre las 
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escuelas de Educaci6n Normal Primaria, y "tiene por objetivo r.<;_ 
solver las cuestiones formuladas en este estudio, nl igual que 
el ~n~lisis. 

Después de expresado lo·~nterior, procedemos a presentar 
dicho análisis y evaluación.· 

A. Marco general de referencia de la Educación Normal. 

En este apartado se presenta una retrospectiva hist6rica de ln 
Educación :-.10111101, los objetivos para los cuales fu6 creada y su 
fundamentación jurídica. Todo 6sto con el objeto de brindar 
tma \'isión general de las condiciones que cnmarcnn este subsis
tema y dctcnninar el campo dentro <lcl cual las pal íticas educa
tivos p~lra c1 sexenio 1976-1982, serán mm1izatlas y evaluadas. 
Cm.In lu10 dC' los puntos que incluye este nparta<lo, responde a 
las cucstion('S plantcndas en este estudio. 

1. Antecedentes históricos de la Educación Normal, 

La historia de ln formación de docentes en nuestro país 
se remonta a la 6poca prchisp5nica, en la q~e destacaron el 
.Calmccac y el Tcpuchcnlli, de los Aztcc~s. 

Durante la Colonia, re cayó la función formadora de ense
ñantes en el Colegio de San Juan de Letrán, fundado en 1547, 
y en el Colegio de San Jos6 de los Naturales, establecido 10 
años despu6s. En 1600, se expidi{ la ordenanza de los maes
tros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar, que re
glamentaba al ejercicio de la enseñanza y lo limitaba a quie
nes aprobaran el examen correspondiente. 

Apenas iniciada la vida independiente de Mexico, con el 
apoyo de todos los sectores sociales, se fundó en 1922 la Com
pañía Lancasteriana, la que un año despu6s, estableció la es
cuela de filantropía, que se encarg¿ de preparar a los jóvenes 
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en la teoria y la practica de la enseñanza, Entidades como 
Oaxaca, Zacatecas y Jalisco, crearon instituciones similares 
en esta década. 

El grupo liberal, empeííado en fomentar la educación para 
sustraerla de la influencia eclesidstica que se continuaba 
arrastrando, logró el 26 de octubre de 1833 bajo la administr!!_ 
ci6n interina de Valent[n Gdmez Far!as, que el Congreso Fede
ral decreta el cstnblccimicnto de csc.uclas normales para maes

tros, bajo el control de la Dirección General de Instrucción 
Pública. Esta última, habla sido creada cinco ,días antes y b!!_ 
jo su rcsponsahil idnd recaía la organización y funcionamiento 
de todos los establecimientos públicos de enseñanza, así como 
la admini1trnci6n de los fondos dedicados a la educación, En 
1834 comcnznron a funcionar dos escuelas normales en el Distr_!. 

to Federal, ligadas al Poder Civil y separadas de ln Iglesia. 

Posteriormente, no obstante, los múltiples cuartelazos y 

las invasiones extranjeras que sufrió el pafs, el interés por 
la educaci6n se mantuvo, y se crca1·on escuelas normales en San 

Luis Potosí y Oaxaca. 

En la Ley OrgUnica de la Instrucción Pública en 1869, se 
estableció que dentro del plan de estudios de la escuela de 
instrucción secundaria para scfioritas, se incluyera la asigna
tura d~ did&cticn para quienes quisieran dedicarse a la .docen
cia. Asimismo, en 1886, se fund6 ln Escuela Normal de Jalapa 
en el Estado de Veracruz, cuyos antecedentes se desprenden de 
la Escuela Modelo de Orizaba. 

Durante 
vnr en munos 
la dictadura 

el siglo XIX priv6 el espíritu liberal de conser
del Estado la fun~i6n formadora de maestros. Ni 
porfirista delegó esta potestad en instituciones 
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privadas. Asr lo muestra la fundaci6n de la escuela normal P! 
ra profesores de instrucción pablica, por Don Joaquín Baranda. 

l'urante el prolongado perfodo en que Don Joaqufo Baranda 
estuvo al frente de la Secretarra de Justicia e Instrucci6n P~ 
blica, se di6 gran impulso a la preparación de los maestros 
con los propósitos de que los educadores estuvieran a la altu
ra de las resoluciones de los congresos higi6nico .de 1882 y de 
instrucción de 1889-91. 

El proyecto educativo mexicano surge propiamente al triu~ 
fo de la Revolución, con la promulgación de la Constitución N!:, 

xicana de 1917, la cual en su artfculo 3° adopta una nueva po
lítica de e<lucaci6n conservada hasta nuestros días. Apenas 
fundada la SEP en 1922 por Jos6 Vasconcelos, se estableció la 
primera Escuela Normal Rural en Tacfimbnro, Mich,, a la que su
cedieron otras en Molango, Hgo., y San Antonio de la Cal, Oax! 
ca. En 6sta Oltima, la educaci6n normal rural recibió una 
orientación definida. La formaci6n de maestros para el sector 
rural de la poblnciün se proporcionaba en cuatro semestres me
diante tres arcas fundamentales: las practicas de campo, los 
trabajos de oficios y pequenas industrias y la educación físi
ca. 

A su vez, en 1925, conforme al plan de Re.fonna propuesto 
por el maestro Lauro Aguirrc, se fusionaron las tres escuelas 
normales del DF., Ol'iginfindose la EscueÍa Nacional de Maes
tros, La misma pretendía ser un magno laboratorio pedagógico 
que preparara maestros rurales, urbanos, educadoras, maestros, 
uisioneros l'. técnicos en educación, 

En 1936, las normales rurales existentes se fusionaron 
con las de agricultura práctica, creadas en los a1timos seis 
anos por la Secretarra de Agricultura y Ganadería. El,produc-
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to, fueron las escuelas regionales campesinas dependientes de 
la SEP. Tal ligaz6n fué disuelta en 1941. 

En 1942, se implantnron planes de estudio iguales para 
las escuelas normales rurales y urbanas, las cuales, s6lo se 
distinguieron por el medio socioecunomico respectivo. 

En 1947, se creó la Dirección General de Ensefianza Nor
mal, y de inmediato, se fund6 la Escuela Normal de Educadoras, 
separada da la Escuela Nacional de Maestros. 

En 1959, con Adolfo Lópes Mateas, se puso en marcha el 
Plan Nacional para el Mejoramie~to y la Expansi6n·de la Educa
ción Primaria en M6xico. Para contribuir a solucionar el pro
blema de la falta de maestros, en 1960 se crearon dos escuelas 
regionales de educación normal (Ciudad Guzmán, Jal., e Iguala, 
Gro.). 

En 1969, se celebr6 en Saltillo, Coah., un Congreso Naci2 
nal de Educación NormnlJ del cual, se derivaron acciones corno 
la separación del ciclo secundario del profesional en aquellas 
normales, que todavía ofrecían ambos. La transformaci6n de 
algunas escuelas normales rurales en secundarias técnicas y 

agrícolas y la ampliaci6n del ciclo de normal bfisica a cuatro 
nfios para garantizar ln mejor formación de un mejor mngistcrin 

En 1972, se celehró en la Ciudad de México, la Asamblea 
Nacional de Educación Normal, en la que se aprobaron nuevos 
planes y r.rogramas para que los alumnos realizaran simultánea
mente los estudios de bachillerato y los específicos de la fo~ 
mación docente. Tal cualidad subsiste hasta nuestros días. 

A raíz de la reforma en los planes y programas de estudio 
de la educación primaria iniciada en 1972 y después de tres s~ 
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minarios regionales de consulta, se elabor6 el llamado plan de 
1975, que trataba de ajustarse la 
los cambios debidos a la reforma. 

ensefianza normal básica a 
En 1978, poco tiempo des-

pu6s de haber entrado en vigor dicho plan fud reestructurado. 

Los programas correspondientes fueron elaborados por com! 
sienes integradas por representantes de las direcciones gener! 
les de Educación Normal, de capacitación y mejoramiento profe
sional del magisterio y de Educoci6n Física. Tambiln partici
paron la Escuela Nacionttl de ~lacstros, la Escuela Nacional de 
Maestras de Jardines de niños y algunas escuelas Normales de 
los Estados. 

Por último, en 1978, surge la Universidad Pedagógica Na
cional como organismo decentralizado de la SEP con atribucio
nes para impartir Educación Superior. (ver cuadro No. 3) 

2. Propósitos v obietivos de la Educación Normal. 

La c<lucaci6n normal es el ciclo educativo en el que se 
forrn<1 el personal para que ejerza la docencia en diferentes c! 
eles educativos según el tipo de normal que se curse. 

Las escuelas normales preparan al educando para que irnpa~ 

ta educación preescolar, primaria, tecnológica industrial, te~ 
nológica agropecuaria y educación físicá. 

Para estudiar la normal, es necesario haberconcluído la 
secundaria. La educación Normal puede ser terminal o proped~!!. 
tica, es decir, los educandos que la terminan reciben el títu
lo de maestro que les permitirá impartir clase, o bien, ingre-· 
sar a la normal superior, 
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No, 3 

EVOLUC ION HI STOR l CA DE LA EDUCAC ION NORMAL 

J\.\O 111'CllOS Y EVEl'ffOS 

1547 - Fundación del Colegfo de San .Juan de l.etr:ín. 

1557 - Fundnci6n del Colegio de San .José de los Naturales, 

1600 - Expcdici6n de la Ol'dcnonza tic Jos maestros del nobilisísimo 
-· =irte d~ leer, escribir y contnr. 

·-- J'u:id;~-:ión de fo Compai'tía Lancastcrinna. 

- Establecimiento de la Escuela de Filantropía. 1· ;:~~ 
11833 - El congreso decreta cd establecimiento <le Escuelas Nonnalcs 

l 
_____ l_ia_i~o_c_l_control de l:i llirccci6n Gral. de Instrucción Pública, 

1334 - Inicio de ftmciones de las Escuelas Normales del Distrito Fe
deral. 
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Dos son sus objetivos principales: 

a) Formar en nümero y calidad suficiente, personal docen
te. 

b) Elevar la calidad y eficiencia de la educación que im
partirán los futuros.maestros. 

3. Bases jurídicas de la Educación Normal. 

La Educaci6n Normal tiene su fundamentación legal en la 

Constitución PoÚtica de los Estados Unidos llexicnnos, en la 
Ley Federal de Educación, en ln Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior y el Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educación. 

En estas leyes se establecen los criterios, finalidades, 
funciones y características de los planes y programas de estu• 
dio; nsí como las bases para la coordinaci6n de los servicios 
y la delimitación de las áreas de competencia de quienes los 
ofrecen. Todos estos aspectos son considerados en la Educa
ción Normal, por lo cual, resulta imprcscinpible hacer una br~ 
ve revisión de los mismos. 

Es el Artículo 3ro. Constitucional, el que determina los 

criterios en materia educativa. Estos se refieren a que la 

educación se mantendr& ajena a cualquier doctrina religiosa, y 
basada en los resultados del progreso científico, luchará con

tra la ignorancia. Afirma que ésta debe ser democrática, con

siderando la democracia como un sistema de vida nacionalista, 
obligatoria y gratuita; toda la educación que imparta el Esta
dc1. 

Las finalidades de la educación son sefialadas por los Ar

tículos 3ro. Constitucional y Sto. de ln Ley Federal de Educn

ci6n; algunas de las m5s relevantes son: 
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\'igorizar los hábitos intelectuales que permitan el 
análisis objetivo de la realidad; 
Proporcionar las condiciones aptas para el impulso de 
la investigaci6n, la creación artística y la difusi6n 
de la cultura; 

Fomcnt¡1r y orientar la actividad científica y tecnoló
gica de manera que responda a las necesidades del de
sarrol 1 o nacional indc¡>cndicnte; 
Infundir el conocimiento de la democracia como la for
ma de gobierno y convivencia que permite a todos partí 
clpar ct1 las decisiones y orientadas al mejoramiento -
de la sociedad; y 
Promovur las actitudes solidarias para el logro de una 
vida social justa, 

En el Artículo 24 de la Ley Federal de Educati6n, y en el 
25 del Reglnmento Interior de la SEP queda asentada la funci6n 
de la educaci6n, asta comprende entre otras: promover, establ~ 
ccr, organizar, dirigir y sostener los servicios educativos, 
científicos, técnicos y artísticos de acuerdo con las necosid~ 
des regionales y nacionales, formular planes y programas de e! 
tudio, procedimientos de evnluaci5n y sugerir orientaciones s~ 

bre la aplicación de·m6todos educativos. Establecer y promo
ver servicios educativos que faciliten a los educadores la fo! 
mnción que permita su constante pcrfecci6n y enseñanza; promo

ver permanentemente la inyestigaci6n que permita la innovación 
c<lt1cativa; y difundir las actividades culturales en todas sus 

inanifestacioncs, otorgar, negar.o revocar autorizaci6n a los 

particulares para impartir educación normal y verificar con la 
participación de las delegaciones generales, que las normas p~ 
dagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio y mé
todos apropados se cumplan en los planteles que imparten la 
cducaci6n. 

Los Artículos 45 .y 47 de la Ley Federal de Educación, de
terminan las características que deben tener los planes y pro
gramas, En ellos, se puntualiza que la educaci6n se definirá 
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en los planes y programas, los cuales se elaboran con miras a 
que el educando desarrolle todas sus capacidades. A su vez, 
en dichos planes y programas, se establecen los objetivos de 
aprendizaje, recursos didácticos y procedimientos de evalua
ci6n pari6dica. 

Estos son los valores que inspiran a la educación nacio
nal en general, y por ende, a la Normal en particular. 

Por otra parte, la ~oordinaci6n de los servicios y áreas 
de competencia de quienes ofrecen la educación Normal se en
cuentran en el artículo 3° Constitucional, en los artículos 
28, 29, 32, 33 y 35 de la Ley Federal de Educación y en el 
artículo 60 de la Ley para la Coordinación de Educación Supe
rior. Es pertinente resaltar que la Federación a través de la 
SEP celebrará convenios con los gobiernos de los Estados para 
coordinar y unificar los servicios y así asegurar que la expa~ 
sión y desarrollo de la Educación Normal responda a los objeti 
vos de la politica nacional y a las necesidades estatales, re
gionales y nacionales, de maestros y de otras especialidades 
en materia educativa. 

B. Marco filosófico-juridico de las Politicas Educativas 
de M6xico para el periodo 1976-1982. 

En este aspecto serán descritos: el Proyecto Político López Porti
llista; los valores sociales y educativos que propone; el concepto 
de sociedad, educación y hombre que tiene 6ste; la relación entre 
la ideología de la Revolución Mexicana establecida en la Constitu
ci6n de 1917 )' el Proyecto Político, la determinación de las polí
ticas educativas y por último, lns bases teóricas sobre las cuales 
fueron establecidas éstas. 

58 



1. El Provecto Político López Portillista (PPLP)CZ4l. 

La administración de L6pez Portillo se comprometió a rea· 
lizar un esfuerzo sistemático para dar coherencia a su acci6n, 
su filosofia política y el modelo de pais al que aspiró. 

Este compromiso lo pcns6 cristalizar con la construcci6n 

de un sistema de planeaci6n que le permitiera analizar perma· 
nentcmentc la congruencin, la eficiencia de la acción de los 
sectores gubernamentales, social y privado, en torno a los ob· 
jetivos y metas nacionales establecidas por el Poder Ejecutivo 
Federal y que expresan y traducen segdn lste, los principios 
de filosofía política de la Constitución Mexicana'. 

l,¡1 plnnenci6n, la concibi6 como su estilo de gobierno, co 

mo factor esencial en el desarrollo económico y social, como 
u11a estructura racional de anfilisis que contiene los elementos 

informativos y de alternativas, para establecer objetivos y metas 
en el tiempo y en el espacio, ordenar las acciones que permi· 
tan alcanzarlos con base en la asignación correcta de recursos 

lo coordinación de esfuerzos y la imputación precisa de respOR 
sabilidndcs y controlar y evaluar sistemdticamente los proced! 
inientos, avances y resultados para poder introducir con opor
tunidad los cambios necesarios. La planeaci6n fu~ la panacea 
de los problemas del país. 

L6pes Portillo con el Plan Global de Desarrollo (PGD), 
trat6 de penetrar en todo el horizonte de la actividad nacio
nul, buscapdo la expresión formal dentro de ella, del programa 
de gobierno. 

(241 /.l~x.loo, SeCJte-taJÚa de Pnog1tamao.ló1t y Pnuupuuto. Plim Global de 
VUM11oUo 1980-1982, La SeCJtWV-..út, MWco 1980, pp. 11-32. 
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El Plan se postuló como integral por comprender desde 
los supuestos que lo legidman y carncterizan como proceso po
lítico hasta las características de las políticas sectoriales. 

El Plan, como esfuerzo coordinador y sistematizador, se 
encontró dentro de las siguie~tes reformas, cuyo carncter fu! 
permanente: la social, cuyo propósito fuG crear las condicio
nes para lograr los objetivos del modelo del país, que buscaba 
establecer los causas legales para institucionalizar la lucha 
de los ¿ontrarios y logr~r la participación de los ciudadanos, 
la ccon6mica, que propuso estrategias políticas para orientar 
el desarrollo nacional, y la administrativa, cuyo propósito 
fub organizar las tareas pOblicas en función de las exigencias 
de la planeaci6n y de la organización del país. 

El modelo de país al que aspiró el PPLP, buscó establecer 
sus bases en la Constitución Política, que da al pueblo mexic~ 
no identidad <le su historia y moldea las aspiraciones de los 
mexicanos; la filosofia política,_ que da actualidad y dinamis
mo a la concepción del modelo del país que se buscó, Se afir
mo que no era un modelo estfttico sino renovable, porque partía 
no sólo de la Constitución, sino tambidn de los rezagos, cam
bios y demandas soc~ales del ideario político de la administr~ 
ción pública. 

A partir de ~sto, el PPLP estableci"ó como propósito, la 
solidaridad nacional y la-unión de las voluntades mediante una 
"Alianza Nacional", que fue'· la fÓnnuÚi pol!tica fundamental pa-. 
ra enfrentar los problemas del desarrollo y estructurar la ac
ción del Estado como parte sustancial y guia de un esfuerzo c~ 
mún )' conjunto de mayorías y minorías, Por eso, la reforma P~ 
litica fu¡ el instrumento principal de la Alianza. 

60 



El Plan Global de Desarrollo (PGD) intent6 traducir estos 
propósitos implícitos y expl[citos en una estrategia para el 
manojo de todos los instrumentos de la política econ6mica y s~ 

cial a través de una metodología y un conjunto de criterios 
cualitativos y cuantitativos· y por consiguiente, una normativ!. 

dad de procedimientos para derivar de los propósitos, estrate
gias <lo acción prioritarias, política y compromisos de las 

alianzas. Buscando hacer compatibles entre sí todos los niv.ce. 
les do la planeación: el regional y el sectorial, y todas sus 
formas: la coordinación, la acci6n obligatoria y la coopera
ci6n para organizar la acción de In reforma econ6mica. 

La coordinnci6n se cstnblcci6 por la vía de convenios, e~ 
mo es el caso de la Federación y los Estados soberanos. La a~ 

ción obligatoria fud circunscrita. al fimbito del sector pDbli
co y se mnnifcst6 en y entre sus sectores, mediante la concer
tación d'o actividades. La cooperación fue' el resultado de un 
proceso de convencimiento, negociación y participación libre 
de los sectores social y privado en las demandas de la planea-

. ción. 

Del diseño de la política económica y social, de la polí
tica interior y exterior y de la estrategia definida por el 
Plan Global, se buscó desprender las diversas políticas secto
riales(2Sl; 

El PPLP pretendi~ durante 1980-1982, lograr la mayor con
gruencia entre el Plan Global y los planes sectoriales y esta
tales, uniformar la metodología para su.formaci6n, actualizar 
y profundizar en los estudios de ramas estrat8gicas, así como 
fortalecer las áreas técnicas programáticas para mejorar los 
instrumentos de prevención del Plan, 

(25) Tb.ld. PI'· 7-8 
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Por otrn porte, el Plan nspir6 a ser unn etapa m&s en el 
proceso de construcci6n del Sistema Nocional de Planenci6n; 
una etnpn que sirvi6 para cotejar opiniones, sobre estimncio
n's de crecimiento de ln economín y sobre todo, pnra tratar de 
integrar, en una sintesis congruente, definiciones conceptua
les de politicns. 

Este reto implicaba solucionar los problemas sociales en 
funci6n de las n.ecesida<les reales de trabajo y de satisfacto
rcs y no s61o de las demandas expresadas, por un cambio cuali
tativo de esta !ndole la importancin de la planeaci6n fu& jus
tificada y considerado su misi6n como determinante. 

El Proyecto Nacional se cntalog6 a sí mismo como de cam
bio social, de progrumn revolucionario o.bocado a la transform!!._ 

ci6n de la estructura social que origina no solo otra composi
c.ión de clases, sino tambi6n nucvns normas para las relaciones 

entre ellas, bajo distintas bases y responsabilidades, encua
dradas en un imperativo común de interés general. 

Considerando 6sto, según el PPLP, Uéxico debería desarro
llarse en forma tal que se beneficiara toda la población ya 

que ei marco de un cambio cualitativo de esta fndole tiene im
portancia la acelernci6n del crecimiento como objetivo a se
guir, no se busca s6lo mayor eficiencia, El desarrollo del 
país es, antes que nada, una tarea de justicia social y un ca~ 
promiso con los marginados. 

En fin, este es el Proyecto Político del sexenio en estu
dio, sobre !l giraron todas las políticas sectoriales, entre 
ellas, la que nos ocupa, la educación; todas las estrategias, 
planes, programas y objetivos que señalan la dirección del d~ 
sarrollo Nacional. Es este proyecto el que establece a la 
planeaci6n como una forma particular de gobernar, cuya nacio-
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nalidad .le permite integrar todos los intereses de la nación 
en beneficio de la mismo, bajo un orden 11 democrtitico". 

2. Los valores sociales y educativos que propone el Pro
yecto Político L6pez Portillista (PPLP), 

En el Proyecto Nacional, la justicia y la libertad fueron 
considerados como valores complcmentnrios, que no se consumfan 
en uno sin el otro. Pues buscar la justicia sin la libertad 
significaría la cancelación de conquistas y de estilos de vida 
arraigados en el ser nacional, que parten de la profunda con
vicción de que el hombre, para desarrollar planea y dignamente 
su potencia, debe vivir libre. 

Se concibe la libertad como defensiva y creativa. Defen
siva, en razdn de que se acojo de la tradici6n dcmocrata libe
ral el postulado de limitar la intromisi6n del Estado en la e~ 
fera de lns libertades personales, requeridas por el hombre P! 
ru desarrollarse plenamente; y crcntivn, porque la idea de li
bertad individualista ha sido superada, al cornplernentlrsele 
con tina visión social, que obliga no s6lo a respetar con crit~ 
ria pasivo el campo de Ja libertad personal, sino hacerla pos! 
ble para todos los mexicanos, 

Para la realización de la libertad y la justicia, el Pro
yecto Nacional asign6 al Estado Ja funci6n reguladora, en el 
juego de las libertades, sin sacrificar su "esencia", 

El co.ncepto de justicia en el PPLP, es una de sus carnet~ 
rísticas esenciales, sintetiza los aspectos individuales y co
lectivos en sus tres conceptos básicos: la justicia conmutati
va, que auspicia una relaci6n proporcionada en las prescntaci~ 

nos (derechos y obligaciones) en los fen6menos de intercambio 
que se dan entre individuos y grupos, cuya garantra se hace 
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efectiva mediante los procedimientos e instituciones de carác
ter federal; la distributiva, que postula el reparto equitati· 
vo de los frutos del esfuerzo a partir del trabajo; y la so
cial, que obliga a la comunidad a asegurar a todo individuo, 
sin distinción alguna, una par,ticipnci6n adecuada a sus neces! 
dades, en los recursos colectivos, mediante la igualación de 
oportunidades, capacidades y seguridades. 

El concepto de justicia segdn el PPLP se desarrolla en el 
artículo 3° de la Constitución, que obliga el constante mejor~ 
miento económica, político y cultural del pueblo, en el 27, 
que ordena la necesaria distribución equitativa de la riqueza 
pública; en el 23, que prescribe toda ventaja en perjuicio del 
público o de alguna clase social y en favor de intereses par
ticulares. Estos, adquieren sus instrumentos también en el 
mismo artículo 27, que fundamenta la organización política de 
los campesinos y en el 123, que garantiza el derecho al traba· 
jo r de los derechos b5sicos de los trabajadores. Ademfls en 
el artículo 131 Constitucional se.especifican las facultades 
del Ejecutivo para regular el comercio exterior, la economía 
del país, la estabilidad de la producci6n nacional y realizar 
cualquier otro propdsito en beneficio general, 

Los derechos sociales han sido complementados con la adi
ción al artículo 6° Constitucional, que garantiza el derecho a 
la información y compromete al Estado a asegurar que la colec
tividad recibe la información de una opinión pdblica, libre y 

democrática. 

El modelo López-Portillista consideró el nacionalismo me
xicano como una fuerza de cohesión para enfrentar los proble
mas internos y externos que se afirma en los artículos 27 y 3° 
Constitucional al determinar la propiedad originaria de la Na-
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ción sobre sus recursos naturales y al configurar una cultura 
nacional, homogénea respectivamente. 

Por Qltimo, el PPLP posuila a la Democracia como una es
tructura jurídica, un régimen político y un sistema 
fundado an el constante mejoramiento económico, social y cult)! 
ral del pu~blo. 

En tonto, el régimen jurídico y la democracia se afirman 
como un Estado de Derecho, que garantiza la relación socialrne~ 
te lihre de los hombres, mediante normas de observancia gene• 
rol que fijan las atribuciones de los órganos del Estado y los 
deberes y derechos de los gobiernos. 

En tanto, el r6gimen político y el sistema se dijo demo
crfitico, porque ln sobcrania reside esencial y originalmente ·; 

en el puchlo y todo poder pDblico emanda del pueblo y se ins-. 
tituye para beneficio de Oste. Este postulado instaura la re
presentatividad mediante elecciones libres, el ejercicio de 
los derecho• político~ <le los ciudadanos, el libre juego de 
los partidos y una opinión póblica actuante. 

Por Gltimo, la dcmocrncia como estilo de vida requiere el 
establecimiento de una 6tica, una actitud y una acción que re
mueven cotidinnamcnte, como un comportamiento general presente 

en todas las formas de convivencia y que a todos obliguen, ya 
que sólo así la democracia se hace perdurable. 

3. Concepto de Sociedad, llombre y Educación. 

El concepto de sociedad, hombre y educación en el PPLP 
son presentados implícitamente bajo los siguientes postulados: 
democracia, nacionalismo, justicia, .libertad y derechos socia

les. 
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Considerando los postulados antes mencionados, la socie· 
dad es concebida como democrática; definido este concepto, co· 
mo una estructura jurídica, que establece un Estado de Derecho 
que garanti:a la relación socialmente libre de los hombres, 
mediante normas de obscrvanci,n general que fijan las atribuci~ 
nes de los órganos del Estado y los deberes y derechos del go· 
bicrno; como rlgimen político, al considerar que la soberanía 
reside esencialmente y originalmenie en el pueblo y todo poder 
pGb!ico procede del pueblo y se instituye de lste, 

Este postulado instaura la rcpresentatividad mediante las 
elecciones libres, el ejercicio de los derechos políticos de 
los ciudadanos, el libre juego de los partidos y una opinión 
pdblica actuante, y como un estilo de vida que delinca una lt! 
ca social (familiar) una actitud y una acción, es decir, un 
comportamiento general presente en todas las formas de convi· 
vcncin (rclnci6n entre familias, entre ciudadanos, entre pa
dres e hijos) y que a todos obligue, ya que sólo así la demo· 
cracia puede perdurar. 

Una sociedad en donde la libertad r justicia son valores 
esenciales y en donde el Estado realiza una función regulado· 
ra, en el juego de las libertades, sin sacrificar su esencia y 
en donde está sujeta a las disposiciones del Estado, establee! 
das por una justicia social que demanda la participaci6n equi· 
tativa y respetuosa de los derechos y obligaciones de los ciu· 
dadanos, regida por instituciones y preceptos jurídicos. Una 
sociedad cuyos derechos blsicos son: el derecho al trabajo, el 
derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho 
a la información. 

Una sociedad que busca la homogeneidad en las culturas a 
travls de un nacionalismo integrado de la diversidad cultural. 
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Una sociedad que concibe al hombre como parte fundamental 
del sistema jurídico y del sistema político, al que debe suje
tar sus acciones en el orden de una democracia social estable
cida e institucionalizada por el Estado. 

La educación es concebida como una inversi6n para el des! 
rrollo( 26l, cuyos principios fundamentales sobre los cuales gi

ra su acci6n y destino son: la justicia y la libertad dentro 
de una socicdnd democrática y una cultura nacionalista. 

Por dltimo, el hombre es considerado como.un ciudadano al 
cual, debe dotdrsele mediante la educación de todas las dispo
siciones deseables que le permitan adecuarse· a este tipo de S2_ 
ciedad democr&tica y cuya función sea el desarrollo de la mis
ma. 

4. Relación entre el Proyecto Político López Portillista 
(PPLP) v la ideología de la Revolución Mexicana esta
blecida en la Constitución de 1917. 

El Proyecto Nacional de este período segOn su misma expr2. 
sión, buscó ser síntesis jurídica y política de nuestra volun
tad histórica. Recoger los principios políticos fundamentales 
do los grandes movimientos del pueblo mexicano, en su trayect2_ 
ria hacia la intcgraci6n de su nacionalidad, organización poli 
tica y.afirmación soberana. Tomar de la Revolución de Indepe! 
dencia la voluntad inicial de ejercer la soberanía y formar 
una nnci6n li~rc con vocncidn anti-colonialista de la Reforma, 
la afirmación de la autoridad civil frente a los sectores que 

le disputan su legítima supremacía, la escolarización de la S2_ 
ciedad civil, la configuración de un marco notablemente acaba-

TI6T i!(illco, SeciLl!-tcvúa. de PMgnam.tc-l6n !f P1Le-.1upue-.1.to. Len.U.!a.c-l6n ~ do
cum~.n.to~ Mi.i.co~ 1976-1982, La. Sec1L&ait.Ca., Muco )<)82,omo 4 
p. 6 
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do de las individuales y su protección constitucional, y la li 
beración de la propiedad de antiguos moldes coloniales median
te su dcsamortizaci6n. 

De la Revolución de 1910, el proyecto del Ejecutivo Fede
ral, obtuvo la nueva concepción de los fines del Estado, la 
transformación de la doctrina de los derechos del hombre para 
equilibrar individuos, grupos y sociedad, en síntesis dial6cti 
ca; el mun<lnto de crear las condiciones materiales para hacer 
efectiva la libertad, las bases para una economía mixta y la 
afirmación de nuestro ser nacional, postulados en la Constitu
ción Política de 1917. 

El Proyecto Nacional se catalog6 como de cambio social, 
de programa revolucionario abocado a la transformaci6n de la 
estructura social que no sólo es otra composición de clases, 
sino también nuevas normas para las relaciones entre ellos, ba

jo distintas bases y responsabilidades, encuadradas en un imp! 
rativo coman de interés general. 

La relación entre la ideología de la revolución Mexicana 
y el PPLP se da en cuanto ésta constituye el marco conceptual 
de dicho proyecto. 

Sin embargo, la viabilidad del PPLP requirió de una adap· 
taci6n instrumental a las condiciones emergentes de la socie
dad y la economía, por ello, la Naci6n ajustó sus acciones se
gdn lsto, a las necesidades de cada etapa.histórica, actuali
zando, al mismo tiempo, el texto constitucional y mejorando su 
tJcnica de reglamentación jurídica. 

Así, el Plan Nacional de Educación fu& considerado como 
parte de la Planeación sectorial que integraba desde luego el 
PPLP. 
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S. Pol[ticas Educativas Establecidas en el Plan N~ciodal 

de Educación. 

Aunque las intenciones del Sistema Nacional de Planeaci6n 
eran plenar en forma deducti~a, 6ste tuvo que modificar su ac
ción e ir de lo particular a lo general en muchos de los ca
sos, ya que las demandas y necesidades sectoriales as[ lo re
querían. Uno de estos casos fuÓ el Plan Nacional de Educaci6n 
elaborado en 1977 siendo Secretario de Educación Pública el L! 
ccnciado Porfirio ).!uñoz Ledo. El Plan, según se dijo, compre!! 
dió un análisis "cualitativo" de la situación educativa en Mé
xico y un señalamiento de posibles soluciones a los problemas 
encontradas. 

Sin embargo, éste fu& censurado en razón de su carencia 

de abjciivos concretos, metas, prioridades y cuantificaci6n de 
recursos. Con el objeto de subsanar estas deficiencias, la S~ 
cretaría de Educación Pública ya a cargo del Licenciado Forna! 
do Solana Morales, ¡Jublic6 el documento titulado: "Programas y 

metas del Sector Educativo 1979-1982" en el que se precisaron 
los objetivos, se definieron las prioridades, se fijaron las 
metas y se establecieron los recursos necesarios para su real! 

zaci6n. 

Por lo tanto, los políticas de cducnci6n fueron consituí
das por cinco objetivos programfiticos de cnr5ctcr general que 
orientaron y organizaron la tarea educativa. Los objetivos se 
buscaron a trav6s de acciones agrupadas.en 52 programas¡ a ca· 
da uno de ellos le fueron fijadas metas en el espacio y en el 
tiempo (ver anexo No. 1). 

Para organizar la acci6n fueron jerarquizados los progra
mas con el objeto de solucionar los problemas mis apremiantes. 
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Con el objeto de centrar el estudio, es necesario reafir· 
mar que los objetivos programáticos son las·p~líticas educati• 
vos que serdn annlizadas y evaluadas a nivel macro, consideran 
de sus propósitos, acciones y resultados, dentro de la Educa· 
ción Normal Primaria. 

Dichas políticas son las siguic~tes: 

a) Asegur'ar .la Educaci6n Básica a toda la población, 
b) Vincular ~a educación terminal con el sistema producti 

va de bienes y servicios social y nacionalmente neces~ 
rios; 

c) Elevar la calidad de la educación; 
d) Mejorar la atmosfera cultural del país, y 

e) Aumentar la eficiencia del sistema. 

Es indudable que todas las políticas de educación tienen 
una relación directa o indirecta con la Educación Normal Prim!!_ 
ria. Sin embargo, una cvnluaci6n de aquellas sobre 6sta, que 
atienda la compnración <le propósitos, acciones y resultados r!!. 
quiere ncccsarinmentc de indicadores que rcl~cioncn directarnc~ 
te a dichas políticas y su impacto en el'subsistema antes men· 
cionado. Por tal motivo, se procedió mediante un proceso de· 
ductivo a descartar aquellas políticas que no tuvieran rela· 
ci6n directa con la Educación Normal Primaria; identificlndose 
así, aquellas que sí la tenían ~ue a continuación se mencio
nan: 

a) Asegurar la educación básica a toda la población: 
Asegurar la primaria completa a todos los niños. 

b) Elevar la calidad de la educación: 
Impulsar la formación superior y la investigación ped!!_ 
gógica en la Universidad Pedagógica Nacional. 
Mejorar los contenidos y mltodos educativos. 
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Capacitar y mejorar profesion•lmente al m,glsterlo en 
servici.o .. 
Desarrollar materiales· y tec·nologia .. educatiy¡is, 

Fomentar la investígaci6n educativa. 
c) Aumentarla eficiencia del siste~a: 

In~lantar sistemas que eleven la eficiencia de la ac. 
ción educativa .. 

Desconcentrar las deci'si:ones y los tramites educ¡¡tivos, 
Racionalizar la administrad d.n de los recursos humanos, 
Racionalizar la asignación de los recursos financieros, 
Agiliza1· la administración y· el ejerci~i:o de los recur
sos financieros. 
Mejorar los procedimientos de adquisición, abastccimi·e!!.. 
to y utilizacion de recursos materiales. 
Impulsar la planeación educativa. 
Mejorur la Imagen del servicio educativo pBblico, 

Como se puede observar, no todos los objetivos programáti
cos ni todos los programas a travds de los cuales se pueden 
llevar a t6rmino lns políticas, se relacionan con la Educación 
~ormal Primario. La tazón por la cual no se incluyeron las de
mis políticas y programas es que lstos fueron atendidos por or
ganismos totalmente desvinculados del subsistema mediante el 
cual, serán evaluadas las políticas (ver anexo No, Zl 

6. Bases teóricas de las Políticas Educativas. 

La política educativo se estructuró sobre la base de tres 
componentes fundamentales: 

a) Las orientaciones Filosófica-Jurídicas, contenidas en 
la Constitución de la RepBblica y· demás instrumentos 
jurídicos relativos a la educaci6n, 



b) La estructura prop,r•unática que determina, de acuerdo 
co11 esas orientaciones, la concepci6n y organizaci6n 
racional de las acciones. Esta estructura programáti
ca se compone n su vez de dos elementos: los objetivos 
que orientan el rumbo de las acciones en la situación 
concreta del desarrollo educ:itivo del país y los pro
gramas que presionan y orgn11izan las acciones para el 
logro de Jos objetivos. 

c) La estrategia¡ que fija los prioridades y metas neccsa 
rins para la concentrnci6n de las acciones, de acuerd~ 
con las necesidades reales de cada región del pnis. 
Comprende: La fijación de prioridades entre los diver
sos pro~1·amns, y el est~1blecimicnto de las metas, que 
co11stituycn compromisos cspccif icos en lapsos determi
nados para la cjccuci6n de los programas. 

Estos elementos dan lugar a un proceso para Ja determinn
ci6n de las finalidades qttc van de lo n1ds general a lo parti

cular y de lo abstracto a lo concreto, Las orientaciones fil~ 
sófico-jurídicas se tradujeron en la estructura programática, 
Esta se concreto en objetivos y con mayor definición en progr! 
~as. finalmente, la estrategia, tomando cuidndosnffiente en 
cuenta la realidad educativa, social y económica de cada re
Rión, establece los priori<lado• y fija las metas permitiendo 
as[, que las acciones se lleven a cnbo de manera ordenada, je
rarquizada y racionnl. 

Sin duda alguna este proceso deductivo de plancaci6n re
sulta muy pertinente, más sin embargo, la realidad lo contra
dice en raz6n de la falta de adecuaci6n de los objetivos, pr~ 
gramas y estrategias a la situaci6n social y econ6mica de ca
da región. El desequilibrio regional entre la oferta y la de
manda de nuevos maestros oca siona<lo por la falta de correspo!!_ 
dencia entre las regiones geográficas en que se localiza la 
demanda escolar insatisfecha y aquellas en que son preparados 
los maestros y el desarraigo de los maestros rurales, es decir 
la resistencia de éstos a ejercer la docencia en e~cuelas del 
campo son sólo dos evidencias de tal situaci6n. 

72 



C. runbito Social sobre el cual se circunscriben las políti
cas c<lucativn~. 

El úmhito social sobre el cunl se establecieron las políticas cducati 
vns, esta constitu{do por la~ dom:mdns y ncccsidndcs de cducnción quC 
tienen los mexicanos¡ las cunlcs se cncucntnrn inscrtns dentro de la 
problcm{1tic:i socinl nncionnl que dcm:mda el mínimo de bienestar nece
sario pnrn el dcsnrrollo intcµrnl de la fnmi lin. Atendiendo a ésto~ -
el prc.i;;cntc npnrtndo incluye: las condiciones sociales en las que 
aparecieron las políticas C'ducntivas, lns nccesiclndcs de educación 
del \Wrfodo en estudio: l:is nccosidndcs de educación consideradas en 
el P1:m .\ncicn:il <le Educación; las necesidades prioritarias y la 
relación de lns políticas cduc~1tivns con otros procesos sociales. 

1. Condiciones sociales en lns que se fonnularon las políticas educn

ti.vas. 

Aquí se incluye información sobre tres aspectos, que junto 
con la educnción constituyen los mínimos de bienestar posibles 
a que tiene derecho unn familia como lo son la alimentación, 

la salud y la vivi<'nda. El objetivo de este apartado es mostrar 
lns co11diciones sociales bajo lns cuales se formularon las po
líticns educativas. fnra tal efecto se recurrió al diagnóstico 
realizado por la Coordinación del Plan Nacional de Zonas Depri, 
midas y Grupos Marginados (COPLAMAR) publicado en 1980 sobre 
lns mencionadas ncccsi<ln<lcs esenciales. 

a) Necesidades de Alimentación; 

El diagnóstico de COPLAMAR acerca de la situación alimcnti, 
cia de la poblaci6n mrxicana, afirma en una de sus conclusio
nes que si bien hay disponibilidad de recursos naturales, huma-
11os, t6cnicos y cnpitnl pnra producir bienes agropecuarios en 

cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutri
cionnles promedio recomendados por habitante; su distribución 
en los diferentes grupos sociales es muy desigual de forma que 
cer¿a de 60' de la población, es decir 37,2 millones de habitan 
tes en 1976 no disponían de una dieta mínima que imnidiera su 
deterioro nutricional 
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La dieta mínima calculada por el Instituto Nacional de 
Nutrición ÚNN) al año es de 513~5 Kgs.de alimentos por habi
tante, que supone 80.9 grs, de proteínas y 2741 unidades de 
calorías diarias pcrcapita, Considerando lsto hasta 1980 se 
alcanzó unn dicta que no sólo ·no mejor6 sustancialmente, sino 
que en el mejor de los casos apenas impidió el mejoramiento de 
las condiciones alimenticias de los grupos sociales de bajos 
ingresos. 

La disponibilidad de alimentos para consumo humano creci6 
m5s lentamente que la producción de los mismos; por otra par· 
te el crecimiento de la produccidn destinada a las exportacio
nes, el sistema de precios de garantía, y el aumento de la bu· 
rocracia (SRA, SARll, etc) originó que los alimentos disnoni
bles para el consumo humano representarln cada vez u\.menor 
porcentaje de la producción siendo tan sólo de ssi en 1976. 

Las tendencias observadas en la distribución del gasto en 
alimentos entre los siguientes grupos de población: en el gru
po I tendríamos entre el 39,91 y el 36, 11 de la población, los 
de mS~ bajos ingresos; en el grupo II, de ingresos medios en
tre el 55.1~ y el 56.71 de la poblnci6n; y en el grupo III, el 
de altos ingresos entre el 5.01 y el 6,61 de los habitantes. 

Al comparar la distribución y la participación en el gas· 
to total de alimentos, tenemos que el grupo de más bajos ingr~ 
sos paso de un 26.21 en f963 al 22.11 en 1975. Por el contra
rio el grupo de ingresos medios presenta un aumento en su 
participación de 641 al 65. n al igual que el grupo de más 
altos ingresos, que mejoró sustancialmente su posición en el 
gasto en alimentos de 9.81 nl 12.21 
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A partir de esto se conc1uyc que los estratos de bajos in

gresos han empeorado su participación en el gasto durante los 
últimos 13 aftas, lo que significa aaravamicnto en la situaci6n · 
nutricional para cerca del 401 de la poblaci6n. Esta situaci6n 
ha sido explicada por diferentes fenómenos tales como el índi~ 
ce de desempleo es.o de la poblaci6n econamicamente activa), 
los 5.7 millones de analfabetas y los 22 millones de adultos 
que no han terminado la primaria o secundaria, impidi§ndoles 
i11corporarse de manera eficiente al sistema nacional de produ
cción de bienes y servicios, 

Finalmente las soluciones establecidas para esta situaci6n 
fueron Ia adopción de una política de subsidios a los alimen
tos que componen ln "canasta b5sica 11 la cual mantuvo en una 

irrealidad la cco11ornia fnmiliar; la implcmcntnci6n de una po
lítica dq precios de gr1rantía y un sistema de financiamiento 
al campesino que sólo generó una dependencia del trabajador 
del campo con respecto al Estado, tanto en el lmbito finan
ciero (BANRURAL), como en el terreno técnico (SAruJ, PRONASE, 
etc) y de tenencia de la tierra(SRA). De esta manera las pres
pectivns del mundo real se oscurecieron haciendo resurgir una ~ 

visión subrrealista de la vida diaria en donde la participaci6n 
competitiva en el proceso de producci8n y comercializaci6n de 
alimentos es evidente. 

b) Necesidades de Salud: 

Las necesidades de salud se explican mediante los cambios 
en la mortalidad y en la morbilidad; así· como por las caracte
rísticas de los sistemas de salud y seguridad social. Por esto 
es pertinente conocer estos indicadores que muestran los modos 
fundamentales en que se manifiesta la relaci6n enfermedad soci~ 
dad. 
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Mortalidad. 

La mortalidad a pesar de representar el dafio m§ximo a la 
salud es utilizada generalmente para medir la situación sanit! 
ria de una población, a la falta de disponibilidad de otros 
indicodores m5s representativcis. 

La mortalidod general en México se ha reducido sensible
mente de una tosa de 266.8 por 10,000 habitantes en 1930 se 
ha pasado a 72,5 én 1975, lo cual implica un descenso consid! 
rable principalmente por las campanas fitosanitarias de inmun! 
zaci6n. Sin embargo, o pesar de que esta Oltima cifra es infe
rior a la de muchos paises desarrollados, esto no significa 
que cuolitotivomente haya mejorado el nivel de salud de la po
blación, ya que gran porte de ello logra sobrevivir a las en
fermedades que antes lo diezmobon pora subsistir en un estado 
de miseria con impedimentos fisicos y mentales, 

Las dos principales causas de muerte han sido la neumonía, 
influenza, diarrea y entiritis. Paro 1975 pr-0dujeron 51 ,061 y 
53,868 defunciones respectivamente. Ahoro bien, comparandó las 
tasos de mortolidadde México por estas causas, con las de otros 
países se ve la gravedad de la situación. En 1972, en México, · 
la diarrea y la enteritis causaron muerte de 12.6 personas por 
cada 10,000 habitantes, cuando por la misma causa morían 0.12 
en Canadl y 0.13 en Estados Unidos. De influenza y neumonía, 
la principal causa de muerte actualmente en México, morían 13.5 
por 10~000. habitantes mientras en Canod; fallecían 2.6 y en 
Estados Unidos 2.9 

Los padecimientos que pueden prevenirse por inmunización a 
pesar de haber disminuído considerablemente en la tabla de mor
talidad general, siguen diezmando a la población infantil y pr! 
escolar. En 1974 murieron por tifoidea 2,095 personas, po~ --
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tuberculosis 8,614¡ de tosferina 3,032; por tétanos 1,672 y 
por sarampión 447, 

Es incuestionable que, la relación entre desnutrición y 
enfermedades concretas como anemia y avitaminosis y otras de
ficiencias nutricionnles que son originadas específicamente 
por la malo alimentación. En el coso do los anemias, aparecen 
a pnrtlr do 1970 entre las principales causas de muerte y para 
1975 produjeron 4,950 defunciones que representan una tasa de 
0.8 por 10,000 habitantes, Es mDs grave lo situación que se 
presenta en defunciones por avitaminosis y otras deficiencias 
nutricionoles yn que esta causa figura desde 1950 entre las 
principales de muerte y ocasionó 10,408 defuncion&s en 1975, 
do las cuales la mayor parte fut de ninos menores de 4 anos y 

ancianos do 75 anos y mas. 

En 1975 murieron 118,968 ~enores de un ano, lo que implica 
una tasa do 490 por 10,000 habitantes nacidos vivos. De estas 
dafuncioncs le mayoría fueron ocasionadas por influenza y neu
monía que produjcron·28,545 muertes y por enteritis y otras e! 
fermedades diarrfiicas con 28,376 muertos. Es alarmante el hecho 
do que entre las principales causas de muerte en este grupo de 
edad se encuentran padecimientos previsibles mediante inmuniza
ción como tosferina, t6tanos y tifoidea. 

En el grupo do 1 o 4 anos de edad el panorama es similar 
al descrito anteriormente, en 1975 murieron 42,9 do cada 10,000 
niños do este grupo de edad, 

En la mortalidad escolar (nifios de 5 a 14 afias} las causas 
de muerte siguen siendo las mismas aunque debo mencionarse que 
el primer lugar en importancia es ocupado por los accidentes, 
envenenamientos y violencia. 
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Entre los 15 y los 75 años de edad las defunciones son ori
ginadas principalmente por accidentes, padecimientos crónicos 
degenerativos, tumores malignos y· enfermedades del aparato ci!. 
culatorio, Sin embargo, continOa presentilndose muertes por ne!!. 
monra, enteritis, iuberculosi•, tifoidea y anemias, 

GRUPOS DE 
Ell'\D 

Menores de 
1 4 s - 14 

15 - 24 
25 44 
45 64 
65 y más 

año 

CUAURO 4 

MORTALIU\D GENER~L POR 
GHUl'OS DE EDAD 

1975 

DEFUNCIONES 

118,968 
36 ,922 
16 ,:.98 
21 ,853 

so·ººº 48,634 
72,314 

1975 

TASAS 

490.0 
42. 9 
9. 7 

13.9 
38.6 

353.8 
1,038.4 

Fuente: Comnendio de Estadísticas Vitales de México. 1975 ,Serie 
Bioestndtstica, ssa. C1 tado por COMPu\\~\R. 

Morb i 1i dad. 

La morbilidad es otro indicador representativo del nivel 
de salud que cuantifica y especifica las enfermedades que se 
padecen en determinado tiempo, Al igual que en el caso de toda. 
1n mortalidad, son los padecimientos infecciosos y parasit.arios 
lo que mayor incidencia presentan. En 1972 se registraron 232, 

626 casos de gastroenteritis que representaban una tasa de 44,1 

p9r 10,000 habitantes y 65,429 casos de influenza, cifra equi-
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valcnte a una tasa de 12.4, Por otra parte, algunos padecimie!}_ 
tos previsibles con inmuni:aci6n aparecen dentro de las 20 -

principales enfrrmedades como sarampión, tosfcrinn, tifoidea 
)' tétanos. Las cnfermcc.la<lcs venéreas vuelven a cobrúr importa!!_ 

cin como la tuvieron en dócndas pasadas y se registran en el 
décimo lup.ar con 14,323 cnsos de blcnorrngin. 

En el mismo ano, de cada 10,000 habitantes, 300 tenían de
ficiencias montnlcs, 59. 6 padecían invalideces musculoesquelé
ticas y 20 debilidad visual. Aunque todos estos datos subesti
man la incidencia de padecimientos en la pobla.ci6n dan una 
idea de la magnitud del problema sanitario del pafs que afec
ta a unn gran parte de la población. 

~speran:a de Vida. 

La esperanza de vida es co11siderada el mejor indicado en 
salud, yn que mide el promedio de años que puede vivir una pe! 
son a a una edad dete:·minada, con respecto a esto, se advierte 
que en 1972, de B paises americanos comparados, la población 
de N6xico tenía la esperanza de vida mfts baja. (ver cuadro No.S) 

Servicios de Salud, 

En México los problemas de salud han sido atendidos crean
do lnstltuciones cuya flnnlidnd es principalmente el p~oporci~ 
nar servicios que gcncrnlmcntc se traducen en servicios m6dicos. 

Los problemas sanitarios se atienden por tres tipos de ins
tituciones: las asistenciales, financi11das por el Estado y-~ 
aportaciones <le pago de los usuarios; las de seguridad social, 
con aportaciones del gobierno, patrones y trabajadores; y las 
privndJs, que prestan servicio de salud a cambio de la remune
ración correspondiente. 

vi lo sn1s 
SISll Vl~l 



1\ños 

1972 

1973 

1972 

1973 

1972 

1972. 

1972 

1972 

Pars 

Cubn 
Canadá 
EE.W. 

UJADRO 5 

ESPEJl¡IJIZA DE VIDA EN ALG!NOS 
PAISES DE AMERiú\ 

llanbres 

71. g 

69, 5 

67 ,6 

Costa Rica 69, 4 

Uruguay 65. o 
Olile 61, 2 

El Salvador 61.6 

México 61.0 

~l.Jjeres 

75, 1 

77,0 

75. 4 

72.2 

71.4 

68,4 

67, 2 

Fuente: i\nnu:iire de Statistiques Snnitaires Mund ales 1973-1976,0M.5. 
Citado por COPIA~~\]\. 

Las instituciones de seguridad social at ende a los traba
jadores asegurados y sus familias; la Secret r[a de Salubridad 
y Asistencia, te6ricnmentc, atiende a toda 1 población que no 
esta cubierta par la seguridad social; y, las priyadas s6lo a 
un 'reducido sector de la población que por su poder de compra 
puede tener acceso a ellas. 

De todas las instituciones de salud es 1 IMSS la que tie
ne mayor cobertura poblacional ya que para 977 cubría el 73,5\ 

de la población asegurada y el 26.03i de la población total del 
pais. 

El ISSSTE protegía para 1977 al 19.1'o d la población que 
go:a de seguridad social y el 6,7, de la p lación total. Las 
demás instituciones que proporcionan servi ios de seguridad 
social a sus trabajadores (PEMEX, FFCC, SD , SMN) cubrían el 
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7.3 de la población beneficiaría de la seguridad social y el 

2.6 de la población total para ese mismo año, 

Por otra parte, debe mencionarse que en 1977 sólo el 37.71 
de la población económicamente activa se encuentra afiliado a 
algOn rlgimen de seguridad social, el resto no lo estaba debi

do a que enrecia de empleo o que teniéndolo no era considerado 
como a.salariado. 

Se puede advertir que en 1977 sólo el 35,391 de la pobla

ción tenia ncceso a los servicios de seguridad social y que 
el 64.6i restante teóricamente debia ser atendido por la SSA, 
A este respecto se estimaba en 1975 que la capacidad de aten

ción de dicha institución le había pcnnitido atender entre 15 y 
18 millones de habitantes, lo cual indica que el resto queda
ba sin servicios sanitarios por parte del Estado, con la Onica 
opción de acudir a In medicina privada, 

Las principales Instituciones de seguridad social IMSS e 

lSSSTE concentraban en 1975 el 43,21 y 101 del total de camas 

para la atención del 321 de la población del país, mientras la 
SSA con Ja cobertura teórica del 64.41 de la población, dispo
nía del 29,5"~ de las c¡1mas existentes.Esto ocnsionaba que mien

tras el TMSS y el ISSSTE disponían de una cama para 776.1 y 

723.2 asegurados y beneficiados, respcctivamcntc 1 la SSA tuvie
ra una disponibilidad por cama sensiblemente inferior a la de 
las domas instituciones: una cama por cada 2695.6 habitantes. 

En lo que corresponde a recursos humanos, se observa una 

situaci6n similar a la descrita anteriormente: el IMSS concen

tra nl 43.71 del total de médicos y la SSA s6lo al 27,7 de los 
1~ismos, la gravedad de esta situación se refleja en la dispon.!, 

bilidad de m6dlcos para la población asegurada; en el IMSS ha

bía 375 personas por cada médico, mientras que en la SSA habia 
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un médico por 487 hnbitnntes, esto re'\uiere decir que la pre• 

si6n demográfica sobre el personal médico era, l O ye ces ma,yor 

en esta Oltima institución que en el IMSS, (ver cuadro No, 6) 

mss 
ISSSTE 

PENE< 

fFCC 

sm 
S~N 

SSA 

CUADRO 6 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE SALUD 

POR INSTITUCTONES 1975 

Total llabs C1l ~.Total Habs, C2l. 
ca.mus cama médicos médico 

43,2 776, 1 43, 7 375.4 
10,0 723, 2 16,9 594, l 

1.4 749, 2 3.1 500.9 
2.9 292,3 1. 4 880.6 
5. 1 212,9 2.,3 689. 5 

º· 7 426,9 0.9 491,2 
29. s 2,695.6 27. 7 4,087 .6 

(1) L..1 disponibilidad de camas por habitante se obtuvo a partir 
de los proyecciones de Ja SPP, 

(2) L..1 disponibilidad se estimó considerando únicamente Jos m6-
dicos de instituciones de asistencia y seguridad social. 

11JENTE: Agenda Estadistica 1978, Dirección General de Estadísticas, 
SPP. Educación de Postgrndo en Medicina y Enfcnncría SSA, 
Citada por COPf.A\~\R. 

Lo anteriormente expuesto refleja que, por una parte, si 

se prolonga la tcndcncin de crecimiento actual, los recursos 
no serln ni minimamente suficientes para satisfacer la demanda 

sanitaria de ln población futura. Por otra parte, el extender 

a toda la población la estructura asistencial de IMSS no pare

ce ser muy factihJe, ya que en tan s6lo en 1976 hubier~ sido 

necesario cuadruplicar los recursos y servicios de esta insti-
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tuci6n para cubrir o toda la población . Evidentemente aquí 
debe pensarse en uno solución a los problemas sanitarios que 
implique el implementar una ~structura de servicios que se _; 

adapte a los recursos y necesidades del pals; evitando la con
centración de los servicios pdblicos del estado que a su vez 
producen el aumento indiscriminado de la burocracia y su ine
ficiencia; ofreciendo nuevas opciones de servicio de salud 
pública en donde participen los ciudadanos en la genera~i6n de 
tales servicios, 

c) Necesidades de Vivienda, 

La vivienda, uno de los bienes de consumo fundamentales 
para el ser humano, es un problema social de primera importan
cia en nuestro pais, no solo por lo que significa en t6rminos 
de salud y bienestar sino por sus numerosos implicaciones y 

alcnnces en el proceso de mejoramiento de las condiciones de 
vida do la población. 

Si se considera como mfnimo de bienestar, en cuanto a la 
densidad de ocupantes, el de 2 personas por cuarto, en 1970, 
el fi6.71 de la pohlnci6n (7 de cada 10 mexicanos) habitaban en 
vivi0ndas de 2 o menos c11artos y en promedio disponían de un 

cuarto por cado 3.96 personas (*). 

El problema de hacinamiento se agrava cunndo se trata de 
la poblnción rural, pues los habitantes del campo habitaban 
viviendns de sólo un cuarto con un promedio de 5.5 ocupantes 
por vivienda en el ano de 1970, En las lreas urbanas el 56,B7i 
de los habitantes, habitndn en viviendas que tenían un promedio 
de ocupn11tcs mayor nl estimado como mínimo de bienestar. 

( •) i:fi1"970 •e • ube•t.ima e.e hae.<11am.Leuto e11 un 17 polt c.<euto, deb.<do 
a que en et Cen•o de PobeacL6n de e•e ano •e de6.<11.<6 como cua1t
to a todo apo•en.to que 6ue1ta utLtLzado como do1tm.ita1t.Lo, úictu
uendo cocútM y batio•, mLen.t1ta• que en et Crn•o de 1960 Mto• 
últLmo• 110 6ue1to11 con4.ide1tado-0 como cualt.to.i de 11.<119ú11 ca.io. 
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Las críticas condiciones de habitaci6n de México se ilustran 
con los siguientes datos ~orrespondientes a los países del mun
do con más alta densidad por cuarto, donde puede observarse que 
México sólo es superado en hacinamiento por cuarto, por ocho 
países. 

CUADRO 

PAISES DEL MUNDO CON MAS ALTA DENSIDAD POR CUARTO 

El Salvador 1971 3,8 
'fúnc2 1970 3.6 
Samoa 1967 3.4 
Grconlandin 1968 3,3 
Pakistán 1960 3, 1 
Repíib lica de Africa Central 1960 3.0 
Nigeria 1971 2. 8 
Nicaragua 1963 2,8 
P~raguay 1962 2. 5 
México 1970 2' 5 

r:tJThTE: Stntical Ycarbook, 1970, ONU 

Para estimar el déficit cuantitativo· actual se parti6 de 
la definici6n del mínimo que establece como meta la de 2 per
sonas por cuarto, eliminando de las estimaciones de poblaci6n 
que ya se caracterizaba por una densidad de ocupantes igual o 
cercana a la fijndn por el mtnimo, 

Por otro lado, de las S 286 369 viviendas existentes en --
1970 una proporción importante no reunía condiciones de habit~ 
bilidad que pudieran considerarse normales. 
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El déficit total de cu¡utos par¡¡. .19.70 puede observarse en 
el siguiente cuadro, 

CUADRO 8 

EST fMACION DEL DEPTCIT TOTAL DE CUARTOS EN 1970 
( Niles de cuartos ) 

Arca· 

URBA,'\A 
RUML 
'ílJfAL 

Déficit 
CUnnti tativo 

3,974 

4, 196 

7 ,960 

Déficit 
Cualitativo 

2. 559 

1 ,552 

4, 111 

FUENTE: Elnbora<lo por COP!.l\l>L\R, 

Déficit Cuartos 
Total Existentes 

6,323 

5. 748 

12,071 

12 ,724 

6,210 
19,004 

Déficit sobre 
cuartos existe~ 

tes 

49. 421 

95. 561 

63,51% 

Asl, a fin de eliminar el hacinamiento y las viviendas en 
condiciones no habi~ablcs, para 1970 hubiese sido necesario 
construir un 63,911 mis del total de cuartos existentes 'n el 
pals. 

Agua Potable v Drenaje, 

Ln demanda de ag113 para todos los 11sos, crece paralelamente 
ni desarrollo del pals y al aumento del nílmero de sus habitan
tes, La acelerada conccntraci6n de grandes grupos humanos en 
unas cuantos ciudades o regiones hace que las fuentes de apro
vechamiento local resulten bien pronto insuficientes, 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en 1978 
la mayor pnrte de la poblaci6n dotada de ese recurso se locali
zaba en zonas urbanas y equivale a un 681 de la poblaci6n, 
~icntras que en las zonas rurales s8lo el 33.81 de sus habitan
tes contaba con el servicio. 
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Por lo que se refiere a la disponibilidad de drenaje, "Un 
sistem,1 higiénico para disponer de las aguas negras", según 

la definición que designa el Ce~so de 1970, se tiene que ~ara 
ese año sólo un 41,21i de la poblaci6n contaba con este servi 
cio, 

As[, pnra 1978, el número de habitantes que dispo~e de es· 
tos servicios es aproximadamente cil &si para agua potable y 

511 para drenaje; lo cunl indica que 23 millones de habitantes 

aún no cuentan con agua potable y 33 millones no disponen de 
algún sistema de eliminación de excretas capaz de asegurarles 
un nivel mrnimo de higiene. 

F.l crecimiento medio anual, en cuanto n la dotación de 

agua potable mediante tomas domiciliarias es del 5.91 anual 
en'tre 1970 y 1976 en este último año un 551 de la población 

contaba con este servicio, Entre el período 1960-1976 se da 
una tasa de crecimiento anual de la poblnci6n abastecida por 
este medio de 7.001, 

La prorecci6n de los voHlmenes de vi~ienda, cuartos y ocu· 
pantes, y por lo tanto del hacimiento; para los años 1982, 1990 
y 2000 fu! la siguiente: para el total nacional de hacimientos 
en viviendas ~ en cuartos se incrementarla en 12i entre 1970 
y ZOOO, lo que consti ture un indicador del fuerte déficit de 

cuartos que se cspcrnrin en el nfio 2,000, de conservarse lns 
tendencias del crecimiento de viviendas y cuartos. La cifra 
de 3.43 ocupantes por cuarto a fines del siglo, rebasa por 

721 el ideal mínimo de 2 moradores por cuarto, 

En las zonas urbanas los hacinamientos son muy semejantes 

a los del total nacional, Ello ocurre por el incremento del pe

so relativo de las viviendas, los cuartos y la población con 
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respecto al total nacional; en el ano 2000 los porcentajes son 
83,77 y 77 respectivamente, Sin embargo, en el caso de ocupa! 

·tes por vivienda hay un descenso en el ano 2000 con respecto 
a 1990 ~de 6.21 bajó a 6,10~;.Este fenómeno so explica por el 
hecho de que en las zonas urbanas el crecimiento anual do las 
viviendas rebasa al do la población en la última decada del 
siglo. 

La situación mis critica se presentarla en las poblacio
nes rurales, en las que a pesar de _haber un sustantivo incre
mento de cuartos por vivienda -1.9 en 1970 y ·z •. 4 en 2000-
cl número de personas en promedio habitarían las viviendas en 
el afio 2000 serfn s.si, lo cual·significarín ndcmfi~ un incre-
monto en el hacinamiento, del 46\ con respecto a 1970. 

En s~ma, la continuación.de las tendencias do los montos 
<le ln vivienda y los cuartos, en relación con el crecimiento 
mds probable de la población, provocaría, en lo que resta del 
siglo, un desequilibrio mfts agudo aOn entre la relación de la 
población y su hahit~ción. 

2. .~cccs i da<lc' de Educación:· 

Con el propósito de hacer mfts explicita la presentación de 
las necesidades de educación, sólo se mostrardn las que con-
ciernen al rezago educativo y al sistema de educación primaria 
por ser 6stas lns mds específicamente relacionadas con la 
Educación Xormnl PrimaTia, 

a) Rezngo Educativo: 

Con base en preceptos legnles y normativos generales, en 
este trnbajo se considera población sin el mínimo educativo a 
los mayores de 15 anos que no cursaron la educación primaria 
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completa. Sin emba1·go, se es conciente de que la sola ensefian

:a primaria no agota los requerimentos educativos fundamenta

les, especialmente si se toman en cuenta las exigencias del 
cambio científico y tecnol6gico que experimentan nuestras so
ciedades. 

En 1970 de cada diez mexicanos mayores de 15 anos no alcan
zaban el mínimo educativo, y en 1978 seis. Pese a este descen
so relativo, la poblaci6n sin el minimo había aumentado en -
t6rminos nb•oluto• de 18.28 millones en 1970 a 20.64 millones 
en 1978 (v<'r cuadro No. 9). 

Por grados de instrucción, la población sin el mínimo pue
de subdividir•<' entre aquella que no tiene ninguno instrucci6n 
y la que s6lo tiene o 2 grados y la que tiene 3, 4 o 5 grados 
y lo que tiene 3, 4 o 5 grados de primaria. 

Con respecto al total de la poblaci6n de 15 años y más, 
los tres subgrupos han disminuido su porcentaje, aunque compa
rando los dos anos citados (1970 y 1978) la piouorci6n de los 
subgrupos se ha con~crvado mds o menos estable, siendo mayor 
para los dos anos, el grupo de población sin intrucci6n segui
do. del grupo con 3, 4 o 5 aftos de primaria. 

Si se suma la población sin instrucción r ln poblaci6n con 
sólo uno o dos grados de primaria se tiene que en 1978, 13.39 
millones de mexicanos estnban en situación de analfabetismo 
absoluto o funcional (37.21 de la poblnci6n de 15 afias o mfis). 
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Cuadro No. 

EVO!.lJCJON DEL REZAGO l'.llllCATIVO 1970 y 197r. 

--r-------r--· 

A~O GRUl'O !JE 'IDTAL i'Oll. TOTAL POB. SJN l'Oll. CtlN TOTAL l\lll. l'Oll. CON 
EllAll DEL Gillll'll HEZACO JNSTRllC. 1° )' 2° SIN !NS- 3° J 4° )' 

DE EIJAll Gl\ArüS TIUIC. Y 5° GRAIXJS 

(n)=b•c•l' 
CON 1° y 2° 

' t (h) \ (e) t (<l) = l·+c ' (e) i 
---- -------- -·-

1970 15 nfios y m(ts 25,938,SSS 18,280,076 70.<I'/ 8, 19l>,•l90 31. 60 4, 22(!, 130 16. 29 12,422,620 41,89 5 ,8!i7 ,456 22, 58 

1978 15 unos y más 35 '998' 25:1 20,641, 7¡,3 57 ,3'1 9,021,6,10 25,0(¡ 4 ,371 ,618 12.14 13 ,:193 '258 37 ,20 1,2,1s.5os 20.14 

1i\SAS 1960-1978 1.65\ 0.83\ 1.48\ 1.03". 2.98\ 

1960-1970 1. 75\ o.sot 2.43i 1,43\ 3. 2.'1\ 

1970-1978 1.35\ 1.0H 0.48\ 1,08\ 3.09\ 

NOTA: Los porcentajes son con respecto nl gmpo <le e<lnd, 

HJ!Nl'E: C:OPI.1\J\l\R, con bnsc en el n'nso de poblaci6n 1970. Para lns cifras de 1978 1 vónse Anexo Metodológico 
en el documento ~'foimos <le Bienestar 3: E<lucnci6n, 
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Los grupos de edad el estrato de 30 años y mis bajo el mí
nimo, fué mayor que el grupo 15-29 tonto en 1970 corno en 1978. 
Sin embargo en 1970, 41 de cndn cien personas sin rninirno pert! 
nocían ni grupo de 15 a 29 anos y en 1978, 44 de cada cien, 
por lo -que este Oltimo perfodo estarian m_ostrando un "rejuve
necimiento" de la pohlación s.in el mínimo. Por niveles de ins

trucción lo participa¿i6n del grupo mis joven habría disrninuí
<lo entre qt1icncs no tienen ninguna instrucción y entre quie
nes sólo cuentan co11 1 o 2 grados, aumentando en cambio quie
nes tienen 3°, 4ºy Sºgrndo de primaria (ver cun<lro No. 10). 

b) Factores de evolución del rezago (1970-1978): 

Tres son las variables bUsicas que condicionan la evolu
ción del rezago: la no inscripcion, la deserción y el egreso 
da los servicios de educación de adultos. 

La no inscripción se refiere a la población que no se 
inscribe en primaria en la edad correspondiente y que, al 
cuaplir 15 anos pasa a incrementar la población adulta sin 
instrucción. !.os d~scrtorcs de la cducnci6n primaria que cum
plen 15 anos sin haber terminado ese ciclo escohr, también 
pdsan o formar parte del rezago, Finalmente, el egreso de los 
servicios de educación de adultos constituye la variable que 
dismint1yc el número de los rezagados. 

El comportamiento de estas variable, así como la evoluci6n 
del rezago derivada de ~l aparece en el cuadro No, 1.1, En el 
caso de los desertores, el crecimiento real anual se manifes
tarías s6lo a partir de 1976 ya que para los afias anteriores 
parte de los mismos fueron captados p~r el censo de 1970. En 
todo caso el sistema educativo estaría generando algo mDs de 
350 mil dcgcrtorcs nnuu1cs. La cifra de no inscritos -casi 

constante- cstti constituída por la población de esa situación 
que cumplo 15 anos, 
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1970 

1D78 

Cuadro No. 10 

D!STR!llUCJON l\EL llEZAc;o POR El\AllES 1 !170 }' 1978 

mlll'O liE TOTAL iu:z,\m 
EllAIJ 

(n)=h+c+tl 

15 y m6s 18,21!0,076 

15 - 29 7,510,C.97 

30 y mtís l0,7r19,379 

15 )'más 20,6'11,7(13 

15 - 29 9,02•1,801 

30 y más 11,f>16,%2 

100 

•11. O!I 

58. 91 

100 

43. 72 

56, 28 

SIN !NS- CON 
--¡----·-----

' 1° )' TOTAL SIN CON 3°, 
T\UICCJON 2° 

(h) (e} 

8, 1%,490 100 •1,2 

2,739,821 :13.43 1,7 

5,456,669 5S.S7 2,.1 

9,021,MO 100 4 ,3 

3,235,310 35,8h 1,7 

S,78ü,330 C14.1·1 2,5 

•¿ 

-----
2l1, 130 1110 

:;s ,ssz 42' 25 

40,578 57. 75 

·-~--

71, 7011 1110 

91 ,836 40,99 

79.8[,.J SP.111 

JNST\UIC:. Y 4º y Sº 
CON 1' y 2° 
(<l) = L•c t (e} ' 1---·-- ----··--
12,422,620 100 5,857,45() 100 

4,525,373 :16,43 2,985,32<1 50.97 

7 ,897 ,2117 63. 57 2,872, 132 49. 03 

-------r----------
13, 393, 2.1 o 100 7 ,248,428 100 

5,027, J.1(1 37 ,53 3,997 ,(155 55. 15 

8,366,194 62,116 3,2~10,768 411, 85 

FUENfE: COPLi\\t~R, con hase en el censo tic población de 1970. Parn las cifras de 1!178, véase Anexo t!ctodol~ 
gico en el <lrn.::uml'nlo ~tínimos de Bienestar 3: Educnción. 
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CunJ 1·0 No, 11 

EVOl.lJClllN DEL IHlZAWJ l!l70·1978 

----------·--····-·----------------
A.~O HEZA!;Q INICIAi, m lNSCIUTOS llESl'lffOIU :s• l:\ml'S,\N H1':,:,1m o.~,~. F.r.HF.S1\N •• HEZAm 

15 A.~os Y ~ns 15 A.~OS Y H\S Al. HEZACO i\CU;rr11,\IXJ DUll1\C!O~ES DEL REZAGO FrnAL 

(n) (b) (e) (d) = h+c (e) = n+<l (() (g) (h)=e·f·g 
--------

1970 18 280 076''* 

1971 18 280 076 152 793 167 215 320 008 18 600 084 93 ººº 2 900 1B 50.1 184 

1972 18 50<1 <184 152 ·537 183 626 336 163 18 370 3.J7 94 lol 3 600 18 742 545 

1973 18 7<12 545 151 188 302 369 <153 557 19 196 102 95 980 8 900 19 091 221 

1974 19 091 221 154 166 318 683 472 8,19 19 564 070 97 820 10 800 19 455 450 

1975 19 455 450 154 980 317 789 472 7W 19 928 219 99 r,.11 25000 19 803 578' 

1976 19 803 578 155 795 374 061 529 856 20 333 43<1 10! 6(17 25 660 20 206 107 

1977 20 206 107 157 249 ,¡ 13 090 570 339 20 776 446 103 882 30 800 20 641 763 

1978 20 641 763 

FUENTE: • CO!'Wl<\H, Ver Anexo ~!ctodológico en el documento COPIJ\H\R Mínimos <le Bienestar 3: E<lucaci6n 

**Cañedo, Jorge et.al., "Ln educación cxt.racscolar y su cst111ctura", IXiPE, SEP, 1975 (La infonnnción 
posterior a 1975 fue obtenida por regresión lineal). 

••• IX Censo General de Población, 1970, 



El total de no inscritos alcanza una cifra cercana a los 

dos millones de nifto$ del grupo de edad 7-14 nftos e implica 
que si bien la educacidn primaria incrementa su atenci6n afio 
con afio, lo hoce sólo al ritmo del crecimiento natural del 
grupo de edncl dejando un remanente que, al __ cumplir 15 años 

tiene pocos posihilida<lcs de escolarizarse. Finalmente, se puE_ 
de apreciar que los egresados del rezago por acción de la ed!:!_ 
cnción de ach:ltos constituyen en 1977 sólo el 0, 1H de la de
manda y que lo,; órdenes de magnitud de la egresión son insigni 
ficantes respecto del total de rezagados, 

c) Atención al rezago y eficiencia de los servicios: 

Er1 t6r1ninos porccntunlcs la atenci6n nl rezago durante el 
periodo 1970-1976 fluctuó entre el 0.291 (1972) y el 3,971 en 
1977 hoy.un notable incremento a partir de 1975 pues de 177 
mil pcrsonns atendidas en el año anterior se alcanza una aten

ción de 460 mil personas. Este aumento corresponde a la pues
ta en servicio <le la.primaria abic1·ta que 011 su primer año de 

opcr1lci611 logr6 uno inscripc1on superior a la de los cuatro 

servicio• restantes [Centros de Intcgracidn Social, Aulas Ru
rales Móviles, Salas Populares de Lectura y Centros de Educa
ción Bfisico para Adultos). 

Pese a ello, es evidente que los servicios de educación de 
adultos han tenido una escasa prioridad, lo que se refleja en 
su cnsi nula capacidad de atenci6n a la demanda, en la dispo

niblldad de recursos con que cuenta y, en su eficiencia. 

Rügpecto dt.~ los recursos, para toda la c<lucaci6n no formal 

(programas, sistemas abiertos y atención a grupos marginados, 
<le la SEP) 5~ del presupuesto educativo, del cual sólo una 
parte inferior se destina a los servicios que debieran atender 
a los 20 millones de adultos sin el minimo educativo, 
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En cuanto a la eficiencia, no se cuenta con informaci6n 
respecto de los egresos por servicios y cohortes. Sin embar
go, el total <la egresados de la educaci6n de adultos fluctu6 
entre 2,900 el año 1971, y 2S mil en 1975. Pese a este incre
mento, en el dltimo afio tal ~1fra representaba s6lo el O.SS\ 
<le! rc:ngo total. Es decir, s6lo uno <le cada diez mil rezaga
dos olcanzn el mínimo de educnci6n a trav6s de los servicios 
de c<lucaci611 d~ adultos. 

En 'síntesis, respecto n estos servicios no parece existir 

un esquema integrador que permita a los adultos reiniciar sus 
estudios y compl0tarlos hasta niveles medios o superiores. Más 
bien, existe un conjunto desarticulado <le servicios, pobres 
en recursos y que 110 constituyen un subsistema col1crcnte al 

interior del sistema educativo. 

En cuanto a ln ntcnción a ln demanda, se estimó que anual 

mente cerca de <los millones de niños del grupo de edad 6-14 -
años, quedaban fuera <le la escuela. De ellos, alrededor de 
lSO mil al nno cumplen 1S nfios pasando de dsc modo a formar 
parte del rezago. 

En el ciclo escolar 1970-1971 la media nacional de no ins
critos eran del 14.SI, cinco anos mis tarde tal porcentaje 
había <lisminu[do al 12.231 y en 1977 al 6,971. 

En rclaci6n n la eficiencia interna, cabría sefinlar que -
sus b~jos niveles constituyen el principal factor de generaci6n 
de re:agados. En efecto, de la cohorte que ingreso a primer 
grado de primaria en el ciclo 1970-1971, solamente ingresaron a 
6°grado, ci11co afies mfis tarde el 42,84\. Por concepto de cleser
c\6n el sistema educativo expulsa a cerca <le SfiO mil niños 
anullmentc. 
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d) Factores condicionAnteo de ln ef~ciencin en la educación 

primaria:· 

Con finos de análisis, los factores propios del sistema edg 

cativo que estaría condicionnndo ln eficiencia e~ primaria, se 
pueden subuívi dir en factores estructurales -operativos-y 

factores del proceso rnsefianza~aprcndizaje aunque entre ambos 

hay una mutu11 intcr-rclaci6n~ 

Factores cstru~turnl~s y oncrntivo~ 

Un primor foctor <le orden estructural que nfccta de modo -

inmcJiato In cflciPncia en prima~in es la existencia de escue

la~ u11itarias ~ incom9lctas. Ambos tipos de escuelas responden 
a una situnci6n de <lispcrsi6n de la pohlnci6n rural yn que es· 
t(¡n dbrnadris par:1 ntcn<ler o comunidades en donde el n(imcro de 

~ifi~s no justifica la existencia de una cscucln completa, y si 
bien dcsJe este punto de vista se justificarían, al mismo ticg 
po condenan u u11 signjficativo nOmcro de nifios n 110 cumclu!r

stis estudios. Esto ocurre porq11c lns altcrnntivns tradiciona
les p¡tr~1 coffiplctnr los estudios 11uncn J1nn tenido los recursos 
para ofrecer su servicio '' to<lo ln pohlación y las nuevas nl· 
tcnu1tiv;13 como los recursos comunitarios :iún no alcanzan una 

cobertura que garantice el minimo educativo a todos los niftos. 

En 19i5, de un total de 11, 11 O ,539 alumnos en primaria, -

812,267 cstJbnn en escuelas incompletas y 756,231 en unitarias. 

Es d<-cir, el HI de alumnos difícilmente iba a terminar su se~ 

to grado <le' primaria. 

En relací6n con los problemas operativos y dado que no se 

cuenta con investigaciones y evaluaciones al respecto, se pla~ 

tcon las siguientes hipótesis. 
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Los recursos físicos y humanos (material escolar, material 
didáctico, maestros) en calidad y· oportunidad se distribuyen 
por entidades, municipios y localidades, siguiendo el mismo -
patrón de los recursos financieros, con lo que finalmente las 
escuelas de las zonas mnrginndas operan en condiciones mfis 
desfnvornhlcs que los de regiones mas desarrolladas, Debido a 
ésto, la "p1·opcnsidn 11 n desertar de los alumnos en zonas mar

ginadas es Jíl(!yor que en lns mas dcsarrollndns. 

La f~tlt<i Ge estímulos a los maestros en las zonus margina

das facilitnn el desarraigo de los mismos con lo que el nusen
tismo e• mayor y el tiempo de trabajo docente efectivo menor 
que en las regiones m5s desnrrollndns, La discontinuidad del 
trabaje escolar es un factor que propicia la deserción esco
lar. 

Los recursos técnicos con que cuenta el maestro son más 

pobres en las zonas marginadas y esto afecta la calidad de su 
trabajo docente acentuando asimismo las tendencias de la deseI 
ci6n escolar, 

Proceso de cnscñanza-oprchdiznie 

Dos son los tipos de factores generales a analizar en rel~ 
ci6n a la insidencia de los procesos de pnscnanza-aprendizaje 
en la generación del rezago. 

De una parte, aquellos relacionados con los aspectos de 
contenidos, m6todos y objetivos de la educación, y de la otra 
el funcionamiento mismo de la instituci6n escolar. 

Respecto del primer orden de factores, se puede sefialar -
que, pese a los procesos de reforma educativa, adn subsisten 
diver9os problemas sin resolver. Así por cjempo, aunque en la 
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octunlidod se enfatiza mucha mfts en los objetivos del proceso 

de cnscftnnza-nprcndiznjc que en los contenidos, permitiendo al 

maestro mayor cr~otividnd y flexibilidad en cuanto a los mis

mos aan no l1a sido posible es~ablcccr los 6nfnsis en las cara~ 

tcristic~s regionales y nan locales <le la cducnci6n primaria, 

La contradición entre objetivos comunes gen~ricos y válidos • 

para todo el niv0l y las adaptaciones particulares de los mis
mos queda rc.::.ucl::u t1nicnmcnte por la mayor o menor creatividad 

c!el mJcstro r, c.n tnnto no siempre el maestro se le capacita, 

o aúr. no se le consulta, siempre hay alguna discriminaci6n ha

cin los alumnos m5s alejados, social y geogr5ficamcnte del 

centro donde se elaboran los planes y progromas y libros d~ te~ 
to. 

En rel:1ci6n al funcionnmicnto de la institución escola1· -

existen mccnnismos <liscriminatorios que, -en ocasiones- esca
pon n la voluntad y percepción de los mnest1·os, Así, a las nlu!!! 

nas se les exige menos que a los alumnos y bojo el supuesto de 
que la mujer finalmente se <ledicaria o las labores <lel hogar, 

ll.1y menor atención hacia ellas por parte de los maestros. De 
igunl 1nodo, los ~rupos en tur11os vespertinos tienden n redu

cirse en los gr~<los superiores, con lo que hay casi la exigcn
citl <l~ In cli1ninacJ.6n de Ltn porcentaje importnntc de alumnos, 
quienes en general 11rovicnen de los grupos sociales mds des

favorecidos. Ultimamcntc, en especial en las escuelas urbanas, 
se estfin cstnblccicndo diferencias entre los alumnos que tienen 

nntcccclcntcs pre-escolares y los qL1c no los poseen, lo que im
plica una nprccincidn fnvoroble de los primeros estable¿i<la -

"a priori", Finalmente, las exigencias uniformes de funciona

miento a !ns escuelas rurales les generan dificultades: el ca

lendario escolar Onico pone a muchos alumnos de las áreas rur! 
les en la alternativo de asistir n la escuela o a ciertas fae

nas agrlcolns temporales, anulando la posibilidad de continui

<l:jd de los estudios de numerosos alumnos que siguicn a sus -

padres en faenas migratorias, etc. 
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Existe un alto grado de condlctonamlento entre las desi• 
gualdades económicas y sociales y la eficiencia interna de la 
•oducación primaria. En efecto, la deserción en muchos casos se 
Jebe a las necesidades de trabajo del alumno (que por otra -
parte generalmente termina e.n situacion de subemplco en el -
campo o en lo ciudad), o a l; falta de medios para asistir -
materialm~11te n la ~scucla, o n deficiencias nutricionales que 
disminuyen su rendimiento hasta alejarlo finalmente de las 
aulas etc. 

Tal situación puede ser explicada, en parte, por los ·si
guientes hechos: 

Costo <le Oportunidad: Aún cuando la educación sea comple
tamente gratuita, se considera que por el sólo hecho de estu
diar, se paga un costo de oportunidad que corresponde a los 
ingresos que el individuo deja de percibir en tanto estudia, 
Obviamente, cuanto menores sean los ingresos del grupo fami
lior los ingresos no percibidos (por mínimos que 6stos sean) 
afectan de modo inmediato el ingreso famil~ar), 

Costos Indirectos: Si al costo de oportunidad se suman los 
costos indirectos (material escolar, cuotns voluntarias, trans
porte, etc), se puede concluír que a pesar de su gratuidad, la 
educación primaria Tesultn onerosa para numerosos sectores <le 
la población. 

Otras condiciones Sociales: Existen ya evidencias claras 
de que las deficiencias nutricionales del niño en su primera 
i~fancia (en especial el d6ficit de proteínas), provocan de
ficiencias irreversibles en su capacidad intelectual lo que 
se refleja en su bajo rendimiento escolar y, por lo tanto, en 
una mayor disposición a desertar; de igual modo, hay evidencias 
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de que la situación de pobreza del grupo familiar r la escola. 

rida<l de los padres, limitan las aspiraciones de escolaridad 

de los niños (27), 

Considerando los di versos aspectos que influyen en la evo
lución del rezúgo educativo COPLA)IAR afirma que no es posible 
alcanzar el n1inimo educativo para toda la poblnci6n en el ano 

2000. Esto afirmación que pudiera parecer demasiado tajante la 
explica a la luz de los siguientes factores: 

a) Magnitud del rezago: en 1980 <'l rczogo total alcanzará Ja cifra 
de 21.9 miJlon"s dt' personas y, entre 1980 y eJ'año 2000 según 
la tcndc·ncia in~n'sarran :i esta sittmciOn 10 millones de perso
nas, di! las cu.:i.lc·s cerca de cuatro lílDloncs ~on niños que yn 
dcscrtr:1ron o desertarán en los próximos dos níios de la cducaci6n 
primaria. 

b) Eficiencia <le Jos sc•rvicios de educación de adultos. Aún bajo el 
supuesto dP que toda l:i pohlación :u.lulta sin primaria fuese aten
dida, y suponiendo igualmente una nltn eficiencia tcnninnl de los 
SC'rvicios lle edt11.:ación de adultos estos gencrarfan incvit~1blcmcn 
t0 sus propias dcscrtorc:s de tnl fonna que, nún nsí, subsistiríñ 
un "rC'Zngo <lcl rezago". 

e) Tiempo par~1 alc;Jn:ar e1 mfnirno, Si bien es cierto que el nño 2000 
p:1n.~Cl' aún lejano, Ja eliminación tot·a1 del rcz:i.go en ese plnzo 
ex i g i r!a qu{: ya en 1985 no d.~scrtase n ingfm niño de ln educación 
prim:1ria para que a p:irtir de 1992 naJic ingrcsnra nl rezago por 
cgtc concepto, cxigi rin adc·m:1s que yn en 19811 estuviese en ftm
ciones un sistema <le cducncián de adultos con tmn alta atención 
u t re>zago r unn eficiencia tcnninnl cercana nl 1ooi etc. Como se 
pucLlc ver tal situación es invinb1c en el plazo señalado. 

3 •. Ncccsi<l:i.dcs de c<lucnción incluidas en el Plan Nacional 

tlc E<lucaci ón, 

Las ncccsidntlc$ de cducnción en el Plan Nacional pura este 

sector •• <loduccn <le sus ohjotivos progromilticos y de Jos pro
gr:1mas estnl>lccidos para alcanzarlos. Considerando lo anterior 

podemos <locir que el Plan ~acional de Educaci6n ful formulado 

(27) Tba.Mot,1, /,faJila de Pobkeza !1 1Llp.iAaclo11e1> ucotMu.Cen:tlto de utwUo~ 
Educativo~, 1M:uco T9ío,Tl'ip. 
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tomando en cuenta cinco necesidades básicas de las cuales 

se desprenden otras menores, A continuación pnsentamos las 
necesidades básicas, seguidos de las necesidades menores que 
les corresponden: 

La neccsido<l que tienen los mexicanos de saber utilizar el 
alfabeto)' de haber cursado la primaria; 

Ascgur3r la primaria completa a todos los niftos, 
Castcllnni:ar a la poblaci6n ind[gena monobilingue; 
Dar a la población adulta la oportunidad de recibir 
cducaci6n b5sica o de completarla en su caso; 
Dcsnrrotlnr e i~,lantnr sistemas abiertos de educa
ción bfisica; 
Coordinnr los sistemas abiertos de cducnci6n terminal; 
Ampliar ln cducnción inicial; 
Llevar In educación preescolar a todos los nifios; 
Atender la educación de la población at[pica; 
Ofrecer la secundaria completa n todos los egresados 
de primaria; 
Desarrollar las distintas modalidades de la secundaria 
técnica (scgOn las necesidades ele cada zona)¡ 
Propiciar la educaci6n para la salud de la población 
cscol:n'. 

La necesidad de orientar e incorporar los diversos siste
mas de educación media terminal y superior con la producción 
de biene• y servicios. Y apoyar el desarrollo del pa[s; 

Propiciar el desarrollo armónico de la educación supe
rior en todo el pñís, racionalizando el uso de los 
recursos que se destinen n ella¡ 
Fomentar ln educación profesional de nivel medio su
perior; 
Formar profesionnles que contribuyan al desarrollo 
agropecuario; 
Desarrollar la educación tecnológica industrial; 
Ampliar la educación en ciencias y tecnologías ~el mar; 
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Fortalecer a nivel regional la educación tecnológica 
superior; 

Apoyar los programas gubernamentales de capacitación 
pnra y on ol trabajo; 
Desnrrollar In oducnci6n y la investigación tlcnica 
superior; 

Regular el ejercicio profesional. 

La neccsidnd que tiene el sistema educativo nacional de 
elevar la calidad de la educación, entendida &sta como el 
mejoramiento de planes y programas de estudio, contenidos y 

m~todos a<lccuJdos, material diddctico y. sobre todo, con maes· 
tras cada vez m~s capacitados; 

Elevar In cn!idnd profesional del magisterio; 
~l~jor;1r los contenidos y mGtodos cducntivos; 
Desarrollar mntcriulcs y tccnologia educativos; 
E·v~1lu¡ir el rcndimj cnto escolar; 

Propiciar el intercambio educativo y cultural con 
otros paises; 

Fomentar la invcstignci6n educativa, 

La necesidad que tiene la sociedad mexicana de mejorar el. 
ambiente Cltltural del pnís; 

---Promover 01 hfiJ1ito de la lccttirn; 
---T1npt1ls¡1r 1:1 c<luc~ci6n y ln invcstigaci6n artisticas 

y prcsc1·v~r el p~trimonio artistico; 

---lmpul••r la cducoci6n y la invcstigncl6n hist6ricas 
r nntropo16glc•s y preservar el patrimonio hist6rico; 

---DiftJndir la cultura a grupos específicos; 

---Jli fundir la cultura n través de los medios de comunicE_ 
ci6n, 

---Fomentar y preservar las culturas indígenas; 

---Atender la oducuci6n fisica; 
---Coordinar el desarrollo del deporte; 
---Proteger los derechos de autor; 
---Promover actividades culturales y recreativas en la ju-

ventud, 
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La nece i<lad que tiene el sistema educativo nacional de " 
aumentar ln eficienci11 del sistema, es decir, el buen uso de 
los fondos que se destinan la educaci6n para obtener los 
mayores logros; 

·, 

---Implantar sistemas que eleven la eficiencia de la 
nccidn educativa; 

---ncsconccntrar las <lccisioncs y los trBmitcs admini~ 
trativos; · 

·--Racionttli~nr ln administraci6n de los recursos humanos; 
---Rncionali:ar la nstgnacidn de los recursos financieros; 

---Agili:nr ln ndministrncidn y el ejercicio de los re-
ct11·sos financieros: 

---)Jcjornr los procedimientos de adquisici6n, abastecimie!!_ 
to y utili:acidn de los recursos materiales; 

---Impulsor b plnncncidn educativa; 
---Administrar el sistema de incorporaci6n de escuelas; 
---Aprovechar In promoción social y voluntaria para apoyar 

la acci6n cducntivn. 

Estas fueron lns necesidades de educación que incluye el 
Plan Nacional de Educación y que el Ejecutivo Federal buscó 
satisfacer dtirnntc su periodo de ejercicio. 

4, Neccsi<la<lcs prioritarias de educación, 

Las necesidades prioritarias de educaci6n fueron deducidas 
de los programas scnalados como prioritarios en el Plan Nacio
nal de E<lucaci6n; los cuales a su vez; estfin circunscritos de~ 
tro de los cinco objetivos progrnmfiticos, es decir, de las ne
cesidades que nosotros scfialamos como b6sicas en el apartado 
anterior. Las nccC'sidndcs señaladas como prioritarias fueron 

las siguientes: 

---Ascguror ln primaria completo a todos los niños; 
---Castellanizar a la poblaci6n indígena monobillngue; 
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·--Dar a lo población adulta la oportunidad de recibir la 
educación blsica (primaria o secundaria) o completarla 
cm su cnso; 

---Propiciar el desarrollo armónico de la educación supe
rior en todo el país, racionalizando el uso de recursos 
q11c se destinen a ello; 

---Fomentar la educacidn profesional de nivel medio supe· 
rior; 

---Elevar la calidad profesional del magisterio; 
---Mejorar los contenidos y m6todos educativos; 
---Promover el hlbito de la lectura; 
---lmplontor sistemas que eleven la eficiencia de la acci6n 

educativa~ 

---Dcsconcentrar las decisiones y los trdmites administra
tivos; 

---llncionali:ar la administrnci6n de los recursos humanos-

5, Relación de las pollticas educativas con otros procesos 
sociales. 

El Pion Kocionnl de Educación es un tipo de planeación seE 
torial y como t•l fo1·~13 parte, al igual que otros sectores del 
Plan Global de ílesarrollo que es el marco general que estable
ce los vr11culos entre los diferentes sectores y coordina sus 
nccioncs n t1·av~s d9 l;t plancación. As? las políticas educati

vas se rclacion3n d~ una u otra forma con los demfis sectores. 
Lns rcl:1ciones sectoriales fundamentales para el sector educa
tivo según el PNE son las siguientes: 

Educación-sector urbano. 

Los lineamientos que establece el Plan Nacional de Desa
rrollo Urbano son considerados por el sector oduc~tivo en va
rios aspectos. As[, las modalidades de impulso, consolidación 
y control de los sistemas urbanos integrados se tomartln en 
cuenta pura definir el desarrollo de la infracestructura --
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física educativn, Lns metns de crecimiento, desconcentra
ción <le la inversión y desarrollo de parques industriales agr~ 
industrio e industria artesanal son orientadoras en decisio
nes sobre educación terminal, en especial en las modalidades 
tecnológicas r de capacitacH!n para el trabajo, 

La concepción global del problema y su solución se toman 
en cuenta ~n los contenidos educativos, fundamentales en la 
formnci6n de actitudes a trav~s de la educaci6n bfisica. 

El Plnn Naclonnl <le Desarrollo Industrial establece clara
me11tc las :onas prioritarias del país (once zonas adem5s de 
las frnnjns fronterizas), tipos <le industria a fomentar (des
tacando agrolndustrias, la fabricación de bienes de capitnl 
y la pequeña industria) y metas para 33 ramas industriales pr.!:_ 
cisanJo aspectos como producción, empleo y utilización de la 
capaci<la<l productiva. 

Los objetivos y metas que propone el Plan Nacional de De
sarrollo Industrial son valiosas orientaciones parn el sector 
educativo en porticular para su tercer objetivo, que se refie
re a la vinculnci6n tlc la cducaci6n terminal con el sistema de 
~roducci6n <le bienes y servicio social y nacionalmente necesa
rios. 

Educación - empleo, 

La educación se vincula con el empleo en dos aspectos pri~ 
cipales, por una parte como generadora de oferta, y por otra, 
a travds de la forma~ión y capacitación de los recursos humanos 
requeridos por los <lemas sectores, 

El sector educativo participa en la Comisión Consultiva 
del empleo en las tareas tendientes a definir sus necesidades 
en materia de empleo y en las que se refieren a orientar la 
formnción de rC'cursos hum<mos. 
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Educación - Sector Pesen. 

El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero pretende alcanzar 
sus mftns con un programa de inversiones cuyas principales -

acciones son: la constitucidn de una importante flota pesquera, 
el impulso a la acuacultura, la creaddn de la infraestructura 
necesaria para la industriolizacldn y la comercialización. En 
c;1dn tinu de cshs nccionns el Plan considera de primordial im
portancin 105 requerimientos de personal calificado, y sefialo 
que el npoyo del sector educativo constituye la base m&s fir
me en cuanto ¿1 ln capacitación se refiere. 

Educación Sector Turismo, 

La mctodolog[u del Plan Nacional de Turismo detecto un 
potencial considerable de la actividad turístico en las di
ferentes regionrs y locnlidudes del poís, lo que representa 
un campo com amplias posiblidades de trabajo. Tomando en 
CLIC'ntn esto los s~cto\es turismo y educación participan en un 

proyecto de rcorientaclón de la educación y la capocitaci6n 
turística. 

n. PrOl"C'SO Orgnnizatlvo-A<lministrntivo de las Políticns 
E<lucu ti \'ns, 

f\:tcnnin;ir r.ol proceso de orgnniz.nción ~ ac~ninjst!ación de 1ns pol~t~
c.:1:.; de educación es, sin lugar a Uu<lns, un indicador in~1o:t:;ntc en 1~ 7v!!. 
lu::ición de las misrn3s; ya que pemitc obscrvnr los proccd1m1cn~os ut1~1-
:ai.io:; en la fonaul:1ción e implementación ele éstas. Por tal mot1v~ se 1ncl!! 
Vc:'n Cn cstn sección los siguientes aspectos: Proceso de fonnulac;-ón de las 
políticas e<l\IC<ltivns, criterios utiliwdos en ello y proceso de implemen
tación, 
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1. Proceso de fonnulación de las políticas educativas. 

Entendemos por proceso de formulación, el procedimiento me
diante el cual el Presidente de la RcpOblica hizo posible la 
determinación de las política~ educativas. 

La formulncion de las políticas de educación en México (ZB) 
comi~nzn con tina decisi611 presidencial que es transmitida al 
Secretario de Educación,, el cual mediante un procedimiento par
tici¡lativo inici6 un proceso <le consulta entre los organismos 
y person:ilidadcs competentes con el objeto de integrar una age.!)_ 
dn de problema• y determinar los m6todos de trabajo, luego se 
invit6 u formar parte de la Comisi6n respectiva n las institu
cio11~s que son los organos de consulta en materia de educaci6n, 

cultural, ciencia, tecnología, cupacitaci6n para el trabaj~, 
promoción del deporte y atención a los problemas de la juven
tud. 

La comisión antes mencionada ·fut1 integrada por los si~uien

tes organismos: El Consejo Nacional Técnico de la Educación que 
vincula la• tareas .del Gobierno Federal con los Estados de la 
Unión y de lns Instituciones de Ensenanza Superior y, a trav6s 
de lns entidades que la forman, a sus respectivas comunidades 
educativas; al Sindicato Nacional de Trabnjadores de la Educa
ción, qu0 representa el intcrds profesionnl del magisterio y 

constituy0 su vanguardia ideol6gica; al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologin, que enlaza la investigación con la educa
ción y la producci8n, al Consejo Nacional de Fomento de Recursos 

[2 8) ,\IU,~OZ LEDO, Po.t6.UUo. P<U'abkM de p-tue1itac.l6n de .fa.6 Unea-i gene1tale.1 
que 01uenta.ton .toJ :tM.bajo& de.t Pian Nac.loMt de Educac.l6n. En: H He
:irJ:do d~ Méuco. Méuco, 5 de Feb.wt0 de 1971, 11 p. --
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Humanos para la Industria, en que las empresas y los sindica
tos de trabajadores se relacionan con la escuela y al Consejo 
de Fomento Educativo, responsable de disonar sistemas adicio
nales de financiamiento y de coopcraci6n social para la educa
ción. 

Tambi6n se incluyeron en cstn comisión n instituciones como 

el Colegio Nacional, El Seminario de Cultura Mexicana, La Aca
demia Mexicana de la Lengua, La Academia .Mexicana de la llisto
ria y la Acndc1oin de las Artes, asesorando al gobierno en la 
salvaguarda y promoción del patrimonio cultural de México.Otros 
01·g¡1nismos a los qu~ se les pidió colabornci6n fueron los me~~ 

dios de difusi6n y en particular los que forman parte del Con
scj o Nacional de Radio y Tclcvisl6n, as! como a los responsa
bles de Ja industrio editorial, las sociedades autorales y los 
colegios de profesionales, 

Se ha encomendado a las instituciones que integran la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional del Deporte, la programación 
y coorJJnaci6n de la& actividades da su compctencin; por lo que 

hoce a la juventud, se manifestd una apertura al dillogo tanto 
con las instituciones pdblicas y socinlcs que atienden su sano 
crecimiento nsi co1no co11 los movimientos Je j6vcncs, cualquiera 

qt1u scu su corriente de pcns¿1miento, a efecto de que comprome
tan su lobor con el futuro del pnrs: que es su propio futuro. 

J=ina1mente y de modo relevante, se incluyó en esta Comisión 
por <l~sncsici6n CXJlrcsn del Presidente de la RepOblica n miem
bros de las cfimarns que integran el Cong~eso de la Uni6n en ra

z6n <le su alta rcprcscntaci6n y de las facultades que la Const! 
tucitn confiere a estos cuerpos lcgislntivos en la programaci6n 
coordinaci6n, unificnci6n e impulso de la tarea educativa. 

Los objetivos de In comisi6n abarcaron: la evaluación de 
los esfuerzos educativos realizados en el pa[s, los diagn6sti• 
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cos sobre ln realidad de nuestro sistema, el inventario básico 
de los recursos disponibles para la tarea, el análisis cuantit~ 
tivo de las necesidades de expansión futura y las metas concre
tas para el sexenio --tanto en lo que se refiere al crecimiento, 
co~o n ln distribución y mcj~~nmicnto de los servicios--; los· 
esquemas de finnncininicnto y ln cooperación social necesarios 

para nlcan•ar los objetivos, la definición de los compromisos 
del gobierno, de las ontida<lcs fc<lcrntivas y de todas las 
institt1cioncs, nsi como l:1s reformas lcgnlcs y administrativas 
que se rcttuicrnn pnr:1 el Cllmplimicnto del Plan. 

En su agenda de trabajo Ja comisión planteó tres grandes 
preocupaciones: ln de asegurar la oricntnci6n t:lcmocráticn del 

sistema c<lt1cntivo, por su continuo crecimiento y la distri~uci6n 
equitati1·a de las oportunidades que ofrece, ln de incrementar 
sust:1ncinlmcntc la calidad de los servicios y vincularlos de 

modo estrecho, con el proceso general del desarrollo y la de 
encontrar las v[as m9s justas pnra hacer frente a éstos retos 
por el concurso ccon6mico, social y moral d? la naci6n. 

nespu6s de seis meses fué presentado el Plan Nncionnl de 
Educación, en el cunl se presentaron un conjunto de programas 
que, en sus lineas generales, aspiraba a igualar las oportuni
dades de acceso, y permnnencia dentro del sistema educativo, 
Intentando así refor•nr el carácter popular de la educaci6n(29), 

Parn elevar la calidad de la educación y vincular el desa
rrollo econ6mico y social del pals, se propusieron medidas ten
dientes n: la revisión y evaluación de los métodos y técnicas de 

(29) MU,~OZ LEVO, Po,,6.l.uo. Vl&ctlMO pMl!tutciado en .ca p1Le.Hlttació11 del P.fa.K 
Nac~onal de Educac.ló11. Eit: ExceLl~M. Méuco, .10 de. Ago~:to de 1977, 18 p. 
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transmisión del mensaje educativo y de los planes y programas; 

la adecuación y suficiencia de los factores humanos y materia
les que intervienen en la educación y la realización de la ad
ministraci6n educativa, 

Parn alcanzar estos objetivos se recomcndab~'las estrate-
gias <le:adocuar los contenidos y m6todos educativos a las nece-

sidades de Ja población, fortalecer los vínculos de la edu-
cación y el mercado de trabajo y ajustar 6sta a los requeri-
mientos del medio ambiente del educando, 

Con el fin de comprometer el esfuerzo económico, social y 

moral de ln nación en la taren educativa se ·propuso un amplio 

esfuerzo de participación de los medios de difusión, trabajado
res, empresas, estudiantes, autoridades y ciudadanos en gene
ral, paro hacer efectivo el derecho de aprender y el anhelo 
democr5tico de proporcionar educación a todos los mexicanos. 
De esa manera el Est~1<lo fortnlccc1·1.a su papel regulador y coor

dinador de la acci6n educativa, 

Este fu6 el Plan Nacional de Educación elaborado durante 
1977 y constituyó el punto inicial del proceso de planeaci6n 
educativa que cn1narc6 lns acciones del sector durante el sexe

nio 1976-1982. Sin embargo, el Plan careció de objetivos con
cretos, nietas, prioridades y cuantific3ci6n de recursos. Adicio
naln10n.tc, los ol'ganos que integraban la Secretaría durante 1977 
no tc¡1fnn un ordenamiento legal que definiera sus atribuciones; 

ontc lo obsoleto del Reglamento Interior vigente,expedido en 
19 7 5. 

El diagnóstico realizado por el Plan y la situación impera!l 
te en el sector educativo a fines de 1977 sirvieron de base P! 
rn que n pl'incipios de 1978, el nuevo Secretario de Educaci6n 
Lic. Soluna Norales, definiera de manera sistemltica objetivos-
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metas Y· prioridades del sector educativo en un documento ti tul! 
dor~etas del Sector Educativo 1979-1982~y se elabora un Regla

Qento Interior para desarrollar a partir de !ste, el proceso de 

rcconstrucci6n de In Secretaria. 

Por tal motivo el sector educativo, buscando ser coherente 

con los grnndes objetfvos nacionales y con el marco conceptual 

de plancoci6n al que habla convocado el Presidonte L6pez Porti
llo al principio de su administracidn y con los lineamientos 

del Plan Global de Desarrollo, orden6 sus acciones en 1978 
en una estructura program9tica compuesta por cinco objetivos, 

qtic ¡Jrccisaro11 las orientaciones para el desarrollo educativo 
del p.:!ÍS, y 53 programas, que organiza ron los esfuerzos para 

el logro de les objetivos. Complementariamente se fijaron prio
ridades y metas para la conccrtac16n de las acciones. 

El primer objetivo, esencialmente social, consistid en ofrs. 
cer In c<lucaci6n h5sica a todos los mexicanos, especialmente 
a los nifios. El segundo objetivo, de naturaleza econ6mica, pro
puso la vinculación de In educaci6n terminal con el sistema de 
producción de bienes y servicio social y nacionalmente naces! 
rios. El tercero, sustancialmente educativo, est!ibo en clc
vir la ca!idnd de In educación, El cuarto de modo cultural, -

pugn6 por enriquecer la atm6sfcra cuJtural del pals y el quin

to, de orden odministrativo, consistió en elevar la eficiencia 
administrativa del sistema. 

Por dltimo en 1980 en el Programa de Acción del Sector 
Educativo (PASEP), se explícita y detalla la política educativa 

del sector para el periodo 1980-1982, en el cual se aprecia 
un mnyor nivel de congruencia entre lo que se propuso lograr 

y los programas que se previ6 desarrollar (ver cuadro No. 12). 
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sentido Ja educación nacional careció por muchos anos de un 

compromiso pdblico de esta natur•leza, por ejemplo la admi
ni s trnci6n de l.uis Echcvcrrfa Alvarcz prefirió definir su 
progr3ma de rcfor1na educativa mfis como un proceso que como un 
programa y esta concepción fud lo que prevaleció en admini! 
traciones z1ntcriores. En esta linea fu6 beneficioso que la 
administración pílblica se haya comprometido pGblicamente con 
metas y poirtJcas claramente dcftnidas; ~a existencia del 

pion independientemente de su contenido, permitió a los ciu· 
dadanos entender, con menos penumbra que antes, los propósi
tos de la polftica educativa y el ~entido de las negociacio
nes y presiones que las determinan, 

La planificaci6n <le la cducaci6n con mira a renovarlas 
significa movilizar recursos humanos~ en éste sentido pode
mos afirmar que la eficacia del Plan de Educación dcpdenderá 
de la habilidad para identificar y movilizar a las personas 
relacionadas en este fimbito. 

Reflexionando en esta perspectiva podemos identificar 
esos rccursos 1 y entonces uno piensa en primer lugar en 

los maestros como el grupo hase para iniciar la innovaci6n. 
Pero ocurren algmws s'ituncioncs que suscitan el cccpti

cismo; ya qt1c el sistema de cduc¡1ci6n normal en nuestro -

puis no so hn distinguido en muchos anos por cstnr nctua
lizndo. Tampoco hay entre los maestros en ejercicio, con
siderados como grupos nrofcsionnl mecanismos que los mnn
tcng~in lnf~rmn<los sobre los resultados <le ln invcstigacidn 
educativa. Su sindicato no ha mostrado liderazgo alguno 
en asuntos pc<lag6gicos, sino en cuanto 6stos revisen relc~ 

vnncin políticas. Por QJtimo no existen. redes de infor:-
1:iaci6n a trovés do las cuales so,·actualicen los - • • 
conocimientos, se critiquen sucesos, libros y experimen-
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La decisión de elabort1r un pl~n educativo .fué una med~da 

razonable' que se justifica por 111 variedad, magnitud r comple
jidad de los problemas educativos y económicos de nuestro país, 
como son el crecimiento del sistema educativo, las profundas 
deficiencias cualitativas del •lsmo y las preocupaciones por 
su funcionJmicnto. 

CUADRO No, 12 

PROCESO DE FOJ\NULACI ON DE LAS POLI TI CAS EDUCA TI VAS 

a) Decisión presidencial de formular un Plan Nacional de 
Educaci6n. 

b) Comunicación de tal decisión al Secretario de Educa-
ci6n [Lic. Murioz Ledo). 

c) Convocntorin de participación en el proceso de consul
ta. 

d) Integración de la comisi6n para la formulación de la 
agenda de trabajo. 

e) Determinación de los objetivos de la comisión. 
f) Proceso de consulta (seis meses). 
g) Puhlicnci6n del Plan Nocional de Educación. La subse

cretaría de Plnnencl6n coloca el sello característico 
del sistema. 

h) El nuevo Secretario de Educación (Lic. Solana Morales) 
n travDs <lc·t1n:1 estructura programfiticn defino los 
objetivos, metas y prioridades del Sector Educativo 
en el documento titulado! Netas del Sector Educativo 
!9i9-1982. 

Sin embargo es cuestionable el sistema de trabajo utiliza
do para la formulaci6n de.las políticas educativas , pues este 
deja sin contestar las siguientes preguntas: ¿ en que función 
de que criterios se establecieron las prioridades para seleccio
nar los temas que se trataron en la agenda de trabajo? ¿ c6mo s
conciliaron las tendencias e intereses opuestos que debieron 
presentarse? l son sufici?ntcs seis meses para una tarea dc

este tipo?. Por otro Indo, en su aspecto formal el plan fué 
positivo, pues estableció un documento que fijó metas y pollti
cas para el sexenio; como no se habla hecho antes. En este --
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tos o bien al menos se fomente un sentido de pertenencia prof~ 

sional entre los maestros. 

Por otro porte tan importantes o m&s son los podres de fa
milia, por el obvio inter6s con que siguen la educación de sus 

hijos. Pero se conoce poco respecto de la forma como los pa-

dres de familia se relacionan con las escuelas, en la inmensa 

variedad de instituciones que existen en nuestro país, sus me
canismos y la culiduJ con que son utilizados y la disposición 

para la innovación, si es que hay tal cosa. 

Por último quienes planifican y dirigen las reformas edu
cativas: las autoridades y los t6cnicos e investigadores que 

tr.Jbajnn tnnto en el gobierno como en el mundo ncadémico; oto::. 

gan sin <luda las apartncioncs mRs visibles, mfis no necesaria
mente l~s mfis cfcctivus. La historia de las reformas educativas 
en nuestro país muestra que sus deficiencias no se han debido 
a la falta de un aparato de decisiones gubernamentales; tampo

co hn si<lo la causo principal de sus limitaciones el dcsconoci 
miento <le t6cnicns s~fisticndas, aunque sea lamentable la esca
sa invcstigaci6n con que se ha hecho, 

2. Criterios utilizados en la formulnci6n de poHticas de 

educad ún. 

Los prohlcmns de la educación nocionnl, los lincnmicntos 
de las polfticns educativas, (senalados por el Lic. Munoz Ledo 
en su discur10 del 5 de febrero y 10 de Agosto de 1977; y por 

el Lic. Solana Morales el 6 de Febrero de 1978) el sistema 
3dopta<lo para preparar el Plan Nacional de Educación y los obj~ 

tivos progrnrn5ticoH del mismo, hicieron posible la identifica
ción de los criterios utilizados en su formulación, 
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Los criterios utilizados en la formulación de las políticas 
educativas pnra el sexenio 1976-1982 pueden agruparse en cinco 
tipos: 

El primero, es de orden esencialmente jurrdico, en virtud 
de que es la Constitución de la República la que define los 
objetivos generales de la nación, la f1losof!a y el ear&cter 
nocional y dcmocr5tico de la educación; en tanto que el regla
mento interior de la SEP ,Y la Ler Federal de Educación comple
rncntn11 tales <lisrosicioncs y orientan los procedimientos de 
plancnci6n, programación y evaluación del quehacer educativo. 
Con el objeto de argumentar lo [lntes expuesto, se citan los 
pal,1bras pronunciadas por el Lic~ Mufioz Ledo en su discurso de 
presentación de las lineas generales tjue orientaron los traba
jos del Plan 'acional de Educación: 

·~1 texto Constitucional otorga garantías esenciales para 
el individuo y para la sociedad, no sólo precisa la filosofía 
que animo lo educación, sino tambi6n el alcance y la organiza
ción de sus tareas. Al definir la doctrina educativa de Ju Re
póbliCa delinea tambi6n la naturaleza de nuestro r~gimen poli
tice, los contornos de nuestro nacionalismo y el cnr6ctcr so
cial de la de1'ocracia que queremos edificar"(30), 

El segundo criterio es fundamentnlmente de cnrdcter popu
lista: tres son los hechos que fundamentan la utiliznci6n de 
un criterio de este tipo. El primero está en raz6n del proced,i 
miento utilizado para la formulnci6n del Plan, es decir, una 
convocatoria de participación abierta y en donde se invita a 
participar en un proceso de consulta a un heterogeneo grupo de 
organismos e instituciones relacionadas con la educación; el 

l30J Op. c,U. MuITc;: Ledo Po~5Wo. 11 p. 
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segundo, se relaciona con el car5cter democrltico de la plano! 
ci6n aunque no se definió la misma; y el tercero se refiere a 
una de las preocupaciones que orientaron el proceso de consulta 
y se refiere a la preocupación del Ejecutivo Federal por aseg! 
ror la orientación dcmocrDtica del sistema educativo y que al 
final de cuentas pasó o ser el primer objetivo programStico del 
Plan: "Asegurar ln educación básica a toda la poblnción 11 

El tercer criterio, se vincula con la integración de la ed! 
coción al proceso económico. El fomento a la educación media -
terminal, la creación del Colegio Nocional de Educación Profe
sionol T6cnica (CONALEP) y la Comisión Consultiva de Empleo y 

Productividad, son evidencias de la utilizoci6n de este crite
rio. 

El cu3rto criterio, es de orden pc<lagógico, exclusivamente, 
In preocupación por mejorar la calidad de la educación, la ad! 
cuación de los métodos y tccnicas de enseñanza a las necesida
des y circunstancias de los educados y la creación de la Uni
versidnd Pudagógica ~ncional así lo demuestran(UPN). 

Por último, el quinto criterio cstfi estrechamente ligado a 

ln eficiencia del ~istcma y es <le orden meramente administra
tivo, Algunos !1cchos q11c nrgt11nc11t:1n lo anterior son: la clahor~ 

ci6n del nuevo RcRlamento Interior de lo SEP, lo formulnci6n 
Jcl Flon Glohol de Desarrollo, Del Progroma de Acción dbl SeE 
tor Público, del Programa de Acción del Sector Educativo (PASEP) 
Ja Dc•conccntreci6n Administrativa y la creación del Consejo 
Nacional para la Planeación de la Educación Superior (COMPESl. 

Estos fueron los criterios a nivel formal y del discurso; 
sin embargo la conciliación de intereses y lns luchas internas 
(SEI'-SNTE) entre los élites que buscan el poder cambiaron en 
mucho las intenciones del Plan Nacional de Educación, La crea 
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ción de la Universidad Pedng6gica Nacional (UPN) y la desconce~ 
tración de la SEP ofrecen muestras evidentes de dichas 
rep l~ rcus iones. 

Por ejemplo ln UPN poso d,e ser un proyecto académico a ser 
un proyecto político <le instancias acn<l6micas; de una univcrsi-
dad que hu•cnhn lo excelencia n una universidad masificada que 
de 4,730 e•tudlnntes que npnreclnn matriculados para el período 
1982-1983 pnsnron a ser 123,842 estudiantes n fines del mismo 
periodo, 

Por otra parte la desconcentrnci6n de la SEP revela un pr~ 
ceso político en el que la modernizncl6n y ln desconcentraci6n 
administrativn se convierte en una estrategia faccional para la 
búsqueda y control del poder (Street, 1983; 1984). 

3. Proceso de implc1ncntaci6n de las Políticas Educativas. 

Se entiende por proceso de implementaci6n el conjunto de 
pasos por medio de los cuales se establecieron lns políticas de 
educación. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la'Ley Orgánica 
de ln Administración Pdblicn Federal, en 1977 la Secretaría de 
Educación Pdblicn inici6 un proceso de adecuación, tanto estru~ 
turnl como operativo, para alcanzar los objetivos propuestos en -

el Plnn Nacionnl de Educnción primero, y después, en el docume! 
to intitulado Netas del Sector Educativo. 1979-1982. 

Por tal motivo, ln Secretaría de Educación Pdblica sufrió 
unn rccstructt1rnci6n interna qur implic6 scrins modificaciones 
en su organizaci6n y füncionnmicnto. La rccstructurnci6n inici6 
con cinco abrognciones del Reg'lami;.nto Interior de la SEP segu!_ 
da de otras tantas modificaciones a la estructura orga~izaci~ 
nnl de la Secretaría 
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Las modificaciones a la Secretaria provocaron cambios en la 
responsabilidad de sus miembros y con ello variaciones en lo 
asignaci6n de los programas establecidos en su política educa
tiva. 

Hacer un seguimiento o nivel micro de cada una de las poH-· 
ticns educativas resulta muy· minucioso y no necesario para los 

propósitos del estudio. Por tal motivo, sólo se incluye en 6s
tc apartado el. proceso de implementación de las políticas edu
cativas a nivel macro, el cual no es otra cosa que el proceso 
de reestructuración de la SEP, del que sólo mencionaremos sus 
objetivos permitiendo asr la identificación de los cambios y 
ctnp~1s, 

Da febrero <le 1978 a enero de 1982 se llevaron a cabo cinco 
etapas <le este p1·occso permanente de rccstructuraci6n, formali~ 
zadas con. lo expedición de igual nOmero de reglamentos intcri~ 
res, codo uno con objetivos cloros y específicos tanto a nivel 
institucion3l como en el de 6rgano. 

La primera ctnpzl del proceso de rccstructuraci6n esta vín

culada con el Reglamento interior, publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación el 27 de febrero <le 1978, tuvo como ob
jeto In •iEplificaci6n, actualización y n<lecuoción de unidades 
aclrainistrativas, así como la rc~tgrupaci6n de las tareas de la 
Secretaría. 

Segundo otop•, hasta febrero de 1971 la SEP contaba con lo 
oper~1ci6n de los servicios cducutivos en .todo el territorio na
cion•l con diferentes representantes en las entidades federa
tivos que se fueron estableciendo ante la expansión y crecimie! 
to de las necesidades de cada región. En algunos casos había 
hnstn 17 representaciones en un solo Estado, desvinculadas entre 
sí y adscritas a diferentes urtida<lcs centrales, Ante tal situa-
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ci6n, ol 22 de nrnno de ese 11Ji:sn¡o ~iio se inida la desconcen• 
tración administrativa de la Secretaría con el establecimiento 
de las delegaciones generales, las cuales debcrian coordinar 
la acci6n educativa en los Estados y dar soluci6n a los proble
mas en el lugar donde se pro~orcionaban los servicios, de acuc! 
do con las características particulares de cada Estado, región 
e incluso de cnda localidad. 

La creación· de las delegaciones generales marca el inicio 
de Ja segunda etapa del Jl!;Oceso de reestructuración que apoya 
la desconccntración de las decisiones y Jos trdmites administr! 
tivos y favorece que la estructura organiza agilice la realiza
ción de los programas y metas del sector educativo 1979-1980. 

Se formnliznn los cambios m9s relevantes durante esta scgu~ 

da etapa mediante el Reglamento Interior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1978, 

Con esto se inició una verdadera transformación en el fun
cionamiento centralizado de la SEP, ya que

0

si bien antes exis
tían representaciones en las entidades federativas, el poder de 
decisión residía ónicamente en el Distrito Federal, limit5ndose 
las representaciones a ser s61o tramitadoras. 

Tercera etapa, con el avance de la desconcentraci6n se hace 
imprescindible efccttia'i-1 ajustes en las estructuras y funciones 
de las lreas centrales y de las delegaciones generales para 
fortaiecer este proceso. 

Lo anterior, junto con las necesidades de adecuar la organi
zaci6n a la cstructttra programOtica pnra que cada órgano fuera 

preferentemente responsable de un programa'./y en consecuencia con
tribuyera fundamentalmente al logro de uno de los objetivos seE 
toriales , son los factores primordiales de la tercera etapa del 
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proceso permanente de ree1tructuroción, En esta etapa se reali

zaron adem4s cambios importantes rarQ apoyar de manera específica 
el cumplimiento del objetivo de elevar la calidad de la educa
ción. 

El Reglamento Intertor correspondiente a esto etapa fu6 
publicado en el Diario Ofic~al de la Federación el 4 de Febrero 

de 1980 con ea objeto de fortalecer el proceso de desconcentra
ción y contribuir a mejorar ln prestación <lel servicio educativo 
en tod• lo Rcpílhlicu; mediante este reglamento se modifican las 
funciones <lo l:i.s áreas centrales cuyos scrvj cios se <les concen

tran, y se trunsform3n en ílroas esencialmente normptivas para 
co11servar el c11r5ctcr nacional de la educaci6n, aunque mnntie- · 

nen Ja rcsponsnhilidad de atondar la operación de los servicios 
cduc:1tivos en el Distrito Pcdcral, 

En esto ctupu se intensifico la tronsformoci6n de la admi
ni strnci6n do los recursos hu1nunos, ql1e constituyen uno de los 
f:tctorcs fund:1me11t:1lcs en la tarea cducntivn. Para ello se cst! 
blcccn tlircccioncs <lc

0

pcrsonnl en las s11bsccrctarfas 1 asignfin

Jolcs la r0sponsubilidod de la administración de personal en 
stt." re~pcctivns ilrc.:1s, conforme a las norm:1s, políticas y li.,. 

nenmicntos que emita la Direcci6n General de Recursos 11umanos 
en su nltcvo carfictcr Je 5rcn normativa. La administraci6n de los 
rec11rsos humanos de 1:1 Oficialía Mayor y de las rtreas del 

secrct;1rios continúan siendo responsabilidad de esa dirección 
gene"J':l l. 

Cua1·t~ etnpa, las nuevos curacteristicns económica, políti
ca:; y .;ocial~s del país permiten ir superando el rezago educa

tivo y crece consiJor:1hlcmcntc la demanda educativa de nivel 
medio. Esto hace preciso reformar la estructura de la Secretaría 
para estar en condicones de atender los requerimientos actua-
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les y futuros de este nivel, no tan s6lo como precedente de 
niveles superiores, sino tambi6n como generador de los técnicos 
calificados necesarios para el desarrollo del país. Así mismo, 
crece la atención en la educación física y en el deporte. 

Ante la dinámica propia de lu administraci6n pública, y con 
forme al Programa Global de Reforma Administrativa del Gobierno 
Federal, la Secretar[a de Programaci6n y Presupuesto, hasta en
tonces única responsable .del pago de remuneraciones al personal 
al servicio del Estado, eaprcnde diversas acciones para descon
ccntrar esta f11nci6n en cada una de las dcmds dependencias cen
trales. Por ello se hace necesario dotar a la SEP de la lnfrae! 
tructurn que le permita asumir cstn nueva responsabilidad, 

El 21 de enero de 1981 se publica un nuevo reglamento i'ntE, 
r.ior que fornwlizn la cuarta etapa del proceso de rccstructura

ci6n. 

Quinta etapa¡ la educación de·los adultos --mayores de 15 
años que no tuvieron acceso a la cducaci6n primaria y secunda
ria o'no concluyeron estos niveles educativos-- fu6 preocupaci6n 
fundamental de la administración. Para atenderla sumaron esfue~ 
:os el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Sin ómbargo 
las acciones realizadas rcst1ltaron insuficientes. 

Con el fin de crear las condiciones capaces de satisfacer 
esta necesidad se form6 Ú infraestructura establecida. El 31 
de agosto de 1981 se publica el decreto que crea el Instituto 
~acional para la Educaci6n de los Adultos como organismo deseen 
tralizndo con las funciones de promover, organizar e impartir 

educaci6n básica n los adultos. 

Consecuentemente se realizan algunas reformas en la estru~ 
tura orgdnicn y funcional de la Secretaría, Estas reformas al 
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igual que las derivadas del proceso de desconcentración odmini~ 
trativn y los resultantes de la din6mica propia de lo adminis
tración pdblica quedan formalizadas en el Reglamento Interior 
vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de febrero de 1982. (31). 

Por altimo, en el anexo No, 2 se relacionan las políticas 

cducotivas (objetivos progromftticos), los programas correspon
uientes a coda político y las unidnd~s responsables del sector 
encargado de las acciones que comprende cada programa, 

En síntesis, la <lcsconccntrncidn ndminis~rntivn promovió -
u11a mejor :1rticul:1ci611 de las partes intermedias del apnrnto 

burocr5tico n las directivas del Secretario. Esto implicó la 
unificaci6n <le los niveles educativos bajo uno sóla estructura 
- -1.1 de la Delegación- - y una vinculación miís estrecha entre 
el nivel cstntal y el nivel control, a trnv6s de un flujo de 
inform¡1ci611 mrts eficiente entre las Dclrgncioncs y el centro, 
g11f:ldo por t1n preces~ <le asignncidn de recursos. Dicho de otra 
m:1nern, las Dclcgncioncs y sus oficinas regionales representan 

Jo intorvenci6n de outorindcs federales a niveles mSs bajos que 
los qur opcr:1b:111 a11tcrior1ncntc y, a ln vez, cstfi intcrvenci6n 
esta m5s cstrcchnmcntc sustentada en una centralización del po: 
dcr político en la SEP; y en su concentración en unas cuantas 

Direcciones Ge11crales nuevas. 

Sir1 ~mbargo ln fnlt¡1 de evaluaciones sistcmfiticns del pro
ceso <le implementación de la dcsconcentroción ha significado 
que la Gnica formo de que en el centro se enteren de los pro
blemns de los estndos, es cuando se convierten en problemas --

131} Par.a "''~ demUada d~: cJ>.ipu6n de tos cambiN, véMe de .ea See1<.e,taJr,Ca 
de Edurnu611 Púbüca :.!emo!Ua 1976-1982: l Polltlea Educat.i.va". Vol. 
1/SEP. /.li!.x..i.co 1982, pp.240-248, 
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políticos reportados a la Dirección General de Delegaciones o 

cuando las Delegaciones piden ayudo especial. 

Con ln restricción del papel <le lns delegaciones n la pro
vis i6n de información y a servir de instancias de control de los· 
nl\·eles subordinados (primnrin, secundaria, etc) se ha ampliado 
el iímbi to de intervenc.i6n del Estado. Pues mientras se descon
ccntra lo 11 administr:1tivo 11 , se guardnn cclo~mncnte en el centro 

las decisiones sobre la ¡Jolitica educativa y sobre el contenido 
mismo de ln c<lucoci6n. (Street, 1982) Esto significa que la de~ 
conccntraci611 cstrt avalando y consol\dundo las tareas adminis~ 
trotivns del personal docente a la vez que proteje la ya centr~ 
li:alla función "nca<lémica" , encargada a cuerpos de cspcciali! 

ta~ c¡t1c cst5n alejados <le la practica educativa cotidiana, 

Ln di1cotomin trndicionnl entre lo ndministrntivo y lo po
l[tico rcoulta cuestionahle, yu que hasta los funciones admi
nistrntivas h5sicas fueron manejadas con fines politices, e 
inclusive contienen significados polrticos implícitos. Final .. 

mente, los mecanismos de control del Estado operantes sobre y 
a trav6s del nporoto odmini1trntivo son objeto de luchns 
intern3s entre los grupos que intentan cstnblccc!sc en el apa

r~ito y cxigc11 rcp1·cse11tnci6n )' ntenciGn n sus dcmnndas. Asi mi! 
mo los intereses de estos grupos son mcdindos por ciertos cam
bios aclrninistrntivos que a su vez gcncrun nucvns condiciones y 

nuevos intentos de control por parte de los grupos afectados 
provocando que la cuestión educativa pnse a segundo t6rmino. 

E. Ambito Pcdng6gico y carncterísticas que preocribieron 
las políticas educativas para el proceso educativo. 

Pora determinar lns característicos deseables, prescritas 
a trav6s de las políticos educativas durante el período 
1976-1982 para el proceso educativo, es necesario identi
ficar los si~uientes aspectos: disposiciones dcseab_les a 
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dcsz1rrollar en el nlumno, el maestro~ ln instituci6n y !ª 
socicda<l; fines, bienes y v:1lorcs que proponen; y princ! 
pies fundumcntolcs <le la pollticu educativa. Consideran
do que la polftico educativa del gobierno L6pez Portillis 
ta se bas6 en el cs11íritu del nrtict1lo 3°Constitucional -
y ln Ley Pc<loral de E<l11c3ci6n 1 los asuntos que constit~ 
yen esta sección fueron deducidos de los documentos antes 
mencionados. 

1. Disposiciones ·deseables a desarrollar ·en el alumno, el 
maestro, 1:1 i11stituci6n· v la sociedad. 

Las disposiciones dcscahlcs u desarrollar en el alumno son 

aqucll3s :1:1~itu<lcs que <l0bc11 transmitirse en el acto educativo, 
En este caso, como lo dice el nr~fculo 3°Constitucionnl, para 
desarrollar todas las facultades del ser humano promoviendo el 
desarrollo armónico de la pcrsonnli<la<l, para que se ejerzan 
•n plenitud las capacidades humanas, Atendiendo a 6sto, la Ley 
Federal de Educaci6n en su artículo 45 establece las siguientes 
disposiciones a desarrollar en el educando: 

o] Copocidod de ohscrvocidn, andlisis, interreloci6n y de
ducción. 

b) lntegraci6n arm6nica de conocimientos tc6ricos y pr&cti-
cos. 

c) Visión de Jo general y lo particular. 
d) Reflexión crítica, 
e] Aptitud para nctu:ilizar y mejorar el conocimiento "apre!)_ 

dcr a aprender". 
f) Capacitación para el trabajo. 

Otras disposiciones qur se pueden afindir son lns expuestas 

irnplícitnmcnte en lo filosofía política presentada dentro del 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y que son la• siguientes: 

g) Conciencia de solidaridad. 
h) Pensamiento dcmocrBtico. 
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il. Amor n la Patria y concien.cia de nt1ci:tmalidad, 
j) Iniciativa y creatividad, 
k) Rcsponsahilidad 

Las disposiciones del maestro, son fiquellas aptitudds que 
debe poseer el docente para.dirigir el proceso de ensefianza
aprendi:oje, El artículo 21 de la Ley Federal de Educaci6n 
cstnblece como disposici6n principal del maestro• 

a) Promover y coordi~ar el acto educativo; 

Sin cmhargo, se pueden deducir tnmbién otras disposiciones 
implícitas en el articulo 3'Constítucional y el S'de la Ley 
Federal de Educación, como la de ser: 

b) 11'1bil promovedor del trabajo en grupo; 
c) Asegurador de lo comunicaci6n y el di5logo entre los 

edt1cnndns, educadores, padres de fnmilia en instituci~ 
ncs públicas y privadas; 

d) Conocedor de la cultura nacional, y 
e) Autoridad moral, 

Lns disposiciones educativas en lo que respecta a sus dis

posicione5 intitucionnlcs, se cnticndcr como tíouellas condicio

nes mnbicntalcs en que se desarrolla la acción educativo, en 

este caso espccificamcntc la escuela dehe favorecer el desa

rrollo de las disposiciones del educando nntes señaladas y 
facilitar por otrn parte el trnbnjo de promoci6n y coordina
ción del maestro en el acto educativo. Una característica ese~ 
cial de los establecimientos educativos, es que éstos deberán 
vincularse nctivn~entc con ln comunidad. Así lo scftnla el ar
ticulo 22 de la Ley Federal de Educaci6n. Por otrn pnrte el 
orticulo 35 establece que los edificios deben contar con labo
ratorios, talleres, biblioteca, campos deportivos y <lemas ins
t?lacioncs necesarias que satisfagan las condiciones higi6nicas 
)" pedngÓf,iCOS, 
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Por último, se entiende por disposiciones de la sociedad 
aquellas condiciones ambientales inherentes a la sociedad que 
deben presentarse en Gstu.La filosofla política expresada en 
el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 seftala implicitamente 
las siguientes: un ambiente dcmocrfitico, una conciencia social 
habi tunda al c:mbio cuya norma sea el respeto a la libertad y 

la responsabilidad en el cumplimiento de las Leyes del Estado. 

2, fines, bienes y valores postulados por la política 
ccluca ti Vt1. 

Toda prdctica educativa tiene una raz6n de ser que la obli
ga a determinar con cierta prcsi6n el.para qu6 de su ncci6n. 

Dcfini611dosc de esta manera los fines, bienes y valores a los 

que- <ll'hc dirigi rso. J.:i teoría educativa señala proposiciones 

concretns u11ivc1·salrncntc víllidas parn el quehacer educativo, 
Sin embargo, scgan la cxposiciOn de motivos presentados en la 

iniciatjvn de Ley Fcclcrnl de Educncidn, @stos son considerados 

s6lo como modelos en sus supuestos mas generales ya que la far 

m3ci611 de] l1omhre y los idcnl0s de st1 cducnci5n son variables, 

p11~s l~s condiciones de desarrollo hist6rico lns modifican y 
dotermlnnn. Asl en el Proyecto Educativo paro este periodo pue 
<len identificarse los siguientes fines, bienes y valores: 

n) Fines: 

Los fines del p1·oyccto educativo identificados fueron cua

tro; e] prir.icro se rcfier0 al in<livi<luo 1 porque "el hombre como 

Integrante de la sociedad, es el fin Oltimo de la educación, 
c~to sin olvid;1r que lns personas hu1nanns tienen esferas irrc-

ductiblC"s en !ns que no se es posible ni deseable intcrvenir(32). 

(32)ECHEVERRTA ALllAREZ, Luü, "Exp0Mu611 de Mo.tlvo~ de la hile.ta.Uva de Ley 
Fede~aC de Eclucau611:', En:No.'UnM ~undainen.talu: 11uevo · 1teqiame11.to · btteM.Olt 
y dlag."«11naJ de. 01tga1U:zau"ú'iiTYr de Jep.t.iein61te de 197&,SeCAe.taM.a. de 
Educaci611 Piibtlc:a. /.féx.lco:La SeCJte.talt.Cct, 1978.p,11 
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Este fin consiste en des11rrollar armónicamente todas las poten
cialidades del educando con el objeto ele construirle una perso
nalidad sólida y coherente con el proyecto político nacional. 

El segundo se centra en la integración de la unidad nacio
nal que permita a nuestro pu~blo identificarse con una cultura 
propia cifrada en nuestra tradición y herencia cultural, El na
cionalismo, el amor a ln Patria y ln homogenizaci6n de In cul
tura son los medios para_ lo!irarlo. "El nacionalismo mexicano 
constituye una fuerza de cohesión para enfrentar los problemas 
internos y cxtcr11os.,.la conciencia de constituír una comuni
dad original y ln vocación de unidad política nos dieron la 
indcpe11de11cia"(33), 

El tercero, esta enfocado al desarrollo económico y social 
del país, esto no es otra cosa que la búsqueda del mejoramiento 
)' solución a los problemas de bienestar mínimo a que tiene der!:_ 
cho todo ciudadano como son: salud, alimentación, vivienda y -

educación, 

Pbr último, el progreso científico-tecnológico fundamental
mente la educación debe '~ropiciar las condiciones indispensa
bles para el impulsb de la investigaci6n, la creación artística 
y la difusión cultural"(3<\), que 1e permita al país establecer 
una plataforma de desarrollo científico y tecnol6gico que res
ponda a las necesidades del desarrollo nacional independiente; 
es una disposición insoslayable en el proceso educativo. 

[33} f.IEXICO, SECRETARIA VE PROGRl\,\IACION Y PRESUPUESTO, POVER EJECUTIVO FE- . 
CERAL, Pl'an Gfoba.l de Ve,;a.'VtoUo 1980-1982, /.léx.lco: La SecJtc.tcvúo., 19.80 
p. 22. 

(541 A·ttlcufo 5'de Ca Ley Fedc.'U!l de Educa.c.lán, Fna.cc.l6n XI. Eit: NoJunM 6u1t
di:mcntaeeJ: Nlle\'o 1tegfmnc•t.to .úttc,\.ta.t !! dio.~r.ttmM de onga.iU::a.c.l6n: 11 
de Septicmb.tc de 1978. / Scc11.e.tcvúo. de Edltco.c.ión Público.. l.féx.lco: Lo. 
Scc.tMa.t(c., 1978, p, 18. 
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b) Bienes: 

Los bienes establecidos por la política educativa del pe-
ríodo 1976-1982 son la integridad del Estado, el r!gimen polí
tico, la revoluci6n mexicana y la sociedad. 

La intcgri<lod del Estn<lo, en virtud de que Este es el orga
nismo que permitió la intcgruci6n jurldica de nuestro pueblo, 

ddn<lole respeto ante los dem&s. No es otra. cosa que la organi
znci6n contitucionnl de la Nacidn Soberana, La preservación de 
las i11stitt1cioncs qtic conforma11,sustentnn su solidez y dan vi
gor a sus activi<l3<lcs. 

El r6~imc11 político en tanto que hace posible la vigencia 
de la sobcrun[a popular. Resolviendo las contradicciones de la 
socic<l¡tJ a truv6s de todas las instituciones q11e garantizan s11 

vigencia: el juego de derechos individuales y sociales, ln di
visi6n de poderes y la rcpresentatividad polltica mediante el! 
ccioncs libres, el ejercicio de los derechos políticos de los 
ciudadanos, el lihrd juego de los partidos y la opini6n pOblica 
nctunntc. 

La Revoluci6n Mexicana, porque con ella el concepto y el 
vigor del nacionalismo adquiere toda su fuerza y proyección. 
El cst3do surge de esto movimiento contribuyendo decisivamen

te n ~onsolidnr la Naci6n, a partir de su identidad histórica, 
mcdinnte ln promoción do la cultura 11acional, la intcgraci6n 
territodnl y su defensa permanente, "El Pacto social de 1917 
sigue siendo hoy factor esencial de la unidad nacional y de 
su vi tal idnd y dinamismo" (35) 

( 35} l.IEXICO, SECRETARIA VE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, POVER EJECUTIVO 
FEDERAL, Pfon Global de. Ve.6MJtoUo 1980-1982. M~x.loo: La See11.e-taM:a 
1980,p.23. 
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Y la sociednd porque esta obligada a modificar el modelo -
acnd6mico tradicional para que al mismo tiempo que permita la 
formaci6n de hftbitos para el desarrollo de la personalidad de 
sus componentes, induzca en los ciudadanos una convivencia so
cial y haga efectivo el ideal ~e que cada individuo se convier
ta en el agente de su propio desenvolvimiento. 

Los valores postulados por la polrtica educativa para el 
sexenio 1976-1982 fueron la justicia y la libertad, el naciona
lismo, la democracia, la equidad y la responsabilidad, 

La constitución prescribe un desarrollo de la sociedad que 
nos lleve por el camino de la libertad. La justicia y la liber
tad scgOn ln co11stituci6n son vnlorcs que deben realizarse en 
las condiciones concretas de la libertad y son ideales que de
mn11dn11 llnn rcsposabili<lnd: luchar contra lo que los limite,scn 
individunl o sen colectivo. Asi la constitución nsig11n al 
Estado funciones pnrn lo realización de la libertad y la justi
cia. El Estado ha de regular el juego d6 las libertades, pero 
sin sncrificnr st1 esencia. 

El nacionalismo mexicano afirmó la propiedad.originarias~ 
bre los recursos naturales en el artículo 27 Constitucional y 

sefial6 el artículo 3°10 dirección de la educaci6n respecto a la 
cultura nacional convirtidndolo en integradora y unificadora 
de los voluntades de los ciudadanos, "El nacionalismo es 1n 

ro:6n y el sustento de la tarea permanente por la independencia 
económica, política y cultural de México"(36) 

(36) Tb.ld. pág. 23 
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La democracia en el proyecto educativo del período en estu
dio representa la participación del pueblo en los decisiones · 
del gobierno, se concibe como una estructura jurídica que lega
liza y hace respetar los derechos de los ciudadanos de parti
c:i pnr en lns decisiones de su pueblo, como un régimen político 
que goruntizo y auspicia la participación política y como un 
sistema de vi<ln fundado en el constante mcjoromiento econ6mico 1 

social y cultural del pueblo, porque sólo la actitud y acción 
cotidiana renuevan la convivencia dcmocrdtica. 

Lo equidad como función de distribución de los bienes de la 
nación a los ciudadanos que lo formon es torca del gobierno, La 
distribución cquitotivo de los bienes implica una" justicia so
cial que sólo so d:i como una formación ciudadana, 

Pnr~l terminar, ln resposabili<lnd como un valor qttc hace 
posible la convivencia humono y el logro del ejercicio de las 
libertades establecidas "dentro de una esfera de seguridad jurí
dica, permite el accionar de los ciudadanos con un profundo -
respeto por las actividades que realizan. 

3, Prlncinios fun<lnmcntales de la política cducntiva(37) 

El principio fundamental sobre el que se bas6 la política 
educativa del período 1978-1982 fué el concepto de desarrollo 
entendido 6stc como propio Je las personas y no de las cosas; 
lo educación es un factor esencial de dicho desarrollo, Pues 
ln ausencia de ésta o su mala calidad lo limitan. Se nfirm6 que 

el desnrroJlo de un pols se mide por ln oportunidad que tiene 
el pueblo de informarse, Je aprender y de enseftar; por su capa-

(37) SECRETARIA VE EVUCACION PUBLICA. MemoJÚ<t 1976-1982: I PoUtlc.a. educ.a.
.t.<.va / SeCJte:ta.Jt.i'.a de Educ.a.clón Pública., M~x.lco: La SeCJi.eta/úa, 1982, 
p. 1 s 
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cídad de producir, su libcrta.d pura juzgar la estructura· socio
políticn en que vive y- su posibilidad de transformarla, En -
Ultima instancia, el desarrollo es de las personas. Si se pier
de cstn visión se corre el peligro de llegar a ser un país rico 
pero poco desarrollado, como J:o son algunos países exportadores 
de pctr6lco, que son ricos pero no han superado las crisis del 
subdesarrollo. 

Lo que dn calidad a .la vida no son la posesión de las co
sas, sino ln transformación de quiln las poruce y las usa. Los 
pueblos no son mejores por el poder que poseen sino cuando eje! 
ccn éste poder como servicio a los ciudadanos de este pueblo. 
Lo decisivo es el mejoramiento humano, es ser no tener. 

Vista desde este lngulo In Educación se convierte en iin6-
nimo de proceso de desarrollo, en la medida en que promueve y 

fortalece valores, transmite conocimientos, eren concicncin y 
descubre significados, favorece una nlta productividad y capa
cita al individuo para su auto-determinnci6n,en otras palabras 
pone a nuestro alcance la posibilidad de vivir con dignidad. 

Este concepto de desarrollo y esta visi6n de In Educaci6n 
orient6 la polrtica·educativn, cuya ejecución se da en el pro
ceso de rcnlizuci6n humnnn. 

Este proceso de rcaliznci6n humana inicia can una toma de 
conciencia por parte de grandes grupos de ciudadanos respecto 
n su realidad, pues permanecen ajeno a ella por falta de info! 
mnción y capacidad crítica. Esta toma de conciencia implica la 
comprensión de su ser en la historia y en el mundo, pues es el 
paso inicial para su subjctivnci6n y condición blsicn pnra el 
desarrollo. 

Continúa con la superación de la actual polarizaci6n e 
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individualismo de la soclcdad¡mediante una pnrticipoci6n, diá

logo e interacción que conduzca a compartir intereses y valores 

n analizar la razón <le ser del poder, su organización y ejerci
cio. 

A s11 vez la cducnci6n debe npoyar la participaci6n social 
0n la definición de sus valores y metas. Con el objeto de cons
truír una sociedad democrBtlca, Este es el verdadero sentido · 

del nacionalismo. 

A<lciads se debe fortalecer la capncidJd de organización, ~ 

p.Laneación y evaluación, con el fin de colaborar en el logro de 
nietas Je bienestar colectivo, rcforzi1ndo la iniciativa y la 
racionalidad en el empluo de medios para alcanzar fines. 

Y termina con 1:1 formación de un sistema social altamente 

productlvn, con t1n:1 educación pnra la productividad que capaci

te pficienremente parn el trabajo y forme al mismo tiempo muje

res y hombres crfticos, responsables y creadores. 

La calidad de la cducaci6n estn determinada por el grado 

en qu0 P'-'nnitc al inc.livi<luo que se e<luca reconocer valores pa· 

ra saber que le conviene, nc.lquirir conoci1nicntos pnra saber CQ 

mo lograrlos, <lcsnrrollar habilidades para poder alcanzarlos, 

:1sumir actitudes y· adquirir hdbitos pnrn querer y saber lograr 
lo. 

Ln cd11cnci6n implic¡1 transmisión, es decir, cnscftanza. Es
ta constituye por lo tonto una herrnmientn importante, en ln 
medido en que esta acción seo el resultado de la voluntad del 
i.ndi.vi.dtto por logrJr transformncioncs interiores para la rcali 

:aci6n de valores. 
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E<lucnr se concibe como un acto reOexiyo 'lue parte de la 

conciencia del individuo, Ayudar y estimular las capacidades 

del educon<lo es la gran rcsponsnbilidnd de los encargados de la 
e¿~acidn, y u11 compromiso prioritnrio elevar su calidad. 

Sin embargo existe uno excisión manifiesta entre lo que 
establece In legislación y la política educativa como deseable 
para el proceso educntivo y la renlidnd donde se suelta 6ste. 

Asl las <lispo•icienes establecidas como deseables a desarrollar 
en el alu~no, t:ilcs como, la capocitlad de nn51isis, síntesis y 

la rc(lcxi6n crítica se ven cuestionadas cuando descubrimos que 

20~ <le los 11nivcrsitarios, 1oi de ln gente con estudios de pri
maria y el 54~ con estudios de sccundnrin ignoran lns fronteras 
de ~lé.üco. (Tirado, 1986). 

Oc ln 1nisma manera se pone en tela de juicio los conoci
miento sobre cultura nacional de los profesores de primaria; 

cuat1<lo consi<lor;1mos los resultados de una prucbn realizada en 

1980 :1 1172 mnestros de primaria nsrirnntcs a ingresar a ln 
~orrnal Su1,erior <le Nuevo León y encontramos que sólo un maestro 
contei;tó ncertndnmente mas del soi de los 30 renctivos de la 
prueba; que el 11: Ignora que llernftn Cort!s fud el conquistador 

de ~l~xico; quo el 51~ no asocia a Benito Jurtrcz con ln inter
vención francesa; y que el 64t desconoce que el artículo 27 de 

In Constitución se refiere n la propiedad de la tierra. (Pesca
dor, 1933). 

Pnrn finalizar, las condiciones de vida de la gran mayo

ría de los mexicanos, el desempleo, la perdida del poder adqui 

sitivo del salario, la escoce: de vivienda, la improductividad. 
un el cnt:lpo, la emigración de campesinos n los Estados Unidos, 

el narcotrático, la inflación, la centrnlizaci6n del poder en 
el Estado, el analfabetismo, y el aumento indiscriminado de la 

~urocrncia y la lnstitucionnli:nción de un partido en el poder; 
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cuestionan valores tan pregonados por la élites en el poder, -

ccmo son: In democracia, In justicia social, la honestidad, el 

respeto n la liropicd~1d privada y rcprcsentatividnd do quienes 
se consiJcr~1n portadores aut~nticos de la Rcvoluci6n ~lcxicana. 

Por otra parte, la 1n¡1sificaci6n de In educación superior, 
1~ fa] ta clc 1:1bornto1·ios 1 tal]crcs y bibliotecas en las escue

las, 1:1 c11·:H.'f1:u1:.:-i r.1cmoríst len, las huelgas, los paros, los 

pucatcs 1 lo¿; ~ctos pal r ti cos y la poli ti znción de la educación; 

evidencfnn los princi¡lios fu11dnmontalcs de lo política y legis
luci611 educativa en n11estro país. 

F) .\mhito Je la IH"!Ociación de intereses. 

En este ~1p:fftndo se (•studiu en pnrticular c•l proceso de nC'~ociaci6n 
de i11tc•r2sc~ qw:.· ~~l· 0srn)11cci6 entre ln .Sccrctarfn de Eclucaci6n (SEP) 
y el sir.dicito ~:1cicnal de 'frabaj~1dorcs de la E<luc:1ción (St--ln:) y su 
n·~}P!'01·:Li:~ c·n 10~; rC'Atll t:i<los de 1:1 forn1ación <le polític.:is públicas. 
c:1 l'1 fr11bito 0c!:..:c;1ti\'O, 

Pa:·a r.i:1;;0r c.:LiriLbd, P:-:t:i sección se divido en los siguientes puntos 
a :~J!i<.~r: ¡Kipel d..::1 SinJicato ~;icion.'.ll <le los Trahaj;1dorcs de ln Ed!!_ 
c:1c1dn (S\'IEJ en 1:1 fo1'íl1llbció11 tle poUtica ellucJtiva; proceso tic 
nc·¿;ociacié'n de intL'rcscs en la creación cle la Universl<l;1d Pedagógica 
:\;1d0n:.l flfPX"J; :irc·:1,:; t!e: ncgoci:Jció11 y conflicto entre Ja SEP y el 
S~"CE: .~c::ic11L·:: t!i.:·~:irrol1:1d:1:-; por ol S:-JTE y la SEP pnra contrarrestar 
~·.e 1:..it11;.mo:·nl\' e:n ·1:1 n .... ·guci:1ci611 Je intereses, -

1 .. .!'.!!Qcl del Sindicntn Nocional do Trnbnjndores de ln 
1:duc,1ción (S:~TE) c-n l;i formulación <le política crduca-

!i_i::~· 

DcsJ0 s11 crc:1ci6n el S~TE hn contado con un fuerte apoyo 

popular que le ha permitido funcionar como intermediario y or

gonizndor del cuerpo político del magisterio; jugando un papel 
cJdn VC!Z m5s i1n¡1ortante en el proceso de negociaci6n de políti

c~ en el cscc113rio educativo. 
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La creciente complejidad de la administración pQblica en 
el incremento de su operación y funciones burocrfiticas, ha pr~ 
vocado un constante conflicto de intereses entre el SNTE y la 
SEP. Por otrn pnrte"dentro del SNTE, se han originado nuevos 
~rt1pos que bt1sc¡1n la dcmocrnti:nción del sindicato y una parti 
cipaci6n de las cuotns <le poder cstnhlecidns dentro del mismo. 
Ciertnmcntc, este conflicto de inter~s y poder puede llegar a 
rnoJificar, en divcrsns formns, In cnlidnd <l0 ln c<lucaci6n. 

''Algt1nos analistas hnn cnfati:ado que lns diferencias exi~ 

tcntcs entre el SN'rE y ln SEP en ciertas 5rcns, se deben a es

trntcgins o JlfOyccto~ at1ti116micos y c0ntrndictorios: uno de 

car::ictcr político tradicionaJ ,del tipo clicntclistn, y otro de rcfdnna 

ndn1i~1istrntivn 01·icntndo por las nuevas corrientes de pcnsnmie~ 
to al interior de la Secretaria de Educación" (38). 

La administración gubcrnomental y el proceso de formación 
de política pOblica son eventos que se realizan en un campo 
donde la burocr;1cin. del Estn<lo tomn forma y se desarrolla. 

La capacidad del SNTE como instrumento de movilización en
tre las clnse~ populares y como intcrmcdiririo C'O.tre ellas y el 
gobierno h¡1 permitido que en st1 interior se formen grupos polí
ticos con m11cho poder p~ra disputarse el control, por ejemplo, 
el generado en torno a Sdnchez Vite, el vinculado a Robles Nar
tlne: y el grupo lideroodo por Jonguitud Barrios de Vanguardia 
Revolucionoria que nctualmcnte detenta el poder. 

(HI PESCAVOR l'SUNA, JoM Angel !f Ca1tlo& A.tbeiL.to ToiLILe&. ·radeiL 
p,,U.t.<:co 11 Educaci611 rn IUxúc. /Mx.lco: UTllEA, 198?.-¡;-;s-; 
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Le crocientc participaci6n del SNTE en el proceso de neg~ 
elación política se debe a la función mediadora de los sindic! 

tos. Por otra parte lo toma de decisiones en N8xico se encuen
tra profundamente definida por las características propias del 
sistema polltico nocional. En esta perspectiva el sindicato de 
maestros resulta de las necesidades institucionales por obtener 
un alto nivel de legitimación polftica, y que además le permi
tió lu formación de una estructura coherente para la selección 
de lideres co~o elementos para la emisión de demandas y apoyos 
controlados. 

Si11 embargo, el persistente alineamiento burocrfitico del 
proce~o de formulación de toma de decisiones, la complejidad 
de lo socicdod civil, la ampliación y divcrsifinci6n de las ne
cesidades planteados por distintas fracciones de clase, han 
contribuido a un persistente conflicto de interes y quizSs de 
poder, entre el SNTE y la SEP, particularmente e~ zonas que 
rebasan el &mbito laboral y que son por Ley, de la competencia 
exclusiva de ln Scc1:ctarin. 

"E::; irapol"t~1ntc mencionar que el sjndicato no tiene sufi .. .:. 

ciente poder para imponer su voluntad sobre las cuestiones 
fundamentales debatidos. Sin embargo, tiene suficiente para 
bloquear iniciativas o pura limitarlas de uno manera muy sis

temático a nivel nacional" (39), 

La función del sindicato de maestros en la consolidación 
del sistema político mexicano es indudablemente crucial, Es la 

organiznci6n sindicnl mds grande del pnís, Por ejemplo, en el 
ano acod6mlco de 1977-1978 tenía 545,783 miembros distribuidos 
en 55 secciones por todo el territorio y en la actualidad se 
calculan cerca de 700,000 afiliados. 

(39) Ib-i.d p. 12 
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Tradicionalmente el papel <le cualquier sindicato ha sido 
la nogociación de las condiciones laborales, incluyendo bajo 
estn donominación los niveles salariales, la normativi<lad juri 
C:ica y los beneficios sociales paro sus miembros. El sindicato 
de maestros no es una excepción. Estas han sido sus principales 
5rcng de intcr6s: 

a) Empleo y pol[tica de promoción interna, 
b) La refo1:ma administrativa al interior de la SEP. 
c) La cnli<la<l <le In ensenanza, en lo que se refiere a la 

operación do las normales y la definición de los curri 
culum <le .:idministraciün y docencia. Y el otorgamiento
trabnjo para los egresados <le 6stas. 

d) La <lcfinici6n <le los mecanismos de supervisi6n escolar-
e) La dccisi6n por procedimientos no cscalafonarios del 

pcrso11.:il directivo. 

Sin embargo, hn existido una creciente insatisfacción en
tre las bases del magisterio y el li<lc!azgo hcgcm6nico de Van
gunr<lia Rcrnlucionaria dentro del SNTE, Un ejemplo fue la pro
testa masirn de 1979 y la fornaci6n de la c;oor<linadora Nacio
nal <le Trabnja<lores <le la Educación. Recientemente el SNTE 
n trnv6s del grupo dominante, inlci6 a avanzar mBs alll del 
tcrcn6 de las negociaciones laborales para centrarse mfis en 
cuestiones político académicas dentro del proceso de negocia
ción de la SEP, 

El S~TE participó fuertemente en el apoyo a la candidatu~ 
ro y·durnnte la campana presidencial <lel Licenciado L6pez Po! 
tillo, en 1975-1976, lo que le permitió fortalecer y consoli" 
dar su poder y su estructura interna, En un nivel micro
sindical ciertos sectores de maestros <lcmnndnron rcivindicaci~ 

nes de tipo salarial y laboral nl principio y posteriormente 
buscaron disputar ciertos aspectos de la política educativa 
<lel régimen, especialmente la rcpresentativi<lad de Vanguardia 
l{evolucionaria, y la calidad y c:qnmgión 

terna del sindicato. 
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Este proceso caus6 gran presión sobre los líderes de Van

guardia Revolucionaria, Pnrn eliminar esta crisis se trat6 de 

eliminar lns tensiones y c~lmar algunos de los protestas. Esto 

se hi:o con el propósito de oventojor en la consolldaci6n del 

sindicato al principio de la administración López Portillista. 

1':1mbl~n el SNTE trJtó ~e controlar, o al menos, modificar, 

la f.._1rmulución <le políticas, cspecinlmente en el nivel educa

tivo mediante un proceso de presiéln y demandas a Ja Secretaría 

de EJucacl6n POblica, La prueba m5s importante de '6sto fud la 

creación de la llni1·ersidod Pedagélgica Nacional UPN. Esta fué 

i11icial~cntc pi·opucsta ¡1or el sindicato y luego cuando ya era 
candidato Jos6 Lópcz Portillo ln hizo suya, El clima político 

)' pedagógico del proyecto UPN y '1a lucha sobre el modelo impl~ 

mcntnci6n ofrece un estudio de caso altamente persunsivo para 
intcrpretor Jos conflictos y negociaciones entre el SinJi¿ato 

>' la S·~;.:retaria. 

'• P1·occso de ncqocincldn de intereses en la ·crenci6n ~e 

la Unlversi<la.<l Pc·dagógica Nacional (UPN) (40). 

El proyecto de crcoción de la UPN surge con la demanda del 

Sin<lic¡1to por 11n;1 u~ivcrsid~1<l para ~aestros, cunndo el I.iccnci! 
do L6p0z Porrillo uro candidato pr~sidcncial en 1976, L6pcz 

Porti J lo se compromete as! en que la constitución de la UPN 

scrfi 1111a característica esencial de su futura política cducnt! 
va. Dicho prom•sa fu& oficialmente ratificada durante el primer 

inform0 de Gobicr110 <l0l lºdc Septiembre de 1977, en donde el 
Presidente· de la Rcpúhlica anunci6 el comienzo de lns activida

des de la l.IPN. 

(.JO) PaM w1 "D"i"'lc"to dual.Cado dc.t µ.'wceJo de 11e9ouac.ló11 de .l1t.teJLelM -
en .r:.a L:PN, réa..~e. a Jo.sé Auge.e Pe.~cado.'z. Qjuna., en ~u WLtCc.u.eo "La Urú. 
ve,·u.{d:id Pedag6g.i.ea Nac .. fo11al: S.Cn.tu.W de. wt ptr.oye.c..to ac.adtin.ic.o", -
apMec.úlo c.11 Cúnc.la y Vel<VLtoUo, No 30, ene./6eb. 7980, Mé>úco:32-39. 
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Entre marzo de 1977 y diciembre de 1978 se formaron dos 
comisiones, una por el SNTE y otra por la SEP, con el objeto 
de analizar el proyecto de la UPN }" su implantación. Estas C!?_ 

misiones originaron dos ¡>roycctos acnd6micos-administrntivos 
totalmente encontrndos. El pr~recto elaborado por ln SEP que -
expresaba con mayor claridad las orientaciones de la Secretaria 
fu6 finalmente •probado por el Presidente L6pez Portillo a tr! 
\•ds de un decreto public:1do en el Diario Oficial de la Fcdera
ci6n en agosto 29 de 19i.8, constituyéndose así el instrumento 

juridico pnra la crcacidn de la UPN. 

Lns 5rcas 1n5s conflictivas en el caso del proyecto de la 
UPN entre los proyectos del SNTE y la SEP fueron las siguien
tes, a s~1bcr: 

n) Las relaciones orgftnico-funcionales entre la UPN y las 
escuelas normales; lns cuales. nunca fueron eliminadas 
ni i11trcgradas a este sistema. 

b) La participación del SNTE en la forma de gobierno de _ 
ln U:-JP. · 

c) La cobertura geogrilfica de las actividades de la UPN 

Lns divergencias entre las dos alternativas no terminaron 
con la instituciona'li:ación de la Ul'N, sin~ que iniciaron cun_!! 
do las actividades docentes tuvieron lugar. 

Entre las principales divergencias surgidas durante el 
proceso de organi:ación y puesta en operación de la UPN se en
cuentra el problema de ln scleccion de los profesores. Lapo
lítica del SNTE fu6 apoyar a los profesores que habían estudi! 
do en escuelas normales y que tuvieron experiencia docente en 
las normales superiores. Otra cuestión importante fueron los 
objetivo• principales de cada proyecto. Por un lado el SNTE 
trat6 de centrolar la UPN como medio para incrementar su poder 
o~tcner ganancias políticas y tener mayor cnpacidnd de ncgoci~ 
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elación, 101 objetivos ncnddmicos, intelectuales y culturales 

fueron cl:lramcntc unz1 priori<lnd secundaria, 

En contraste, In visi6n <lo Ja SEP pugnó por ln profesiona
liznci6n del magisterio como medio para mejorar la calidad de 

la cdttcnci6n en ~t6xico y n<lcmfis, co11ccbia a la institución como 
un organismo diversificado y ¡1lta cxcclcnciu acnd6micn a cargo 

del cntrcn:1mi~nta Joccntc. Por tal motivo, se puede decir que 

el objetivo principol del Sindicato fu6 movilizar un proyecto 
político y sólo secundariamente implantar un proyecto acad6mico; 

por el contrario el ohjctivo principal de lo SEP fu~ estable
cer un proyecto acad~1~ico que ind11dablc1ncnte tendria rcpcrcusi~ 
ncs po1ít.icas. Sin cmhargo, astas fueron considerados una prio
ric.bcl .sc<:mHlario.. Para tc.·nninar el caso ele la UPN ofrece un 

incerosantc campo parz1 explorar los principales patrones de 
comportamiento en el proceso de negociación política entre la 
SEP y el S~TE y sus re1ultodos (voase cuadro No. 13) 

3. Arcas de nc~pciaci6n y conf]jcto entre la Secretaría 

De E<lucoci6n Pdhlica y el Sindicato Nncionnl de Traba
ii1dorcs de 1n Educnci6n, 

Res11lta claro que el Sindicato no se encuentra en una pos! 

ci6n político-legal <le influir a priori en el proceso de form!!_ 
!ación <le polltico pdblica y planención educativo en N6xico, 
Sin embargo, el SNTE ha utilizada como estrategia pnra influir 
en las decisiones a postcrior~·una crítica sistcin5tica j de 

omplia cobortura nacional u iodos aquellas definiciones de po
líti cn que consideraba improcedentes paia sus prioridades fun
damentales, o que amenazaban de una manera u otra, la posici6n 
de organiznci6n. 

Así las 5reas mfis importantes de negociaci6n y de conflic
to entre el SNTE y la SEP pnru la formulación y operación de 
política educativa durante la administración de López Portillo 

139 



UJADRO No, .13 

l.HIVERS!lWJ PEDAGOG!CA N!\CJO,AL: ID:i\ CCNPARACION El'<TRE EL PROYECTO DEL 
.sr;orcxro ~\CIO:é\!. DE 'IR\B.\JA!XJRES. DE L\ EIJUC:~CION y EL PROYECTO DE !A 

SECRETARIA DE EIJUG\CtON PUIJLIC:~ 

,\RL\ 

Mee.le lo de un i \'crs i ... 
da<l. 

Proyecto iic;idómico 

Instnncnto juri
<lico. 

J:csigmción del 
rector de la UPN 

Es tructurns mlmi • 
nistra.tivas, 

Recursos finnncie
ros. 

Estudian tes 

moii:cro s:-;rn 

Una unircrsidnd gr~mdc,ma 
~dva, sin jngrcso contra:
ln<lo, con unn cobcrturn -
nndonnl y funcionmnicnto 
en todos los cstnJos. 

Trn ba i ar con itm t:unen te · 
con 1'1 red de las norma -
les, 

Elaboración de un prorcc 
to e.le ley orgftnica; bus:" 
caba unn ley org(\nica -
que ctihricra el trabajo 
y la ncgocinción acaclémi 
ca entre el SEi' )' el S~'TE. 

Solicitaba la designación 
ele un líder del S~il'E como 
rector. 

Proponía lU1 rector, vice
rcctor, un oficial mayor, 
r divisiones académicos. 

!\poyaba im prcsupues to <le 
dos mil millones de pesos 

Exclu~ivnmcnte maestros 
gradu:idos de las no1malcs 
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PROYECro SEP 

Unn pcquciía universidad -
con un crecimiento nlnnca 
do, ingreso y mntríé:ula :
contra 1 ada, una unidad 
nc:1dérnica prl ncipal en la 
ciuducl <le México y al~'lmas 
unidnc.lcs subsidiarias en 
los c.s tados. 

Establecer una universidad 
p:1ra maestros que fuera 
<li ferentc de las ·normales. 

El ahonición de un proyecto 
de ley o decreto e 1 cua 1 
flié aprobndo, Se cvi tó así 
la aprobación de una ley 
or~tíni en que sería mucho 
mds difícil de modificar 
en el largo plazo. 

Sugirió un maestro pero 
con re la ti vn indcncn<lcn-
cia del SNTE. . 

Un reducido nCm1ero de po· 
sicioncs(rcctor y sccretE._ 
rio acm.ll'mico). J\(m mús, 
proponía órganos colecti
vos de toma de decisiones. 

Comcnza.ba con ve i ntc mi -
llenes de pesos, 

Graduados de las nonnalcs 
y grmluados <le insti tucio 
ncs de enseñanza media sU 
pcrior. -



Se lecci6n <le los 
docentes 

Prog-rnm.:i. nca<lémi
i::o (licenciaturas) 

Progr:1ma acndémico 
(nivel de post
grado), 

Co11tratnr solrnncntc docen
tes r,rac.luados <le lns nonm:1 
les (por ejemplo con doc,.~ 
torado en pedagogfa)., 

Una licenciatura tradicio
nal con una orie:ntnción 
en pedagogla convencional 

Org.:i.ni zad éln tr:Hlf cional 
de la universidad tomando 
como modelo la orgnni za
ción de lns nonnalcs. 

1. Presión por unn incor
poración masiva a ni
vc 1 de gra<lm<los 

2, Presión por comenzar 
de inmcdi a to con unn 
m.:icstrin en c<lucación. 

3, ·Sugcriiln un tipo tr:1di 
ciozwl de graduados cñ 
educación: especial i zn
do en pedagogía, etc, 

4. Prcsjon:iron por un in
mediato beneficio saln 
rial p.'.lrn todos nquc--
llos que se graduaran 
de 13 UP)/. 
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Contratar graduados uni
versitarios, de prcfcrc!!. 
cia con antcccmlcntcs nor 
ma 1 is tas, especialmente ..,... 
niveles de maestría y doc 
tarados universitarios. -

Un proyecto de modc111 i zn
ción para la fonnnción de 
docentes n nivel <le liccn 
cinturas, con una orienta 
ción no trmliciomü. -

Organi zncidn innovadora 
<le Ju universi<ln<l tomande 
como mo<lclo Jn organiza
ción de muchas univcrsida 
eles preexistentes ya en -
México y en otras partes 
del mundo. 

1. Ingreso selectivo (lo 
cual no implica un pro
yecto elitista). l\trantc 
el primer año, e 1 ingrc 
so de estudiantes a ni
vel de post-grado fUtf
aproximn<lrnnente de 900 
u1;.mdo se había prcscn 1 • 

ta<lo dos mi 1 salid ta~ 
tes, 

2. Com~n::ar con un gni<lo 
llam:iclo de especializa 
ción mientras que el -
proyecto de una maes
tría en educación sc
rja apropi:i<lmncntc con
figurado, 

3, Dcsarrol lo de nuevas 
tircas pnra el mejora
miento y cntrcnrunicnto 
del nmgistcrio en Méxi
co (unn maestría en ad
ml nistraci6n de la cdu
cnción y una m..'lcstrín en 
plancnción educativa. 

4. Como esquema se nropo
nín un nivel de especia 
1 i zación (dos scmcstrcS) 
una maestría (cuatro 
sC'mestrcs) y un doctora
do (ocho semestres) 



Alcance regional 
de la UPN, 

La UPN con unidides. en ·ca 
d1 estado con un tipo de_ 
educación fonnal en ndi-' 
ción a la unidad princi
pal en 1" ciudad de M~xi 
ca. -

5, No iruncdia tos beneficios 
salariales para los grn: 
dundos de la UPN, 

Enseñanza a distancia a tra· 
vés de 64 unid1dcs distribui · 
dos a lo largo del país, .":: 
con turn inclusión inicial 
de mfLximo 30 mil estudiantes 
en adición a Ja unidad prin
cipal en la ciudad de México. 

* Tomado de PESú\!XJR, José Angel y Carlos Alberto TORRES, 

" Poder Político y Educación en México" UTEl!A, México 1985. 
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fueron las siguientes: 

a) Estructuraci6n del curriculum y programas de estudio a 
diferentes niveles, en especial en las escuelas norma
le-s, 

b) Nombramientos de los delegados cin las delegaciones ge
ne roles de la SEP en los Estados; 

e) Nomhran1icntos <lo nltos funcionarios en la estructura 
administrativa y pollticn de Ju SEP; 

d) El proceso de desconcentrnci6n administrativa en la SEP; 
e) l.n crcncl6n, orgonizncian y opcroci6n de la UPN; 
f) El sistrn;1 1)rccscol3r de un afio, crc:1<lo rccicntcmcntc 

eH ~·léxico, especialmente por l:.is consecuencias que éste 
tendrin o nlvel <le formaci6n de maestros y política de 
conccntrncidn de los mismos; 

g) La creación del Instituto Nacional de Educaci6n de Adul 
tos (TNE!,), el cual til•J1.c entre sus propósitos el entrC 
n;1miento y 1:1 formaciün de t~ducn<lorc:s de n<lultos, apn~
~entc1~011to sin ninguna participnci6n del sindicato; 

h) Por Oltimo, el proceso de negocinci6n sobre condicio
nes labor~lcs y beneficios sociales del magisterio. 

En HJ83-19S4 estos' (1reas de conflicto se extienden hacia la d~ 
flnici6n y significndo de la Revoluci6n Educativa, y que modal! 
dadcs <lcl1c nstimir el proceso de dcsconcentraci6n educativa, 

~. Accion0s Jcs¡1rrolln<las por el Sin<licz1to Nacional de 

Trnh:li:1<lorrs de In Ed~caci611 (SNTI~) v la Secretaría 

de Educ;1ci611 POhlic:1 paru contrarrestarse rnutunmcntc 

en el cam~ncgociación de intereses para la for
mul oción de polfticn educativa. 

El 5mbito de uct11aci6n del Sindicato ha sido la negocia· 
ci6n sobre condiciones de tTabajo y remuneraciones salariales, 

que ha sido ohora trasladado hacia un nuevo campo de acci6ri: 
lo formulación y operocionalizaci6n de política educativa con
creta en ciertas 5rcos s0lcccionadris. Por supuesto, la intcr-
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ferencio se efectCa a trov6s de discursos de oposici6n y críti
ca, l'cro en algunos casos tambi6~ mediante ln acci8n directa. 
(creación de la UP~). 

Se señalo que el primer 'experimento de competencia y desa
fio o nivel de proyectos entre la SEP y el SNTE, fu6 indudable
mente el proceso de creación y operacionalizaci6n de la Unive~ 
sida.J Pedagógica Nacional, 

en· general, las acciones desarrolladas por el SNTE para 
enfrcntnr In pollticn propuesta por la SEP pueden agruparse en 
las sigt1icntcs estrategias: 

n) Confrontnr a trevds de un boicot o la SEP, ciertas 
5rc:ts de formacidn de política educativa; 

b) Usor en Jichn estrategia lo presencio de altos funci2 
narios de la SEP c11 los niveles n<lministrativos-polf 
ticos mfis altos <le la orgnniznci6n, pnrticulnrmentc 
todos nqucllos que son simpntiznntes de ln oricntoci6n 
general del S~TE: 

e) Bu~c:tr ganar por medio de cstn lucho nuevas pos1c1oncs 
:1 nivel político, dentro del npnrnto cstntnl; por ejem 
plo posiciones en el interior de ln FSTSE, del Con 
groso del Trnbnjo, del Congreso de la Uni6n, de loi 
Ca11grcsos locales, entre otros. 

Por otro parte, In occl6n desarrollada por la SEP pnra 
contrnrrestnr ln estrategia del SNTE puede concretizarse de 
la siguiente forma: 

ri) Aceptar compartir decisiones en ciertas ~reas; 
b) Buscar simultfincomcnte un cambio profundo en el proceso 

de formnci6n del magisterio (la profcsionalizaci6n del 
docente) como un medio para limitar el control del 
SNTE sobre dicha formncidn, pero a la vez, como instru 
mento pnrn disminuir los ¡1rflcticas de los c<luca<lorcs -
tendientes o consolidar la estrategia del sindicato. 

c) Remover n los funcionarios de alto nivel de la SEP 
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identificados como simpatizantes con la estrategia y 
programas del SNTE, Por oupucsto que dicho proceso de 
rcmoci6n fud J1ccl10 <le mnncrn paulatina; 

d) T1·atar de pc11ctrnr de i1nn manera m~s consistc11te y sis 
tcmJtica al cuerpo totnl <lcl 1n:1gistorio, mc<liantc una 
amplia y persuasiva cnmpufi.:t de difusión de .las activi
dades Je Ja SEP, sus programas y objetivos; 

e) ~nplinr y producir la dcsccntrnlizaci6n administrativa 
con úl ohjeto de alterar los fundamentos niismos del 
po<lBr sintlicnl a nivc1 estatal, garantizando así una 
e<luc•cl6n menos politizada ~ <le mayor calidad, 

Por úl tlmo, es pcrt incntc acl::irur que cun~do se comenta 

la ecstratcgla <lol Sindicato ~acional de Trabajadores Je ln 
Educación (SNTE) en reolidad se hace referencia al proyecto y 

a la ustr:1tcgiu 11olítica de un gr11po muy importante, Vanguar
<li3 Revolucionaria, el cual ha venido controlando la Direcci6n 

del S~TE desde 1972. 

G, Reloci6n o desfase entre lo• diversos planos con los 

'!lle se vi11c11ln11 las polrticns educativas n nivel 
sist(·mJtico,. 

En este apartado SP prcscntn 1n evaluación de las politicas educati
vas de México p;1ra el sexenio 19i6-1982 sobre la cducnción Normal Primaria 
en base al cstabkciir.icnto de ]3 relación o <lcsfosc entre los diversos pla
nos con los q11c se vinculan las políticas C'<lucativas n nivel sistémico, 
fn1to <lo la crnnparacién Je sus propósitos acciones y resultados, 

1. Relación o <lcsfose entre el plan filos6fico-jurídico y 

el plano social. 

Co11si<le~ando que lns políticas educativas tienen como obje

to trn11sportnr rl ordenamiento legal en una modificaci6n cuali

tativa ctinntitativa para satisfacer las demandas y necesidades 
encontradas en la sociedad respecto a educación. Se identificó 
al comprarar el marco filos6fico-jurfdico que fundamenta; ordena 

y orionta la acción de las políticas hacia el modelo de país al 

qua se aspira que: 

145 



Existe una congruencia explícita de manera formal entre la 
política educativa y el plano fil~sófico-jurídico sobre el cual 
se origina ésta; <le manera formal tamhién se expresa una rela
ción clara entre el plano filos6fico y las demandas y necesida
des de la sociedad sobre educación. 

Esto significo q11c· las políticas de c<lucaci6n consideran 

de manera st1stantiva las disposiciones filos6ficas-jurí<licas de 
la lcgislaci6n mexicana en materia educativa, estableciendo dn 
base a rllns un proyecto i1olítico que dirige y cvalua los acci~ 
nes del Ejecutivo F<lcral (Plan Global de Desarrollo) en el cual 
~e identifica una corrcspon<lcncia general entre las necesidades 
que Ja socicd:1d <lc1na11<l¡1 corno son: la ntcnci6n al rezago cducnti 
vo, la nt~11ci611 a la <lcmon<la <le cducaci6n primaria, y la efic! 

cia de los scrvJcios c<l~catlvos; y los objetivos expresados ~n 
€stc p~1ru 5¡1tisfuccrlas, 

2. Rrlación o clcsfn~e entre los·plnnos Organizativo.:Admiilis

tr~t}vo, Pcd~1g6gico v de Ncgociaci6ri de Intereses. 

En estos tres plonos donde se desenvuelven las pollticas 
cducJti\·as confluyen~ la diferencia con que opcr~n los scrvi-
cios educativos (orga11izntivo-ndministrntivo); el desarrollo 

<le capaci<la<les en los alumnos, n trnv6s de una curriculn vigc~ 
te y un climu institucional apropiado (pe<lag6gico) establecido 
por dichos servicios; y las negociaciones a las cuales se ve 

sometido el ejercicio administrativo en virtud de los grupos de 
prpsi6n q11c drmnn<lan beneficios, acciones, fnvorcs·a privilegios 
(nrgociacl6n de intereses). 

Al comporar los vínculo• entre dichos planos se observa en 
los políticas educativa• una profunda modificaci6n en su form!! 
lnci6n, opcraci6n y resultados dificil <le precisar. 
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En M6xico In 3dministración gubernamental y el proceso de 

formulación y operoción de pollticns pGblicns son eventos que 

se rali zon en un cumpo donde la burocracia del Estado toma Pª.!: 

te y se <lcsorrolla. Así el SNTE_como instrumento de moviliza

ción de la burocrnclo magisterial (700 mil miembros) tienen 

unn participaci6n cruciJl en ~1 proceso de i1egociaci6n politi
ca no suficiente co;no pnrn imponer su voluntad, pero si como 

poro bloquear y límitar iniciativos que obstaculicen sus inter! 
SC'S. 

ne ~sta p;1rticipaci6n dcpcndi6 por ejemplo ln cstructura

ciñn di.:1 curriculo y programas <le estudio n dife:rentcs niveles, 

en especial las csct1clas norma~cs; el nombramiento de los del~ 
godos dP lo SEP en los Estados; el nombramiento de nitos funci~ 
narios en Ja SEP; el proceso tlc <lcsconccntrnción administrativa; 

el sist01n1 pre-escolar de un afio y ln crcnci6n del Instituto -
Nocional puru la E<lucnción de Adultos (INEA), 

Poro observar la influencia del proceso de ncgoclaci6n de 
intereses en los pl~~os orgnnizativo-ndministrativo y pedagógi

co v~:1sc el punto F-2 de este c¡111itulo. 

:\1.i~unos <latos quC' muestran 13 influencia del proceso de 

11cgoci:1ci6n de intereses en los planos organizativo-n<lmi11istrn

ti\'o )' pcdag6gico son los siguientes: en 1983 en la Universidad 
Pecl;1g~~ica ~~1cional (UPN) l1nbía alrededor de 400 estudiantes -
cgr~s3<los de los c11:1les ninguno se J1nbia títulado por falta del 
reglamento respectivo, Los costos por alumno en la UPN son qui

za los m~s· altos del país, un licenciado en cualquiera de las 
correros ofrecidas cuesto en promedio 50 mil pesos (de 1983) y 

un m;icstro que termine su maestría una cifra muy superior, 1 mi 

116n de pcsos,Finalm~nte respecto n la calidad de la cnscfianza 
impartida en la UPN se obscr\ra durante las actuncioncs do la 

Comisi6n Dictaminadora en Agosto-Octubre de 1982, de un total 
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de 1,194 concursantes que ocupaban plazas de docencia e investi 
gación, 213 fueron rechn za dos parp ocupar las plazas convocadas; 
de estos 140 se encontraban ya impartiendo docencia o labores 
de invcstigaci611. Si11 embargo much?s de estos profesores eran 
participantes que apoyaban al SNTE, y lns autoridades de la 
SEP/UP~, consi<lernron que forzarlos a abandonar su cargo podría 
provocar una unión de intereses para defender el puesto de tra
bnj o mncnn:n<l~. En este contexto ln SEP prefirió eliminar las 
posibles dificultades re~ultantes de aplicar el criterio de pe~ 
n1nnencia ac¡1J6micn a trnv6s de la evnlunci6n, quedando el pro

ceso <le rccmpln:o de personal academico congelado indcfinidnme~ 
te n pcsnr de lr1s implicaciones en ln calidad de la cnsefinnza 
que se impartí• en la lll'N (Pescador y Torres, 1985:38). 

3. Rel:ición o desfase ·entre los plnnos Fllos6fico-Jurídico 
Sccinl v los planos Orqnnizntlvo-Administrntlvo-Pedag6-
gico. 

Las relaciones entre estos planos se traduce en un marco 
jurídico que norma las' políticas educativas, lns cuales expre
san Jos objetivos pnrn sufragnr lns neccsidndes de la sociedad 
dentro de los requerimientos establecidos por la pedagogía y 

por medio de un aparato organizativo-administrativo que haga 
po~ible la rcalizaci6n del modelo social al que se aspira, 

En c~ta perspectiva cnco11tramos una fuerte incongruencia 
en las políticas educativ~s fruto de la comparación entre los 
fines, objetivos y metas que cstan scftaladas para satisfacer 
las necesidades de ln sociedad y la baja calidad y eficiencia 
de los s0rvicios educativos por medio de los cuales operan 
¿¡chas pollticas. 

Por ejemplo, durante el periodo 1976-1982 se observó que 
los Indices de descrción,rcprobnción y eficiencia terminal de 
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ln c<lucnción primaria a nivel nacional no tuvieron modificacio
nes favorables como puoJc observarse en el cuad~o No,14; en 

los cuales se identificn una toso promedio do 4,6;10.3 y 46.96 
respectivamente. En este período de 6 anos desertaron de la ed~ 
cnci6n prirnnrin un total de 3.9 millones de nifios y sólo 47 de 
cada 100 en pro1nc<lio terminaron sus estudios de primaria duraa 
te los Oltirnos tres afias, 

Considcrnn<lo los 1nismos indicadores en el subsistema de 
Educoición Sormn l l'rimnria cncontr~mos que el índice de deser
ción durante este hpso <le tiempo disminuyó de 5.1 en 1977 a 3.0 
en 1982, es tlocir, de 6,050 desertores a 4,805; por otra parte 
el Indico de reprobación tarnbidn disminuyó de 15,6 en 1977 n 
16,3 en 1982; )' la eficiencia terminal numentéi do 81 en 1980 a 
D6 en 1981 y disminuy6 n 87 en 1982, Estns varinciones se expl! 
can en cierta medido por el control <le ln oferta y la demanda 
de profesores paro el subsistemo de Educación Primaria. (ver 
cuadro ~o.15 

P:irn éste punto· recomendamos leer el estudio de Tirado 
Segura donde aparece la crítica situación de ln cducnci6n bfi
sicn en 7·!6xico. 

4. Relaci6n o desfnse entre los plnnos Pilos6fico-Jurldico 
Soci:il con el de Negociació11 <le Intereses, 

L11 rrlaci6n entre estos planos se dn en cuanto a las prio
ridades n considerar pnrn la toma <le decisiones con respecto al 
cumplimiento do los dispuesto en los polfticns educativas en el 
orden filos6flco-j11rf<lico, en los objetivos para satisfacer las 
necesidodes de cducoci6n y los beneficios, acciones y privile
gios que dcmondnn del Ejecutivo las 6litcs y subdlites en el 
poder, 
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C:lli\llHO No, 1·1 

l'lll\l.¡\(;ION E INlllCl:S IJE lll'Sl'J~ClllN Y IU!l'l!Oll.-\CJON Y HICJENCI,\ 'J'l:H~JINJ\l, 

l.i\ EllllCi\CION 1'11l~IARI;\ A N11·i;1, NJ\C.1flNJ\I. lll!Hi\NTE 1!1711/H/. 

--------- ··----------------· ---------
Cl Cl.O 1'0111.J\C ION IJESJ;HTIJl\l:S Rl'l'H!lll;\llllS EFICIENCIA 

Aiis-;---¡il'.I •. i111:r:-----rii:1 .. -ri:-nffi NAL-
-- ------ -·--------.---------------

1976-77 12. (¡ 1 (¡. (19!l (i 13,551 4. 8 1,238,ZO!l 9.8 

19'17-78 13, 153,982 614,928 ·I. 6 1,322,291! 1 o. o 

1978-79 14,096,393 656 •. J J 1 4,6 1,425,569 10. 1 

1979-80 14,612,043 666,200 4.5 l ,5·18,774 1o.6 •15. 52 

1980-81 15,231,383 731,635 4. 8 1,608,930 1 o.(¡ 48. 36 

' 
1981-82 15,339,373 662, 139 4.3 1,634,569 10.6 47.0 

FUENTE: S.E.P., E.J.tadl!>.tüa b.W~ca del &.i.l.tema educaüvo 11ac.lo11at: 
SVLle 11.lltún.lea de 6l11 de e<<Mo& 1916-1911/1981-1982, 
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CIJAllHO No, 1:, 
l'Ollf.1\CWN r: JNIJ!C:l'c; JIE JIESERClilN, l\El'IWJ!Al:ION \' EFJClENCTI\ TDJ!MJNl\J. 

HN.J.A EIJJICJ\ClilN )IOJl)IAI. l'Jll~IAHJ,\ A NT\'EL NACJO:\i\L 

,.--------...---·----,-----·-···--·------·~----·--.. --. ------
CICLO 1'01!1.Aí:ION IWPJ~,1!~.\JlOS ABs-: ........ -·--·1rnr.. El'l C! ENC:l J\ 

TER~ITNAL 
f-·----- --·----- --~------------- ---- ---------

19 76- 77 118' 118 (¡' 11 so s' 1 18.8·1 s 1 5. (¡ 

1077-78 140. 2(12 3,832 2. 7 ID,587 13,9 

1978-79 170, 743 7,786 4. s 33,247 19,4 

1979-flO 175,876 8 ,•136 4. 7 31'159 17.7 81 

1980-81 17 s. 78·1 6. (¡8 7 3. 8 30' 125 17. 1 96 

1981-82 160,025 4,805 3.0 26. 18.5 16. 3 87 

FUWTE: S.E.P./ E.ltadútira bá.\fr.a del S./.t..tcnn EduM.tivo Nac.iollaf: 
SVl.fe i.U.t611.lca de ó.lll ele cU11M& 1976-1977/1981-1982. 
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Después de haber carpcterizndo las políticas educativas en 

estos planos podemos afirmar que.el orden filosófico-jurídico 
y la satisfacción de las necesidades sociales en materia educa
tiva pasan a segundo tdrmlno en rnzGn de la conciliación de i! 
tereses entre los grupos de presi6n y las élites en el poder. 

Esto significa qtie los fines, bienes, valores y disposicio
nes • desarrollar en el alumno prescritos en el orden Filos6fico
jur[dico, estnbleci<los por In legislación educativa y represe! 
todos en las 11oliticas cJttcntivns parn Ostc sector; asi como el 
anulfabctisnio, la ntcnci6n a las dc1n:1n<lns <le c<lucaci6n primaria, 

secundaria y nl rczogo educativo todos ellas necesidades de ed~ 
caci6n ~e l1nn Vi5to li1nitn<lns de manera sustancial por las -

acciones tlcl Ejecutivo Fc<lcrnl en el proceso de ncgociaci6n 
y conciliaci6n de intereses. Asf como la falta de políticas que 
rest1elvnn Je rni: las deficiencias de los servicios educativos 

y ln baja c1li<lad de ln c<lucnción, 

5, Relncl6n o desfase entre los planos Filosófico-Jurídico 
Ul Pl'dnPóg i co. 

Las políticas educativas en el orden filosMico-jurídico 
establecen los bienes, fines, valores y habilidades deseables 
n desnrrollar en los alwnnos con la finalidad <le hacer realidad 
el modelo socinl determinado por el proyecto político que las 
origin6; en este sentido lns políticas educativas guardan plena 
correspondencia con los fines, bienes, valores y habilidades 
establecidos en la teleolog[a de la educnción. Sin embargo fal
tan procc<lin1ic11tos pnrn establecer p~ioridnclcs en la ncci6n y 

criterios mecanismos e instrumentos pnrn evaluarlas pollticas 
cdticntivas de manera sistcmfitica y co11tinl1a; nsi como un siste
ma de información apropiado a los requerimientos establecidos 
por el sistema evaluativo. 
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6. Relaci6n o desfase entre los planos Pedng6gicos y Social. 

Considerando la disponibili<lnd de recursos financieros l! 

mitn<los para ln cducació11 1 la co11stnntc y creciente demanda de 

servicios educativos, el rc:ago de sectores analfabetas y la -

pr0s011cin <le una c<lucaci6n dcficic11tc de calidad pobre; así co

mo el dominio del principio de la equidad en el ofrecimiento de 

servicios educativos: 11 cclucrici6n para todos", Entendida como 

iguol<ln<l absoluta de todas las personas en derecho y en rendi

miento han afectado negativamente la calidad de la educación 
porque l1an oblig¡1Jo a hnjnr los cstnndares <le rendimiento para 

lo!~rar una "ignaldacl" hncin abajo, 

En este 1cntido la equidad ha resultado inequitativa e 
incfici0ntc, pues, al tr:1ducirse en políticas de cducuci6n gr~ 

tuita pnru to<los, cuando l\ny sectores quü pueden pagar su edu
cación y no lo hacen bcneficiandose del pago de impuestos de 

los m5s pobres y de los m~s ricos, 

Por otra parte ta necesidad que tiene la sociedad de que 

suu mcjo1·:1dn la eficiencia de los servicios educativos ha ori
ginado un cficicntismo que ha hecho girnr ln cducnci6n alrede
dor de 110:1 post11ra cco11omicista, La od11cnci6n es costosa, ra
zón por la cual debe ahorr:1rsc en detrimento de la calidad 

(no adrp1irir libros es un ejemplo), Pa1·a finalizar ante el pT~ 
blema <le los repetidores o do Jos desertores se hnn intentado 
medidas ncnd~n;icns q11c terminan apnrcnte1ncntc con el problema 

~e la cficic11citl pero <lctcriornn<lo la c~lidad, Por ejemplo, una 

(orm:1 de cJiminar repetidores es bajando los niveles de exige~ 
cia uc:1J6~ica. De esta manera los que antes eran reprobados, 
son considerados dentro de los límites de aprobaci6n y con ello 

pro1novidos hasta terminar la primario. Así se habrá aumentado 
apa1·ent•J::i.cnt~ l~ eficiencia interna en términos cuantitativos; 
ol tierano que se ha deteriorado la eficiencia externa creando 

cstu<lianteR mal capacitados. 
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V. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

A) Replanteamiento del problema. 

La csc:1scz de recursos p~ra satisfacer prioritarias nece
sidades humanas, el analfabetismo real y funcional, la baja C! 
lidad de la c<lucaci6n, la nt1sc11cio de una verdadera plataforma 
educativa que permita el despliegue firme y constante del des! 
rrollo cic11tífico y tecnol6gico, y el problema del subdesarro
llo l'n nuestro país, son- factores que contribuyen seriamente a 

que lo evaluaci6n del sistema nacional de educoci6n se consti
tuy:1 en una prcoc11pación cada vez más scfiala<la en las esferas 

<l0 gobierno con rcs¡1onsobilidn<l en la toma de decisiones. 

Frente a esto situoci6n, en el presente estudio se plante6 
corno problema: evaluar las políticas educativas de f1éxico para 
el periodo 1976-1982 sobre los escuelas de Educación Normal 
Primntia. 

Paro lograr tal propósito, se formularon los siguientes 
objctj_vos: 

1) Elaborar el marco general de referencia de la Educa
ción Normnf Primaria. 

2) Caracterizar las políticas educativas en los planos: 
filos6fico-i11ríclico, social, orgnnizntivo-ndministrnti 
vo, pedag6g\co y de negocinci6n"dc intereses; y -

3) Estnblecer ln relación o desfase entre los diversos 
planos con los que se vinculan lus políticas educati
vas a nivel sist6mico. 

B) Descripci6n de los procedimientos utilizados, 

Para alcnnzor estos objetivos, se disefio un plan de inves 

tigaci6n enfocados al estudio de las políticas educativas de 
M&xico para el sexenio 1976-1982 y su impacto en las escuelas 
de educación normal primaria. 
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Se trobajo en 13 revisión de la literatura a partir de la 

infonnaci6n encontrada bajo los descriptores seleccionados en 
el Tesauro Colombinno de Educación parn el estudio. 

J 
La infor~1acidn ft1c ordenada y nnaliznda mediante ln selcE 

ci6n de categorías de informnci6n, de las cuales, se dedujeron 
los in<lic¡1Jorcs pcrtl11cntcs p:1rn dar respuestas a las distin

tas preguntas plante:1dns respecto n las políticas educativas y 

los diversos pinnas en que se mueven¡ en base a la relación l~ 
gica de congruencia entre tres 6rdcncs de infamación, n saber: 

i) El morco filosófico-jurídico sobre el que descansan 
lns politic:1s c<lt1cativns; 

ii) Las pollticns educativas emanadas del Poder Ejecuti
vo Federal <lura11tc el sexenio en estudio; y 

iii) Ln evidencia de los resultados del ejercicio de di
chas políticas n fines del período 1976-1982. 

DJ Rcsnucstíl a lns preguntas de investigación. 

Con la in(orrnnción obtenida, se pudo dar respuesta a las 

preguntas de investigación formuladns en el primer capítulo y 

cuya contcstaci6n a continuaci6n presentarnos: 

1. ¿Ct1filcs son lo~ nntecedcntcs históricos de la Educa

ción Normal l1rimarin? 

L0s nntc ce Jcntcs más remotos <le la Educación Normal Prim!!_ 
rio en ~!¿xico, se remontan a la 6poca prc-hispfinicn, en la que 
destocaron: el Colmecoc y el Tepuchcalli de los aztecas. 

Durante la colonia, sobre la f~n<lación del Colegio de San 

Junn de Lctr5n (1547); en el Colegio de San Jos& <le los Natur! 
les y en l<t ordenanza 'pedida en 1600 sobre los maestros del 

nobilisimo arte: de leer, escribir y contar. 
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Iniciada la vida independiente en la fundaci6n de la Com
panrn Lancanstcriana en 1822; en la crcaci6n de la Dirccci6n 
General de A<lministraci6n Públic'a en 1833, que hizo funcionar 
dos cscuclns Normnles en el Distrito Federal: en la Ley Orgún! 
ca de la lnstrucci6n PGblica de 1869; en la fundaci6n <le la E! 
cuela C:ormal <le Jalnpa y ln escuela Modelo de Oriznba; y fina.!_ 
ncnte en las resoluciones <le los Congresos Higi6nicos de 1882 

y do Instrucción de 1889 y 1891. 

Despu6s del trinfo de la Revoluci6n Mexicana en la promu.!_ 
gnci6n de la Constituci6n Mexicana de 1917, en su artículo 3"¡ 
en la Fundación <le la Secretarra de Educaci6n Pública en 1922 
11or Jos6 V:1sconcclos; en la primera escuela Norm11l Rural de T~ 
cfunbnro, ~lich.; en lo fundaci6n de la Escueln Nacional de Mac~ 

tras en 1925; en la crenci6n de la Dirccci6n General de Ense
n1nza Sornml (1947), que fund6 lo Escuela Normal de Educado
rJ~, separada <le ln escuela Nacional de ~lncstros; en la crea
ción <le escuelas Regionales de Educnc.i6n Normal; en el Congre
so ~acional de educación de 1960; en la asnmblea Nacional de 
Educación Normal <le 1972; y por último, en la crcaci6n de la 
Univ0rsidnd Pcd:1g6gicn Nncion~l. 

2. ¿CuSles son los objetivos de la Educaci6n Normal Pri

~~· 

Son <los sus objetivos principales: 

a) Formar en nOmero y calidad suficiente, personal docen 
te; y 

b) El~var la calidad y eficiencia de la educación que im
partirdn los futuros maestros. 
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3. ¿Cufilcs son sus bnses ·jurídicas? 

Ln Educncidn ~orm~l J>rimaria tiene su fundnmcntnci6n le

gal en Ja tonstituci6n Politica de los Estados Unidos Mexica
nos, en la Ley Federal de Educación, en ln Ley para Ja Coordi

nación de In Educación Superior y en el Reglamento Interior de 
la Secretarlo de Educación. 

En estas leyes, se establecen los criterios, finalidades, 
funciones y caracteristicns de los planes y programas de estu
dio; nsi cuma las bases pnrn la coor<linnción de los servicios 
y la (lclii&itaci6n de las arcas de competencia de quienes los 
ofrecen. 

4. ¡J¿n quó consisiti6 el Provecto Político L6pcz Porti

llista? fPl'LP). 

I.n adu1inistri1ci611 de Lópc: J>ortillo se comprometió a rea
lizar un csfucr:o si.stcmjtico para dar coherencia a su acción, 
su filosofía pol[ticu y el modelo de país al que aspiró. Para 
ello, cstnblcci6 su ¡1royccto político, el cual, co11sisti6 en 

la construcciijn de un sistema nacional <le plnncnción que pcrm:!_ 
tic1·:1 i111:1]Jzar pcrm~1ncnt~1ncntc lit congruc11cin, ln eficacia y 

1:1 cfJcicncia de ln ncci611 de los sectores gubcrnnmcntalcs, s~ 
cinl y privndo, en torno a los objetivos y metas nacionales e~ 
toblccidos por el Ejccutlvo Federal y que scgOn 6ste, expresan 

los principios de la filosoffa polftico de la Constitución de 
la Rc.•p1jb 1 icu. 

La expresión formol del PPLP se dió con Ja formulación 

del Pion Global de Desarrollo (PGD), el cuol se postuló como 

intcgrnl desde los supuestos que lo legitiman y caracterizan 
como proceso político hasta las características de las polit! 
cus sectoriales que establece. El propósito del Plan Global 

157 



de Desarrollo fué buscar la solidaridad nacional y la unión de 
las voluntades, mediante una "Alianza Nacional" que fué la fÓ!. 
nula política fundamental para e~frentnr los problemas del de
sarrollo y estructurar la acción del Estado como parte sustan
ctal y gu[a de un esfuerzo co~Dn conjunto de las mayorías y 
las minorías. 

Por Dltimo, el Proyecto Nacional se catalogó asimismo c~ 
mo c:1mbio social, de programa revolucionario avocado a la 

trnnsformnci6n de ln csttuctura social que origina no solo ln 
composíci6n <le cla~;c·s, sino también nuevas normas para las re

laciones entre ellas, bajo distintas bases y responsabilidades 
cncun<lroJas en tin objetivo com~n de i11tcr6s general. 

S. ¿qu~ valores sociales y educativos se proponen en el 
Pr<)Yccto Politice. 

Los valores sociales y educativos propuestos en el Proye~ 
to Político L5pe• Portillista fueron: 

La libertad, la cual es concebida como defensiva y creat! 
va. Defensiva en r~z6n de que acojo el postulado de limitar 
la intromisión del Estado en las esferas de las libertades pcr 
sonalcs, rcqucrid3s por el 11ombrc para <lcsarrollnrsc plenamen
te; y creativa, porque lo libertad individual es complementada 
con una visión social que obliga no s61~ a respetar la liber
tad personal, sino hacerla posible para todos los mexicanos. 

La justicia que sintetiza los aspectos individuales y co
lectivos en sus tres concc11tos b5sicos: la justicia conmutati

vn, que auspicia una relnci6n proporcionndn en los fen6menos 
de intercambio que se dnn entre individuos y grupos; la justi
cia distributiva, que postula el reparto equitativo de los fr! 
tos del esfuerzo, a pnrtir del trnbnjo; y la justicia social, 
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q11e obliga a la comuni<la<l n ascgu1·ar a todo individuo, sin 
distinción alguno, uno pnrticipoci6n adecuodn a sus necesida

des, en los recursos colectivos, mediante la igualdad de opor· 
tunida<les, capnci1ladcs )'seguridades, 

Por último, el Proyecto Político postulo o la democracia 

como uno cst~·ucturn juri<lica, un r6gimen político y un sistema 
de vida f11n<l:1n1ental en el constante mejoramiento económico, s~ 
clol y cultural <lol pueblo mexicano .. 

6. ¿Cu~l es el concepto de sociedod, hombre y educación 
qua pro11onc el J>rovccto Político? 

Se concibe a 1;1 sociedad como democrfiticn, en donde la li 
bcrtnd y la justicia so11 vnlorcs escncinlcs, En ell11 1 ln fun· 
ci6n Jol Esta<lo consiste en rcgul~1r el juego <le las liberta

des, sin sncrificnr su cscncin; dichn f11nci6n esta sujeta a 
las <lisposicio11cs q11c <lctormi~n el 1nismo Estado; considerando 
u:1a jt1sticin social que <lcmnnd¡1 la participación equitativa y 

r0spotuosa de los Jc~ccl1os y obligaciones de los ciudadanos, 

regido por instituciones y preceptos j11ridicos. Una sociedad 

c11yos <lcrcchos h5slcos son: el derecho al trabajo, el derecho 
a la cJt1caci6n y el derecho a la informaci6n. 

El hon~re es concebido como parte fundamental del sistema 
jurídico y del sistema político, 61 cual, debe sujetar sus ac
cionos 'en el orden de una dcinocracin social establecida e ins
ti tuci oua1 i :aJ.:'! por Cl {;stí!dO, 

l.n o<lucación es conceptualiz.ada como una inversión paTa 

ol desarrollo cuyos principios fundamentales sobre los cuales 

gira su acci8n y destino son la justicio y libertad dentro de 
11nn sociedad democrGtica y una cultura nacionalista, 
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7. ¿Cuál es la relación entre el Proyecto nolítico y la 

i<leolog[a de la Revolución Mexicana establecida en la 
Constitución <le la República? 

La relación entre la iclcqlogía ·de la Revolución Mexicana 

y el Proyecto Pol[tico López Portillista se da en cuanto 6sta 
constituye el marco teórico conceptual de dicho proyecto. 

Sin emLargo, In viabilidad del proyecto requirió de una 
adaptación instrumental a las co11Jicioncs emergentes de la so

ciedad y lo economia. Por ello, la Nación ajustó sus acciones 
scgdn 6sto a lns ncccsidndcs de cada etapa histórica, actuali
zando :11 mismo ticm¡10, el texto co11stitucional y mejorando su 
t0cnicn de rcglnrnc11taci6n jurídica. 

8, ¿Cufilcs fueron las polfticas educativos establecidas 

en l'la11 Na~io11al de E<lucnci6n? 

Las políticas establecidas en el Plan Nacional de Educa
ción fueron: 

a) Asegurar la educación bdsica a toda la población, 

b) Vincular In educación terminal con el si~tema produc
tivo de bienes y servicios social y nacionalmente ncc~ 
:;arios, 

c) Elevar la calidad de la educación, 
d) ~lejorar la atmó'sfcra cultural del país; y 

e) Aumentar la eficiencia del sistema, 

9. ¿Cudlcs politicns se vinculan con el subsistema de 
EducnciGn Normal Primario? 

Las políticas educativas que se relacionan con la Educa
ción ~ormnl Primaria son: 
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a) Asegurar Jo cducnci6n bdsica a toda la población, 
b) Elevar la culidod do la cducoción; y 

e) Aumentar ln cflcicncin en el sistema. 

10. ¿Sobre gu6 bases teóricas se estructuraron las poli
ticas ccl11cativns? 

La político educativa se estructuró sobre la base de tres 
componentes fundamentales: 

a) Lr1s orientaciones filos6fico-juríclicas, contenidas en 
la Constit11ci611 de la ltepGblica y dcmfis instrumentos 
jurídicos rcl¡1tlvos u la cducz1ci6n. 

b) L;t cstrL1cturn 11rogr:11natica que determina, de acuerdo 
con esas oric11t;1cioncs, 1:1 conccpci6n y orgunizoci6n 
rucional Je 1:1s acciones. Est:1 estructura progromfiti
cu se com¡1onc a su vez de dos clemc11tos: los objetivos 
-f¡uc or icn tan el rumho de las acciones en l.:i si tua
ción concrctn del desarrollo educativo del pnís- y, 
los programns que presio11an y organizan las acciones 
Jl:1r¡1 el logro de los objetivos. 

e) 1.a cstrntegi:1, que fjjn las prioridades y metas ncccsn 
rias p11ra la concentración de las acciones, <le ncucrd~ 
con las nccr~iJa<lcs reales de cada región del país. 
Co:1:prcn<lc: la fijación <le prioridades entre los divcr
~os progrn~ns y el establecimiento de lns metas, que 
constjt11ycn com11rumisos específicos en lapsos dctermi
naUos para la l~jt'CUción <le los programas. 

11. ;,Rn·io gu6 conc1i.cioncs sociales se formularon las po

l'ít.ic:i.s educatiYas':' 

Las condiciones socialQs bajo lns cunlcs se formularon 

las polit~cns educativas fueron determinadas en razón de los 

mínimos de bicncst:1r necesario para el desarrollo de una fami
lia. E11 esta perspectiva, tres fueron las necesidades bisicas 

que condicionaro11 tal situnci6n y son: 
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a) Necesidades <le alimentación: bajo este rubro y conside 
randa ln dicta mlnima <le 513.5 Kgs. por habitante, caf 
culada por el Instituto Nnclonul <le Nutrición que sup~ 
ne 80.0 grs. de proteínas yencont&amos 2,741 uni<la<lcs
dc calorlas diarias pcr cftpita. En 1975, el 55.541 de 
lns fnn1ili:1s n1cxicn11as no cu~plicron con tales rcqucri 
micntos y el <l6ficit ascc11<li6 ¡¡ 3,110.4 miles de tone~ 
ladas <le :1lin1cntos, \'ol~mcn rqt1ivnlcntc al 10.4t <le la 
dlsp0nihilidn<l total pura dicho ano. 

Estos datos cvi<lcncfnn ln ineficiencia del sistema de 
producci6n, la 1·cformn r ln~noliticas agrarias, el sis 
ten<• de tcncncin de la tierra, las políticns de pre- -
cios Ge garantía .Y las formas actuales <le financiami.c!!_ 
t0 a los cJrnpcsinos. 

b) Xccosidadcs Je salud: En estn perspectiva, la mortuli 
dad a pcsnr de representar el daño múximo a la salud,
sc utili::1 gcncrnlincntc para n1c<lir la situación sani
taria de una pohlaci6n. Asi en MGxico (1975), murie
ro11 118,968 nienorcs <le un afio, lo que imJllica una tasa 
d~ 490 por 10,000 habitantes nacidos vivo~. Este dado 
0s alnrmílnte, ¡,ar el J1ccl10 de que entre las principa
les causas de muerte <le este grupo <le c<lnd se e11cucn
trnn pn<lcci1nic11tos previsibles 111cdinntc la inmuniza
ci611 co~:o tu tosfcri11¡1, t6tnnos y 1:1 tifoidc¡1. En el 
grupo <le 1 n 4 afios de cd;1<l, el ¡1anormn es similor al 
descrito anteriormente, c11 1975, murieron 42.9 de cada 
10 mil nifios <le este grt1pó <le c<lnd. J~n el grupo de ni 
fios {le S a 1.i afios, las c:iusns <le 1aucrtc ~igucn siendo 
la~ 11ismns, ;1u11qt1c el pri1ncr lug:1r es ocupnJo por los 
ncci<lc11tcs, c11ve11cnnmicntos y violencia. E11trc los 15 
y los 75 :1fios de c<l;1<l, 1~1s <left111cioncs son Driginndas 
11or accidentes, 11:1dccimicntos cr6nicos <lcgcncrntivos, 
turnare~ malíg11os y cnfcrrn~datlcs del ¿11111rnta circulato
rio. Sin cn1bnrgo, co11ti110:1 prcscntrtndosc muertes por 
neumonía, enteritis, tuhcrculosi~, tifoidcn y anemias. 

Ln morbili<laJ es otro indicador del 11ivcl de snlud, 6s 
te, cuantifica y específica las cnfcrmedndes que se pi 
dcccn en determinado tiempo; nl igual qt1e en el casa -
de la mortalidad, son padeci1nic11tos i11fecciosos y pnrn 
sitnrios los que m:1yor incide11cin presentan. -

Esperanza <le vida: la esperanza de vi<ln es el inejor in 
dicador en salud, ya qt1c mide el promedio de nfios que
pucde vivir tina persona a una edad determinada, con 
respecto a Esto, se advierte que en 1972 de ocho pai
ses amrricanos comparados, la poblnci6n <le ~Wxico te
nia la espcrnn:n <le vid11 mds b11jn, 61 nfios, 
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Servicios <le salud: en 1977, s6lo el 37.71 de la pobla 
ci6n econ6micun1cntc activa en nt1cstro pnis, se cncon-
trnba 11filinJn n nlgdn r~~imc11 de scgu1·idn<l social, el 
resto 110 lo cst:lhn, debido :1 que ca1·ccrn de empleo o 
quf' teni0uColo, no era considurnUo como asalnri.ado. 
Tnn1bi611 se l~tic<lc u<lvcrtir que en 1977 sólo el 33.39\ 
Je la pahlaci611, tení:1 Jcceso a los servicios de segu
ridad socinl y c¡uc el 64.6~ rcstnntc, dcbin ser ntcndi 
do 011 la SSA. A esto respecto, cabe considerar que -
los instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTU) 
conc0ntrahnn en 1975 el 43.2' y el 101 del total de 
las comas pnru la atenci6n del 32t <le la población del 
pnÍ5, ~icntras que 1:1 SSA, con ln cobcrturu tc6rica 
de 6~.4~ Je 1n 11obl:1ci6n, disponía del 29.S~ de lns 
cama!• existentes. En lo que corresponde a recursos hu 
TI!unos, se ohscrvn u11:l situaci6n si1nilar a la dcscrita
antcriormentc: el IMSS concentraba al 43.7\ del total 
<le Jos m6<licos y la SSA •Ólo ni 27.7\ <le los mismos. 

Si bic11 es cierto que en el papel le correspondería a 
l:t SSA :1tcnJcr r1 ln pob1nci6n no cubierta por la segu
ridad socinl 1 <lo hccl10 6sto no sucede, pues <licl1a ins
tituci6n tmncjnbn en 1976 un presupuesto iRunl al 5.4\ 
del gasto pdhllco federal, destinado nl desarrollo so 
cial, rnie11trns que el IMSS nlcanz6 de ese mismo gast~ 
el 3n v el ISSSTE el 16.B".. De la misma inversión 
destinada a hospitales y centros as:istoncinlcs, en 
1977 a In SSA correspondió el 5.7~ y al IMSS el 49.11. 

e) Necc:dJndcs <le vivienda: Consi<lcrnn<lo como mínimo de 
biencst:1r,,·11 cuanto a ln dcnsiJnd de ocupnntcs, el de 
dos personas por cuarto, en 1970 el 66.7i de la pobla
ci611 (7 <le c:1<l:1 10 mexica11os}, 11:1bitaba en viviendas 
de 2 o mc110:: cuarto~ y en p1·omcclio de un cuarto para 
~ada 3.9b personas. J>or otro l:1<lo 1 de lns 8,286,369 
vivicnd:ts uxistc11tcs c11 1970, u11u proporci6n importan
te no reu11ra conJicioncs de habitabilidnd que pudieran 
consitlcrnrse normalos. 

Paru 1073 el 65~ <lo lo pobleci6n dispone <le servicios 
de ;1:?1111 pota\J]c y u11 51\ pnrn drenaje, lo cual indica 
q11c 23 i11\lloncs de l1nbitnntes aOn no cuentan con agua 
potublc y 23 millones no disponen de nlgOn sistema de 
climinnci6n de excretas, capaz de asegurarles un ni
vel mínimo de higiene. 
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12. ¿CuUles fueron las necesidades de cducaci6~ para éste 

período? 

Las necesidades educativas para este período pueden sint! 
tizarsc en: 

Satisfacción de la demanda de educación primaria: al res
pecto, se estimó que en 1978 dos miilones de nifios del grupo 
pcrtencc i entes al grupo <lo 6 a 14 ni\os .de edad quedaban fuera 

de lo primaria por falta de cupo, de los cuales, 150 mil cum
ptinn 15 nfios pnsnnJo de ese modo n formar parte del rezago 
educativo. ,\demús, 157,249 adultos mayores de 15 afJos, no se 
cnco11trnbnn inscritos c11 primaria. 

Atención al rezago educativo: en 1978, seis de cadn 10 m! 
xicnno• no alcanzohon el m[nimo de educación (primaria) el re
sngo educativo estaba constitu!do por Z0.64 millones de mexic~ 
!1l!S. 

Eficiencia de los servicios de educac~6n. Disminución 
del índice de deserción: en 1978 se estimó que 413,090 persa

ºª" de 15 mios o mris, desertaban de los servicios de educación 
prima1~i n. 

13. ¿Qu6 necesidode• de educación ••·intentaron satisfa
cer con las po1íticns educativas? 

Las nece1idades de educación se deducen de los objetivos 

progrnmSticos y de los programas establecidos para alcanzarlos 

en el Plan Nacional de Educación. Dichas necesidades fueron: 

a) Alfabcri:ar y ascgurnr ln primaria completa 
los niños. 

todos 

b) Orientar e incorporar los diversos sistemas de educa
ción mc·dia terminal)' superior con la producción de bie
nes y servicios,)' apoyar el dcsa.rrollo del país. 
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e) Elevar ln cali<la<l <le lo e<lucacl6n, entendido ésta como 
el mejoramiento <le planos y programas de estudio, con
tenido y m6toJos adecun<los, material <lid5ctico y sobre 
todo, con maestros c:1<la voz m~s cn11acitados. 

<l) Mejorar el amhicnte cultural <lcl país promoviendo el 
htibito Je la lectura, la investigación y la recreación. 

e) At1mc11tar la eficiencia del sistema, es decir, el buen 
uso <le los fondos que se destinan a la educación para 
obtener los m:iyorcs logros. 

14. ¿Ou6 ncccsi.dadcs educativas. fueron consideradas como 

priorit~ 

Las ncccsidadc~ establecidas como prioritarias fueron: 

a) Ascgurnr la primaria co1npleta a todos los nifios. 

b) Castelloni•or a la población indígena nomobilingue, 
c) ílnr n la población adulta la oportunidad <le recibir la 

educ:1ci6n bfisicn (primarin o secundaria ) o complemen
tarla en s11 caso. 

J) Fomentar la c<lt1caci6n profesional del nivel medio sup! 
rior. 

r) Elevor la ca~i<la<l profesional del magisterio. 
f] Nojornr los contenidos y los m6todos educativos, 
g) Promover el hfibito de In lectura. 
h) I1npli1ntnr sistc1n11s que eleven la eficiencia de la ac

ciün educativa. 

i) lJesconcentrar las decisiones y los trámites administr!!_ 
ti vos. 

j) Racionalizar la atlministraci6n de Jos recursos huma
r.os. 

15. ¿Con gu6 ot1·os ¡lroccsos sociales se relacionaron las 

políticas educ:1tivas? 

Las políticas educativas se relacionnn de una u otra for

~3 con todos los detn5s sectores. Sin embargo, las relaciones 
sectorinles fundamentales para el sector educativo según el 
Plan Nacional de E<lucaci6n, fueron las siguientes. 
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Educaci6n-sector urbano: Los alineamientos que establece 

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano son considerados por el 
sector educativo para definir el desarrollo de la infraestruc

tura fisica cduc~1tivn. Por otra parte, lns metas de crccimie~ 
to, dcsconccntrnci6n <le la lnvcrsi6n y desarrollo de parques 
industriales orientan lns decisiones de la cducnci6n terminal 

del sector c<lt1cativo. 

Edt1cnci611-scctor industrial: Las metas del sector indus
trial orientan al sector educativo respecto ¿t la vinculaci6n 

del sistema de e<lt1cnci6n terminal con el sistema de producci6n 

de bienes y servicios. 

Educnci6n-cmplco: La cducnci6n se vincula con el empleo 

en dos aspectos principales: por unn parte, como generadora.de 
oferto, y por otro, a trov6s de la formaci6n y capncitaci6n de 

los recursos humanos necesarios requeridos por los demás scct~ 

rc3. 

EJucnci6n-scctor pesca: El impulso a la acuacultura, la 

constituci6n de una importante flota pesquera, la crcaci6n de 
la infracstructt1ra ncccsarin para la in<lustriolizaci6n y la c2 
mcrci:1liznci6n, son actividades del sector pesquero que rcqui~ 
ren de personal clasificado, en ese sentido, el apoyo del sec
tor ctlticativo constitt1yc la base m5s firme en cuanto a la cap~ 

citación se refiere. 

Educación y sector turismo: La detecci6n de un potencial 
turistico considerable en nuestro país ha originado que la ed~ 

cnci6n y el sector turistico participen en un proyecto de reo

rientnci6n de la educaci6n y la cnpacitaci6n turística. 
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16. ¿Cu a 1 fue el proceso do formulación de las políticns 
cducat'ivas? 

El proceso de formulación <le las políticas educativas se 
rculi:6 de ln siguiente n1nnciu: 

a) Decisión presidencial <le formulnr un Plan Nacional de 
Educaci6n. 

b) Con,unicnci6n do tal decisión al Secretario do Educa
ción ( l iconcindo Porfirio Mulioz Lodo). 

e) Convocatori:1 Jcl proceso de consulta. 

<l) Integración de la comisión para la formulación de la 
agc11<ln <l0 tr:tllnjo 

e) llcter11iinaci611 <le los ol1jctivos de ln comisi6n. 
f) Jlroccso <le co11st1lt;1 (seis n1cscs) 

g) P11blicnci6n <le los resultados <le 1;1 comisión y con 
ello, el Plan ~"cionnl <le Educación (la Secretaría de 
11 lan0:1ci6n coleen el sello cnrnctcrfstico). 

h) El nuevo Secretario <le Educnci6n (Lic. Fernnndo Solana 
~brnlcs) ;1 tr:11r6s <le unn estructura program5ticn, defi 
11e los ol1jctlvos y metas y priorldudcs del sector cdu~ 
ca-:...ivo en el llocul!lcnto titulado: ºMetas del sector 
cducati'.•o" (1979~ l 0S2). 

i) En el pro~rn1nu de ~ccl6n del sector educativo, el Se
crc:ario do ~ducación redefine las pol[ticas de educa
ción para el periodo 1980-1982, 

17. ;,Qué criterios fu0ron uti 1 i zaclos en su formulación? 

Los criterios utilizados en lo formulaci6n de las pol[ti

cas educativas pt1edcn :tgrupnrse en cinco tipos: 

El primero es de orden escncialmcnic jurídico: en virtud 

de que es la constitución de la RepGblica la que define los o~ 

jetivos generales de la nación. 
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El segundo criterio es fundamentalmente de carlcter popu-

11 sta, lo justifica el procedimiento utilizado para la formul! 
ci6n de cardctcr democrdtico y los objetivos del mismo. 

El tercer criterio se vincula con la integración de la 

cducaci6n al progreso económico asl se denota en los objeti
vos de lns pollticns cJucativns. 

El cuarto criterio es de orden pedagógico y se manifiesta 
en la prcocupaci~n por mejorar la calidad de la educación. 

Por dltimo, el quinto criterio es de orden administrativo 
y se mnnificstn en la <lesconccntraciGn n<lmi11istrativa do la 
SEP. 

18. ¿Cudl fue el proceso de implementación de las políti
cas cdt1cntivas? 

El proceso de implementación de las pollticas siguió las 
etapas que n continunci6n se mencionan: 

Priiacra etapa: Simplificación, actualizaci6n y adecuación 

de las unidades administrativas, asi como la reagrupnci6n de 
las tareas de la secretaría (reglamento interior de la SEP del 
(27/II/1978). 

Segunda etapa: Inicio de la desconccntrnción administrat! 
va con el establecimiento de las delegaciones generales, las 
cuales, <lcberín11 coordinar la acción educativa de los estados 

y dar solución a Jos problemas en el lugar donde se proporcio
nan Jos servicios (reglamento interior de la SEP del 11 de 

septiembre de 1978). 
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Tercera etapa: Ajustamiento en la estructura y funciones 

de las 5rcas centrales y las delegaciones. Adecuación de la 
organi?aci6n de la str n ln cstrt1ctura programática de las po

líticas educativas, con el objeto de que cada órgano fuera re~ 
ponsable del lepra de lns mismns (reglamento interior de la 

SEP del 4 de febrero de 1980). 

Cuarta etope: Desconcentracl6n del pago de salarios al 

personal al servicio del Estado (reglamento interior de la SEP 

del 21 de enero de 1981). 

Quinto ctupn: Crenci6n del Instituto Nacional para la 
Educuci6n de los Adtiltos y rccs.tructurnci6n orgánica y funcio

nal de ln Secretnría en función de 6ste (reglamento interior 
de la SEP del 23 de febrero de 1982). 

19. lCu5lcs son 1:1s disposiciones deseable que proponen 
las políticas educativas para dc•sarrollnr en los 

nlu:rmos, el maestro, lu instituci6n v la sociedad?. 

Disposiciones n desarrollar c11 el educando: 

a) Capacidad de obscrvaci6n, anfilisis, i11tcrrclación y de 
dtH.:C i Óíl, 

b) 111tcgraci6n arm6nica de conocimientos teóricos y prfic-
ti cos. 

e) Visión de lo general y lo particular, 
<l) Reflexión criticn. 
e) AptituJ r~1rn ;1ctt1~11izar y mejorar el conocimiento 

"uprc:ulcr a aprcnllcr~' 

f) Copncltoción parn el trabajo. 
g) Conciencia de solidaridad 

h) Pensamiento democrático. 

i) Amor a la Pntrln y conciencia de Nacionalidad. 

j) Iniciativa y creatividad. 

k) Responsabilidad. 
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Disposiciones a desarrollar en el maestro: 

a) Capacidad para promover y coordinar el acto educativo. 
b) Habilidad para promover el trabajo en grupo. 
e) Cnpncidn<l de comunicaci6n. 

d) Dominio de la cultura nacional. 
e) Autoridad moral. 

Disposiciones en ln instituci6n: 

a) f3vorcccr las disposiciones n desarrollar en el alum
no. 

h) fncilitnr el trabajo de promoción y coordinación del 
acto L•Juca ti va. 

e) Vinculación nctiva con la comunidad. 

Disposiciones en In sociedad: 

a) Ambic11tc dcmocr5tico. 
b) Concicncin social hnbitua<la al cumbia, 
c) Rc•pcto a lo lihertad y lo responsabilidad en el cum· 

pliaicnto de las leyes del Estodo. 

ZO. ~Qu6 fi11c~, bienes v valores ~reponen las políticas 

educativa~? 

Fines: 

a) Desarrollar arm6nicnmcnte todas las potencialidades 
del educando, con el objeto de construirle una persa· 
nali<lad s61 ida. 

b) Intcgrnci6n de la cultura nacional. 
c) Desarrollar a nuestro país en lo social y lo económico 

de ta 1 forma, que se solucionen todos los problemas de 
bienestar mlnimo a que tienen derecho todo ciudadano. 

Bienes: 

a) La integridad del estado, pues es el organismo que per 
mite la integración jurídica de nuestro pueblo, 
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b) El rog1mcn político en tanto que hizo posible la vigen 
ciu de lo soberunln pupular. 

c) La Rcvoluci6n Mexicana, porque en ella el concepto y 
el vigor del nucionnlismo adquieren toda su fuerza y 
proyección. 

<l) !.n sociedad, porc¡11c cstu obligada a modificar el mode
lo ncad6rnico tradicional con el objeto de que cada in-. 
dividuo se convierta en el agente de su propio desen
volvimiento. 

Valores· 

a) .i·ust.ic ia. 

b) Lihcrtnd. 
e) Dt:mocrac.:in. 

J) Nacio:wlisr.to. 

e) Equidad. 
f) Responsabilidad. 

21, '¿cu5Jes son los principios fundamentales de la polí

~l'(lti_c~ 

El principio furld•mcntal sobre el que se basd las pol[ti

c11s cduc3tivaf fu~ el concepto de desarrollo c11tcndido 6ste c2 
1ao proriio de lus pcrso11:1s y 110 de las cosus; In educación es 

UJI f~(tOr :st:ncj¡¡l de Jic}10 desarrollo, pUCS la UUSCllCia de Ó! 
ta o su mnla cali,l.:id lo limitnn, Se afirma que el desarrollo 

<le un pols se mide por lo oportunidad que tiene el pueblo de 
informnrse, de ~1Jlre11der y de cnscfiur; por su cnpncidnd do pro
cluci r, su liLcrta<l ¡;~1r;1 Ju:gar la estructura socio-política en 

(:ue \•iv0 )' su po:;ibilit!ad de tr~insformarla. Vista desde este 
5ngu1o, 1:1 ~<lucnción se co11vicrtc en sinónimo de desarrollo, 
en Jz1 r:~ll1<la qtic promueve y fortalece valores, t1ansmitc cono

ci1nirr1tos, crea conciencia y descubre significados, favorece 
u11a ¡1Jta productivicl¡1<l y c3pJcita al individuo para su autode

t0rDin3ci6n, c11 otr:1s ¡1nlnbras, pone a nuestro alcance la pos! 
i>ilidad de vi·:ir con dignidad. 
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22. ¿Cu~l fu~ el napcl del Sindicato Nacional de Trabaia
~arc~ de !a EJuc3ci6n en ln for~ulaci6n de la políti
ca cc.ll:catl\':t? 

Tr.1C.:.iciona li~entc 01 papel de cu::.lquicr sindicato ha sido 

!a nc~oci:ici6n de lns condiciones laborales, incluyendo bajo 

cs::a. Cc:ic..,:·:ir.:ición, los niveles salari.1.lcs, la normntividad ju

rfd~ca y :os hcncficios sociales pa~a sus miembros. El sindi
cnto <l~ ~::t~~~rcs no es una ~ccpci6n. Estns han sido sus prin
c~11~:cs ~rcn~ de i11tcr0s. Sin cnbnrgo, rccicntcraentc el SNTE 
1~:1 inici:!Jo 3 av~n:ar ~1s allfi del terreno de lns negociacio

~cs la~cr:1!cs p~r:1 centrarse m5s en cuestiones politico-acad~ 
~icns Jci~tro del proceso <le negociación de la SEP. 

!..¡¡ rcior:·:a ncL1:inlstrativ~ <le lo. SEP r la creación de la 

Univcr~i~¡tt! Pe¿ngG~icn ~ncionnl, nucstran c6rno el SN'fE trató 
de cc·r,tro~ar, o al r.C'nos, modificnr la formulación de políti

cns ~cdi:i.ntc un proceso clc nrcsi6n y <lcmnndns a la Secretaría 

de EJt::aciG:1 Pdblica. Sobre este aspecto, es neccsnrio mcnci~ 
:1lr GUc el Si~ciic:tto no tiene suficicnt~ poder para imponer su 
~0lu:~tnd. Si~ e:~!1nr~o 1 tiene suficiente paro bloquear inicia

tiv~s o ~nrn li~itnrlas de uno manera muy sistcm5ticn a nivel 

nn.-:ior.:i.l. 

23. ;,:.:~:íl ft:~ c.~l nTOCC>so de negociación de intereses en 

la crcaci6n de ln. Univcrsi<l3<l Pc<la~6gicn Nacional? 

El ?roccso <le r.cgocinción de intcrCscs para la creación 
de lo UP~ 1c i~!ció ~ntrc nar:o de 1977 y dicienbre de 1978 

c~cíldo se ~or~aron dos co~isiones: una por el ·sNTE y otra por 
la SEP; can el objeto de anali:ar el proyecto de la UPN y su 

ir.':plnn~~ción. Estas comisiones originaron dos proyectos teta.! 
~•~t• encontrados, El proyecto elaborado por la SEP ful final 
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mente aprobodo por el Presidente L6pez Portillo a través de un 
decreto publicado el 29 de agosto de 1978, constituy6ndose asl 

el lnotrumcnto jurídico para ln creación de la UPN. 

L11s 5rcas rnds conflictivas entre los dos proyectos fueron 

l:is si&uicntcs: 

a) Lns relaciones orgdnico-funcionales entre ln UPN y las 
escuc lns norma les; las cuales nunca fueron eliminadas 
ni intcgra<las. 

b) La pnrdcipnci6n del SNTE en la forma de gobierno de 
la llP:\. 

e) L• coberturo geogrdfica de las actividades de la UPN. 

Las divergencias entre las dos alternativas no terminaron 

con la institucionnli:nci6n de la UPN, sino que se iniciaron 
propiamente cuando lns actividades docentes tuvieron lu~ar~ 

Entre las principales divergencias surgidas durante el 
proceso de orgu11izaci611 y apcraciGn de la UPN se encuentra el 

problema de l• selección de los profesores. La política del 
SNTE fu6 apo~·ar n los profesores ~ormnlistds con experiencia 
do!..'.cnte en las normales superiores. Otrn cuestión importante 
fueron los objetivos principales de cn<la proyecto. Por un la
do el SNTE trat6 de controlar la UPN com~ medio pora incremcn
taT su poder, a·btcncr ganancias políticas y tener mayor capnc.i 

dnd de negociación; los objetivos académicos, intelectuales y 

culturales fueron claramente una prioridad secundaria. 

En contraste, la visión de la SEP pugnó por la profesion! 
li:nci6n del magisterio como medio para mejorar ln calidad de 
la cducaci6n, además, concibió la institución como un organi! 
mo diversificado y de alta excelencia académica. 
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Sintetizando, podcma• declr qua el objctiyQ prlncipRl del 

Sindicato ful movillzor un proyecto ~olíttco r s61o secundnrlo

mcnta implantar un proyecto acad~~tcoi en tanto que el objeti

vo principal <le lo SEP fuD ustoblccor un proyecto acn<lGmico -
que indudublc·ir.entu tendría repercusiones políticas,. Pnra termi ... 

nar este punto, podemos decir que el proceso de ncgociaci6n, -
aún continun y que el proyecto sindicalista al final de cuentas 

ha modiftcatlo do mnncra sustnnciul el proyecto de la Secretaría. 

2:1, ;,t'.!1 cr1~ drcas de nl~gociació1f y conflict·a· se 'die·ran 

las rclaci_oncs cntrlJ !!1· SNTE y la SEP? 

Las fircas m~s importantes de ncgoci~1ci6n y conflicto en

t rc el SNTE v ln SEP poro lo formulación y operación de polí

tlca i::ducnti\·a c111r:int<: la 1.1dr.dni.-;truci'ón dú política educati· 
va, <lura1\tC ln n<lminist1·aciB11 de L6pcz Portillo fueron: 

a) La estructuración dc·1 currfcul11m y progrnmns do cstu~ 
c:io n Jifcrc:ntcs niveles, en especial las escuelas 
:in1·11:a lL•:::;. 

b) Ll nornhr<111ie:nto de los delegados en lns dclcgnciones 
~1.enerah·~; 1.k l::i SEP en los estados, 

e) El nomhratdicnto <le 3ltos funcion:1rios en la estructura 
aJr.linistr:1tiva y política de ]a SEP. 

<ll i~l prcccso d0 <l0~co11co11tr:1ci6n ;1dministrativ:1 de la SEP 
e~ f.3 crcuci6n, orgnniz:1ci6n, y operación de lit llPN. 
f) l~l ~istc1~:1 1i1·~cscalr11· Je \Jn i1fio, crca<lo rcci~ntcmcnte 

v11 ~l~x~co, c~p~ci:ll111011t0 l1ur lns consect1c11cjas que 
~ste tcndrfn a nivel <le forn1nci6n de mnestros y polí
t j cas de conccntr:1ción Je los mismos. 

g) Lo crcoción del Instituto Nocional de Educación de 
A<l11ltos (l~I~A) el cur1l tiene entre st1s ¡1ropdsitos, el 
cntrcnnmiento y la form:lci6n de los educadores de 
atlultos, aparentemente &in ninguna participación del 
sindicato. 

h) Por 6ltimo, el proceso <le negocioci6n sobre condicio
nes laborales y beneficios sociales del magisterio. 
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25.;.Cu51cs fueron fas acciones realizadas por el SNTE v 

In SEP para contrarrestar sus pronios estr~tegias de 

negociación? 

Las acciones desarrolladas por el SNTE para engrentar las 
políticos propuestos por la SEP pueden agruparse en los si
guicI1tcs cstrntcgi:is: 

a) Ccnfrontnr n trnv6s de un boicot a In SEP, ciertos 
ar0as ele formac16n de política educativa. 

h) ll3:1r en dichn cstratcgi;1, la presencia <le altos funcio 
nnrios de 1:1 SEP en los niveles :1<l1ninistrntivos polít! 
cos mfi~ :1ltos de la organización, pnrticulurmcnte to:
<los aquellos q11c son simpatizn11tcs de la·oricntnci6n 
general do! SNTE. 

e) Buscar ganar por 1nc<lio de esta lucha nuevas posiciones 
a nivel politice, dentro del aparato estatal, por cjefil 
plo: posiciones en el interior de la FSTSE, del Congr~ 
so <le! Trabajo, del Congreso de la Unión y <le los Ca!! 
grosos locales entre otros, 

Por otro parte, ln acción desarrollado por la SEP para 
contrnrrc•tor lo cstratcgin del SNTE puede concretizarse de la 
siguiontc forma: 

a) Aceptar con1pnrtir dccisio11cs en ciertas fircas. 
b) Busc3r si111ultflncn111c11tc un cnmbio profundo cin el proc~ 

~o <le for111:lci6n <lcl 1nn!!istcrio.(ln p1·ofesion;1lizución 
<l0l docente) co1no ur1 moJio pnrn li1nitnr el control de 
S:\TE sohrl~ dlclw foymaci611, p0ro a Ja vez, como instr!:!_ 
llll'fll o para <lisminuir lns rrficticas de los c<lucaclorcs 
tcndicr1t0~ ;1 consolidar la cstrntcgia del sindicato, 

e) H01;iovcr a los funcionarios tlcl nlto nivel de la SEP 
idcnti fi en dos corno simpatizadores con ln estrategia 
y programa <le SNTE. Por supuesto, que 1..licho proceso 
de 1·e111oci611 fu6 11rcl10 de manera pnulatinn. 

d) '(r¡1t;1r d0 penetrar <le t111n 1nancr;L mfis consistente y -
sistc•::!Útica el CUL•Tpo tot:il del magisterio, mc<liantc 
unn .1::1p1ia y persuasiva cnmpnña de difusión de las 
actividades de la SEP? sus prog1·amns y sus objetivos. 

e) Ampliar y producir In descentralización administrativa 
con el objeto de alterar los fundamentos mismos del 
podnr sin<licnl o nivel estatal, garantizando asi una 
cducaci6n cenos ·politiz:1dn y de mayor calidad. 
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26. ¿Cu&l es In rclnci6n a desfase entre el plano filo
s6fico-iurí<llco v el plano social? 

En las políticos educativas existe una relnci6n explícita 
de manera formal entre el plano filosófico-jurídico sobre el 
cunl se origjnaro11 ~stns y las necesidades y demandas de la 

sociedad sobre educación. Es decir, las políticas educativas 
se sustentaron <le 1n:1ncra directa en ln filosofía política que 

emana de Ja Constitución.de la Repdblica y tambi6n tradujeron 
do n1nn0ra cs¡1~c[fica las ncccsidudcs de la sociedad respecto 
:1 1~ r<lucnci6r1 en SllS objetivos, metas y programas. 

27. ¿Cu~l es la rclnci611 o desfase entre los planos orga
ni:ati,·o-n<lmin istrativo, pcda~6gico y el de negocin
ci6n Je int01·c~cs? 

Las prioridades observadas durante el proceso de toma de 
decisiones respecto a In formulación )' operación de las políti 
cns educativas dc11tro de los requerimientos scflalados por la 

pcdngogí~ y el proceso de ncgociaci6n y conciliaci6n de intcr~ 
ses c~n lag grupos de presi6n que se vieron afectados por di
chns políticas nos permiten afirmar que existe una incoheren

cia E'ntrc estos pht'nos; ya. que prevalecieron los intereses de 

los grupos de presión de los Elites en el poder y no los pro
cesos org:ini:ntivo-n<lministrativo pe<l:1g6gicos que buscan obte

nPr mayor eficiencia y calidad en la c<lucaci6n. 

~lucstra de ello son los cambios en la cstructurnci6n del 
curriculo r los µrogrnmns de cstu<lio de las escuelas normales; 

el nombramiento de los delegados de la SEP en los E•tados; el 
n0mbramiento de altos funcionarios <lel s:rrE en la SEP y las 
modificacio11es sustanciales realizadas en el ¡Jroyccto de creaci6n 

<le la Universidad i'e<lagógica Nacional. Todo esto promovido por 

la acción de los grupos <le presión que vieron afectados sus 
i'ntcrescs. 
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28. ¿Cu1l es lo relnción o desfase entre los planos filo

s6ficos- iuríri co-soci al v los planos organizativo-ad

ministrativo-pcdng6gico? 

Entre estos planos se observa una fuerte incongruencia en 

les políticas cducotivos originadas por la diferencia entre lo 

fonr.al y lo Tcal, es decir entre objetivos, metas y programas 

que estas scfinlrtn para satisfacer las necesidades de la socie
dad y la ineficiencia <le los servicios educativos con la pobre 

calido<l educativa que ofrece. Los índices de deserción, repro

bación y eficiencia terminal de la educación primaria y Normal 
Primaria nsI lo <lc1nt1cstran. 

29. ;,curr1 es ln rc-lnción o (.lcsfa~·c los planos filosóficos

iurf<lico-soci;1l v el de Ncgocinci6n de intereses? 

Existe un~ oposici6n manifiesta entre los fines, bienes, 
valores y l1abilid:1<lcs a desarrollar en los alu1nnos prescritas 
por el orden filasófico-jurí<lico y representados por las pol! 

ticas t:ducat iv.:is p~11:a este sector y lns necesidades de cducu

ci6n que cstns pretenden sntisfnccr en :Hts objetivos con el 

procüso dí.! negocinción de intcrc.scs¡ produciendo de esta for-

1:i.n profunlbs madi ficacioncs en la sntisfacción de las ncccsi

l.b<lcs s:::icialcs y el cu1;1pl.imiento de lá establecido por el or

den filos6fico-jurídico en lns politict1s educativas. 

30, ~-Cutíl l'S la ·rclnción o dcsfn~c entre los plnnos filo

pófi_co-i11ridico v el pc<lngóídco? 

Existe plcn¡1 co1·rcspondcncin entre los fines, bienes, va
lorl~S y disposiciones deseables n desarrollar en los alumnos 

establ0cldos por el orden filos6fico-jurí<lico en las políticas 

~<luc.:itiv~s con los cst:1blccidos como validos en la tclcologia 

de 1.:J. c<lucnción. Sin embargo, se nota unn laguna respecto a -
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la forma en que se planean, ejecutan y evaluan por la falta de 

procedimiento pertinentes para establecer prioridades en la 
ncci6n y criterios, mecanismos e instrumentos para evaluar 

las políticas cdt1cntivas de manera sistemfitica, y continua; 
~sí corno un sistema de informaci6n acorde a los requcri1nientos 
cstnblccidos ¡1or el sistema evaluativo. 

31. ~l:u.!_! c·s ln relación o dcsfa~c entre los planos peda

g~~i cos v el ~ocinl? 

La caliJod <le la e<lucaci6n establecida por la pedagogía 

ha siJo ;1fect~d:1 ncgntivar11cntc por los escasos recursos finan
ciero~ pa1·:1 lQ e<lt1c:1cidn 1 por la constante y creciente demanda 

<le servicios cdt1c~1tivos, ¡>or el rezago educativo; pero sobre 
todo por 11n falso concepto de equidad, entendida como igualdad 
a~soltitn de toll:1s las personas en <lerccl10 y en rendimiento 

en el ofr·:-ci.micnto de servicios cducati\'os: "educución pura 
to<los". flc~ é5ta m~rncrn lns políticas de equidad se han vuelto 

incc¡uitati\'35 al traducirse c11 polfticas de educación gratui
ta y ineficientes al l>njar los niveles de cficicnciu en detri
mento d0 la eficiencia cxt0rna y In calidad de In c<lucaci6n, 

D. Conclusiones: 

En el presente estudio se pretendi6 evalunr las políticas 
educntivns de México para el sexenio 1976-1982 sobre las cscu.Q_ 

las de Educaci6n Normnl Primarin¡ considerando la relación o 

desfase de las políticas educativas con los planos con los que 
se vinculan a nivel sist6matico, mediante la comparaci6n de 

sus prop6sitos, acciones y resultados. 

Por tal motivo las políticas educativas para lste sexenio 

fueron caructcri:adas en los planos Filos6fico-Jurídico, So

cial. Organizativo-Administrativo, y de Negociaci6n de intere
ses. 
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Lns político& c<lucatiyas en el plano Filosófico-Jur[dico 

buscaron ser sint6sis jt1r(dica y política <lP los grandes movi-

1:i.i0ntos t1cl puchlo r.J(•Xicano, c·n su tra.ycctortn hacia l:i intc· 

gración de stt nacion:1li<lnd, orgnnizición polftica y afirmación 
soberana. De 6sta muriera la Revolución de I11dcpcndcncia, la 

Reformo, Ln Revolución Je 1910 y la Constitución Político de 

1917 fueron el marco tcdrico sobre el cunl se s11stcntaron. 
El proyecto p0lltico dentro del cunl aparecieron las políticos 

cduc:1tiv¡1s fu~ expresado de lnnncra formnl en el documento ti

tulado Pion Globo! de Desarrollo (PGU] cuyo esfuerzo de coordi
r111cl6n, y sjstc~111tiz~1cld11 se vi6 envuelto dentro de lns reformas 
s0cial, ~c1J116micn y :1dminist1·ativn. A pa1·tir de c~to el 

proyecto político I.6pc::portillistu estableció corno propósito 
1~1 scli<l;~1·i<lld n:1cional y lu t1nidn <le l:1s voluntades mediante 

un:i. 111\lianza ~acionnl'', que fué la fórmula politica fundamen

tal p:11·0 c11frcntnr los problemas del <lesnrrollo y estructurar 

]J :,cción del estado coi~o parte sustancial y guin de un esfuer
:o con.~n y conjt111to de 1n:1yoría r 1ninorias. J,n plancación den
tru Je (·stC' proyecto se concibió como un estilo de gobierno, 

como factor esencial 'en el desarrollo económico y social, como 
t1n:1 estrt1ctt11·a 1·ncio11nl <le aníllisis qt1e contiene los elementos 
jnformJtivos y de nltc·rnativas para estnbleccr objetivos y mc

t:ts en ~! tic1n¡>o y en el cs11:1cio or<lc11ar las acciones que pcr-
1nit:111 alc:111:urlos con base en ln nsign:1ci6n correcta de rccur

~os, la coordin:1ci611 de csft1crzos y ln imp11tnci6n precisa de 

rcspos3bili<la<lcs y control:1r y cv:i.lt1¡1r sistc1n5ticamcntc los 
prucc,lir1ic11tos 1 :1vn1lccs y resultados ¡1ara po<lcr introducir con 
o¡Jo1·t11niJ~1J C331l1ios necesarios. No obstante todo esto los obje

tlvos, mct~s y pro~rnmas establecidos por las políticas educati

vas st1fric1·on graves modificaciones a partir del proceso de ne
gocinción <le intereses a que estuvieron expuestas durante su 

operación; produciendo con ello mfis que un avance en la solu

ci6n de 103 problemas, una estabilización de los mismos que 
los aumenta. 
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El modelo social al que aspiraron las pollticas educati

vas estuvo fundado dentro de los valores justicia y libcrtad1 

e~ cstn perspectiva la sociedad es concebida como dcmocr5tica; 

<l~fini<lo este concepto como i1nn estructura jurldicn que csta
blrcc u11 Estaclo <le dcrccl10 que gorn11ti:a las relaciones de los 

hombrc5-, 1:1.L'\.liantc no1·mns ele observancia general que fijan lns 

ntrlbucicnos Jo los Orgnnos del Estado y los deberes y dere
chos drl ~obic•rno; como régimen político, al considcrnr que 

la ~obcrnnf~ reside cscn~inlmcntc y orininalmcntc en el pueblo 
y todo podl'r público r1·occ<lc del pueblo y se instituye en es

te. S.in c1:-,li:-ngo ln institucionaliznCión de un sólo partido en 

el poder, la fnlt¡1 de una oposici611 real y rcprescntntiva del 

sentir del ¡1ucblo y con l1on<lns rafees en nuestra cultura naci~ 
n3l; nsr cerno ln falta de mecanismos pertinentes de particip! 
1:i8n social y el cstnl1lecimiento de una elite en el poder 

ponen en tela de <luda el modelo social de este proyecto. 

rn el 5mhito social los pol[ticns educativas tradujeron 

ficlr1~11tc las 11ccc~idndcs Je la sociedad en sus objetivos, me
tas y progr:1mus. No obstante qt1e los mecanismos para us detc! 
r.dn:1Ción fueron discutidos en raz6n del procedimiento y la 
fnltn <le cstuJios sistcn1fiticos y evaluativos sobre el caso. 

El m6rito <le las políticas educativas en el plano socinl 
no fué tonto la idcnt ificaci6n de los n.ccesidadcs de educación 
pues estas mfis o menos hnn permanecido durante los últimos 30 

anos; sino el establecimiento de un documento formal que fijó 
r.tet:is y políticas pnrn el sexenio, comprometiéndose púOlica

mcntc: la existencia del plnn <le cducnci6n in<lcncn<licntcrnente 

de su contenido pcrmiti6 n los ciudadanos entender mejor que 
entes el sentido de los pol[ticas, 

La OTgoni:ación y a'11'1inistraci6n de las políticas <le ecl!!_ 

~:1ci6n fu6 en su inicio i11opcrnntc, pues s61o hasta fines del 
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seXt."'nio ( 1979) fué posible contar con una estructura ndccunda 

narn su operaci6n; la reforma administrativa en ln snr origi

n6 rnodificncic11es s11stancialcs que ¡¡ ln vez sucitnron cambios 

c11 la asignación <le funcione~ y responsnhili<l:t<les retrnznndo 
con ella el cumplimionto do los objetivo, nietas y programas. 

La dosconccntraci6n de la SEP revelo un proceso político 

en el c¡t1c ln 1nodorniznci6n y ln <lcsconccntrnci6n administrati

va se cnnvl8~tt~ on una estrategia faccionnl pura la bfisqucda 
~· contr·cil c.!cl !'ü<ler (Strect, 1983, 198..\), La dicotomía trndi

cion.:1 cntr~ lo n<l1ninistrativo y lo político resulta cuestio

nable yn que hasta las funciones n<lministrntivns fueron nlnnej!!_ 

das con fi11cs políticos irnplfcitos. Finalmente, los mecanismos 

de c011trol tlPl Est:1Jo óp0rt1ntes sobre y n tr:1v6s del aparato 

n~1nini~tr.1tivo s•111 objeto de lt1cl1ns intcrnns c11trc los grupos 

qw.~ .i.ntn1t~1:-i cstnhkccrsc en cd n11arato y exig,cn rc!1rcscnta

ción y .1ter1ción :1 sus demandas. Asi mismo los intereses de es

tos grupos ~;on m<~<li.1dos por ciertos cambios ndministrntivos 

,·!uc :.1 :>ll \·e: ~1.L'íli..~ran. nucv:is condiciones y nuevos intentos ele 

coi:trol 11cr pJrtc tic los gr11no~ nfcctudos provocnrido que la 
cuestión .:.·dncat.iva p11sc a .selJUndo término, 

En 1u qur rr.~spcctn al plano pc<la~ógico las nolíticas edu

cativa~ cnn~i<lL~raron como fines, hienas, vaJorcs y disposicio

TH~: th.:s·:-:ii:lcs ;1 lk·~arrol l;11· rn los alumnos, los ninestros, lus 

in::ti.tucioncs y la :;ociedad los prescrito::; en el Articulo tcr

C(·ro Con!'titucional, ln l.ey f.L~<lernl de Eclucnci6n y ln filoso

fía Política l'Stabkcid;i L'n el Plan r;Jobal de ncsarrollo (PGO)' 

Con<:.itkr:rn<lo que tolln práctica c<lucntivn tiene una razón de 

~~r utic 13 oh!iga ~ <lctermin;ir con cierta prccisi6n el pnra 

qne de su ..-icc·i ón. La teoría educativa señnla proposiciones 

co:1crcta~ universalmente vfilitlns pnrn el quehacer educativo. 

Sin embargo, s~gGn 1:1 cxposició1\ de motivos presentados en ln 
inici(Jtiva Je Ley Federal de Educnci6n, éstos son considcrndos 
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s6lo como modelo~ en sus supuestos mas generales yn que la for
m•ci6n del homhrc y los id~nle• de su educación son variables, 
pues In~ con~icioncs del dcsnrrollo hist6rico lns modifican y 

<lctcrminnn. De ~stn formn ln ¡1olitica educativa establece la 
rclntividn<l Je los fines, bienes)' vnlorcs de lo educación los 
cunlcs únicnmc-ntc son válidos cunndo ~stos resuelven la probl~ 

1nfitic:1 hist0rico ~acial et\ que se c~cuentra inmerso; originfin
do:.c nsí unn visión utilitarista en los educnndos que son pro
ducto de ~~tn~ ?Dliticas. Finnlmc11tc ~stos fines, bienes, vnl~ 

res y disposiciones son discutidos en función de incnpncidad y 

mi1la prcparnci611 de quienes cgrcsnron de este sistema, 

Por óltimo, el proceso de ncgocinc16n de intereses encucn 

trn su mfixjma cxprcsi6n en la cjccuci6n de las políticos educa

tivos, yo que al final de cuentas 6stns son producto de lquel. 

La creciente complejidad de lo ndministraci6n ~dblicn en -

el incre1acnto de su operación y funciones burocr5ticns, ha 
provoc;ido un constante conflicto 0ntrc el Sindicato Nacional 
de Trnhnjndores de la Educación y lo SEP, on virtud de ln 

cnp:1cidnd Llel S~TE como instrumento de movilización de la cla
se n¡ngisterinl el cunl a contribuido a que dicl10 conflicto re

base el ámhi to laboral a zonas aue son por ley de la compete!)_ 
cin cxclu~iva de ln sccrctar[n y aunque el sindicato no tiene 

suficientes poder como pnrn imponer su voluntad sobre las cue~ 
tioncs fundamentales dchntidns, si tiene el suficiente como 

para bloquc3r iniciativas o para limitarlas de una manera sis
tcm5ticn n nivel nacional como de hecho a sucedido, Lns 5rcns 

mis importantes de negociaci6n y conflicto fueron las siguien

tes: Lo estructuración del currículo y programas de estudio 

a diferentes niveles, en especial el de lns escuelas normales; 
el nombramiento de delegados de ln SEP en los Estados y el de 

altos funcionarios rn ln estructura administrativa y política 

de ln secretaria; el proceso de desconcentrnci6n administrati-
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va; la creaci6n, orgnniznci6n y OI1crnci6n de la UPN; el siste

ma prccscolor de un afio y lo crcoción del Instituto Nacional 

de Educación de Adultos, Todas éstas úreas sufrieron profun

das moJificucioncs como por la acción del proceso de negocia

ci6n de intereses en perjuicio de ln eficiencia y calidad de 
los sarvicios educativos. 

Sintetizando: Los políticas educativas pnra el sexenio 

1976-1962 "º sus1entnron en la filosofía política de los mo
vi?i1icnto:-:: socj,;les <le México representados en la Constituci6n 
clc IJ\7, ~xprc~~:ron ficl~1cntc las ncccsidndes .sociales de cdu
c~1ci&n en sL1s objetivos, metas y progrn1nns; mostrando una fuer 

te incol\erc11cia en los planos organizativo-administrativo 
fruto d~l 11rocoso Je ncgocinci6n de intereses y en dctri1ncnto 
Je la cficicnci:1 y cali<lad de la cducnci6n. 

E. ~~-daciones y sugerencias pnra estudios posterio-

~· 

~ccoccn<lncicncs: 

En lo qu(;! respecta nl proceso se recomienda: 

1. Hcduci r los descriptores al revisar la información 

rclcvonta al tcmn, ya que el investigador se pierde 

con tantn información que no se utiliza para sus pr~ 
pósitos. 

2. Crc:i.r indica<lo1·cs que muestren la eficicncin del apa

roto burocrtitico en la SEi'; por ejemplo, establecer la 
re loción entre burócratas por egresados· entre el núm~ 
ro de alumnos de primaria. 

3. ncterminar el costo unitario de las escuelas primarias 
y normales en pesos constantes, 
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4, Determinar prioridades en funci6n de ln asignaci6n de 
recursos en ln SEP. 

Sugerencias 

1. Se sugiere in\~cstignr de mnnera paralela árens cspccf 

ficns del proceso de plnneaci6n, formulación y ejecu
ción de las pol!ticas educativas, 

2. De la mismn manera realizar estudios para evaluar obj! 

tivos i progrnmns establecidos en lns pol[ticas educa
tivas. 

3. Tnmbi6n evnlunr de manero sistemfttica los niveles de 
nuestro sistema cdt1cntivo. 

4. Por dltimo evnlunr los disposiciones deseables n desa
r1·ollar en el alumno de primaria y en los egresados 
de Jos cscuelns normales estnblecidns en lns políticas 
educativas. 
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1\Nl:XO No, 1 

l'l!OCl'SO lll'lll/C'l'/Vll l'.\ll1\ LA /ll'Tl'.J.:~JJN,\C:lflN /IE 1.0:; 1~:llJC:,\/11!fU:S fl'l'ILl:'.,\lllJ:; !-.:; El. 1::;·1'1Jlllll 

(11\IEl'll'OS Y l'Jll:t.ll.\"1'1\S 111' J~\'ESl'J(;,\Clil,~ 

1. Elnhor:1l'ió11 dt•I m:1rco l;l·IJt•r;ll de rcfl' 
n•1a.:ia de J:i /1h1c.1·.·ifin 1'\1i1111.!I Pr1m.t· 
riu. 
íl) ;.t:u:íles ~Ufl sus ;111tCL'Cdt·11tl'S hi~;t~. 

i:,\'l'l:i;1!JU1\S ill' 1::/1'1'.:.llt:lf'.~ 

* h·o/uejlí11 IJi~:tlÍric1 de J;1 fd11r;wilj11 
Nurrn:1 l 

h 1dws, hecho:~ )' V\'l'lll.os 11 l 
rt·~:pC't" to, 

---- -------·----~-----------·- ----------·-----·-
h) ¿C,u{jles son los propósitos y ohjl'- :t 1.cgislncHin cducnti\1~1 ;~ Ohjct"ivos )' l"im~s 

tivu:; de l.:1 l'dt1caciún i\'ormal'/ 
. --------- --------------------r--------------------

c) ;,Cu:ílcs !;un sus b::iscs jurfdicns'f * L01~isL1ción l'duc:it iva. * ,\rt·ículo .3ro. Con~tituciom1l 

, 1Jcrcnnirn1r et marco Fi losórico-.Jurld i 
co de las políticns l'clun1tivas de Mé:
xico p:ir:i el periodo 1976- f9il2, 

n) ;,En q11é consistió el proyecto PolJ_ 
tico J.ópcz Portillista pora c~;te 
sector'! 

h) ¿Qué valores sociales y educativos 
propone el proyecto polít ka? 

e) ¿Cuál es el concepto Je socicdn<l, 
hombre y educación que propone el 
proyecto? 

d) ¿Cu(¡ l es la rclnci6n entre d pro
yecto político y la ideología de 
l~ Rovoluc ión ~lcxicana cstnblccida 
en la Constituci6n ele 1910'1 

* Plnn GJoh<il de !Jesarrollo 

* Plan N:1ciom1 L tic lilur:1ciún 

* l'l"n ¡;roba! de llcsnrrollo 

*Plan Global de Desarrollo: Filoso
fíil politicn. 

• Plan (;!ob:il de Dcsnrrollo 

* Constitución Mcxic[lna 
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y Leyes rrglnmL·ntnrias 

* ~kxlclo de pa is al lJLIP aspira 

*Fines, propósitos, objetivos, 
pol 'iticas )' cstrntcgius, 

* Va lores soda IL's y t.'Liuc(lt ivos 

* Conc:eptos <le socicxhi<l, hom~ 
brc y educación. 

* f.incs, objetivos y valores 
propuestos 



.. 

lllllll'.Allll!U:s 
---·-------- --·- • ··--- - ·-·- -- • -- . ·-- * -- --· ---··-- -- ·-·---··--- - ---- ·-·- ·-- ---------·- ··------ ···-·~------···-·---·· 

<') l,Ct111 qu(• otro:; pruu·~~u·; ~·ol·i:ilt';-, nh.kt i\'11~ }' pn1¡:r::11: is dt! la:; poi i- * lh·l;ic i(in de los prnlir:1111:1~; l'dll 
se rcl:icion.inm \¡¡~; polít k;1s t·dn 1h·;1·~ <'•l11c:itiv:1:1 nll'Í\'\1~; L"Oll otros p1ogr:1111a~;.-
Gili\':1'i':' -

11, ll1.:ll'1111j¡1:1r el pn''-'l'~;n 0r~~:ini:·:1t iro
a·.lminbtral ivo lh' l.1s poi it k:i:~ t'1.ln
c;1 t fras 

o) ;,01fil fue Pl pn1cc.'SL1 J(! fonm1l:1-
c il'.".n de J:is po 1 H kns de educa
ci1i11? 

b) ;.Qut~ cr:il't~rios [ucron utjU:-:1dos 
L'll fo fonm1l:1t·i()n de las pnlíti
de C'duc:1c]6n'? 

:\ l 1 rpi··.·~:n de [nrm~t1:1ci\"11 de poi il i.·;i~; 
eduv;i ti v~1s 

* lk·clio:;, decisiones )' prnn•sos 
p:1ra ~~11 formu l:ir ió11 (~;l'gll i -
miento a nivel 11rn:ro) 

----·----------------------------------
* Cdtl;rio:; pan1 1:i fr1mt1lnd6n de po- *Jurídico, nspect.o ~~ncia1, C'C"~ 

1 ft kas nómico, cducnt ivo. 

-------------------------!------------ ______ , ___________________ _ 
e) ;.Cu.'.il ft1l' C'l procf".so de impk1m·n~ :lt ProcC'so de fo1p1nntación * llcchos, d{'cisioncs }' procesos 

tación de la<> po1itic1.-:; c.'cl\lcati- para ~ll implnntación (scg11i-
vns? miento a nivel m;icro) _, ___________________________________ _ 

5. llct<.·rm1nar Pl fimbito l'L'dng(ígico, Ja~ * J.cp]!;J:1ci611 c<luc:1th':i 1: Artíc11lo 3ru. Constitucional 
cnrnctcrísticas clc:;c:1blc.'s que· pres· " Le)' Fcdcr~1l tic Ed11cm:ión. 
criben las polít kas crlt1G1ti vns p¡1r;1 Fi 1 osnfí:i potít' ic::1 del Pl:in 
drsnrr01lar en lo!; a1wmHis, cJ mae~~- G1oba1 de dcs~IJ"rollo. 
tro, la inst i1ución (•durntiv:1 )' Ja (Objetivos, fjnos y vnlorcs) 
socicuad. 

a) (.Cufiles son Jns di~posicioncs de
seables r¡t1P pro¡ionrn las potrti
cas cd11cativas par:t dc~:1rrolJar 
en los alumnos, eJ m..1c:;tro, Ja 
instHucHi11 )' b sociPdad? 

b) ¿~1é fines, bienes y v'1Jorcs pro
ponen lns políticas C\.lucativas? 

* Legislación rclucntiva 
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• Artículo 3ro. Constitucional 
Ley Fcdcrn l de Educnci Gn 



L') ;',C11:ílc>~; r111'1'lll\ la~; J•Olilil':is t'dlll'~I 
t ivns 1~~;t;1bll•cidas p11r;1 este pcr1i) 
do'I -

.. 

* PJ;111 :\:1cio11al di.• Ld1ll'o'tl'Í1Í11 

'}; Pul it ir;1.; 1•dt1c1! i\·:1~; for11:11lad;1s en 
t:I· pcrfollo l~r/h-1!182, 

J:·:IJIC,\\IOiil:~i 

* 1'1)J it k.1s !..'1..ltt~·:il ivas parn el 
periodo l'll l'.it11dio. 

--------------------------1-----------------·-- --·-- --- --- -- ---· -----------
rJ ;.Ctdlt':; poi ítk:1s :;(' vi11nd;111 con * Poi ít ira~: cd11u1t iv:1s p;1rn c•l fH'l'Ío Poi it irns relacionad;1s con lil· 

el :;uh.sistc·ma dC' rduc:icic_in :\or11111l do 1~7(i-l~J82, _.. J'duc;1ci611 :\l1rn1al Primaria· 
prinwria'? 

-------------------------------------- ---···-·--~- - ..... ----·---·----------
g) ;,Sobre q11é 1,ases t·diricas se es- 11 J.<.:gisl:ición 1·th1c;1ti\';1 y i('Y1~:: r··gla 11 Prm·eso Lle pl:111ención 

trm:t11raro11 las política'.; cducati- mc·nU1rio:; (plrn1e.1dón t'ducativa) -
vns'? f---· --·- _________________________________________ , 

3. !JctL•rmi11ar el (imbito social sobre el * NL'cc:;idades sociales * Ali11ll'nt:1ci6n, salud y v1v1cn-
c11al st• circum.>crilK•n lns políticas U;i (~linimos de íliencstar) 
<.xluca ti vas: · 

a) ;.Bajo c¡ué 110ccsidadcs soci:1lcs se 
ci rcunscribicton lns pul ith::as 
educa t ivns'? 

~··~--~--~-~--~--~~-1--~--~~~~---~----~~-1---~--~~~~--~~~~ 
b) ;,Cu:íks fueron las neccsi<l;i.dcs <le * t\cccsidadc!3 de cdurnción 

cduc.ición durante este pcdoi.lo? 

e) t.Qué ncc:cshlndcs de educación jn
t0ntnron ~atisfnccr las políticns 
Cllucativas'? 

el) ¿Qué ncccsi<lodcs educativas fueron 
consi<lcrmlas corno prioritarius? 

* Necesidades <le cducnción (Pl:m Na
cional <le falucnci6n) 

* Necesidades cJurnt ivas (PNE) 
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* H0zngo educativo 

* Eficiencia <lo la educación 
l'riinaria 

* OhjPt ivos y progrnmns del 
PJ:m ~:.lC iona l e.le FJucaci6n 

* Objetivos y pro¡:wmas priori
tarios c.lcl Plan Nncionnl de 
falucnción. 



~;~~l-;\-n~~;-1~~ • :, ,·,~I · \': ~~-~WI .~; l«~~J-(~~- ( \'l·I~;,·,~ I~~;: ;:;·-,·,~, ~;~~~ ~--¡--·~~~~,\IDl~I~: 
·---- ;-)-~1:fu;J:.~,- ,-¡¡¡ -!c1.--~~~:~j1-Ít~•,-~:t1~;d~1- -~-Cít~ILl'~l~~.-1i~:1:·~!1·----- -~.~~~.~~lció~-J:: dt•:-~~-~ 

111entíll~s dl' J.i•, p0líth.1· 1lh1L:1: IJo. 
t i\'.1!-.·: .,. Conccplo de L.il id.al 

:1; Co11rq1to tlc ldt11.at·ión. 
---------- --- -- ---- -------- ------- ----~--- --- - ------------~ 

U, lk•trnnin.ir l'J1 el pl.inn ck l.1 ',( ¡10· LI S.'{IE y ln lornu1l:1ción ~. llt·clins y nn.:iPncs rca-
r.iaL·i6n dt! i11ll'n·:~:·s, la c11p1111tir•1 tll· pnlltica t'dtk';it i\·a. 1.izrnbs n•:.-pccto nl 
poJ í ti c;i !'Llhrv 1 :1 r11;1 I Sl' d·,·:-;;1 rri>- s11rg imi<•nfl1 dl• 1 ns po · 
JJm1 .las p<llíticas cdu1.·;1ti\'~1~;. Jíticns cducati\111s. 

a) 1:.cu.11 es vl ¡wp.:l <lt•I Si11dil·:it·o 
Nacion;d de 'J'rah:1jadorr~; de 1:1 
Educaci611 l'll Ja rornul:ici(1n 1.h-. 
política l'duc;1tiva't 

1----------------------------------------·--------------
b) ¿Cufll es el proceso ele 1wgocL1- * El procc.so de urgociacjón * llcd10.s y acciones rca-

dón de jntcn'Sl'S l'll l:i rrc-;11.:i6n Je intereses en ln lJPN. J"i7.~1dn.s por l:i SEP y 
de la lJJ1iwr;;id:1d l'ed:1gé¡:ic" :\;i· el SNTE 
c.ionn1'? 

----------··---------- ---------------------\------------
e) (,Qu6 flrc.•n.s ele.' ncgociacióil y con

flicto se dic•rm1 en 1:1!=> rPl:1do
ncs cntrC' e] Sindicato :facion;il 
de Trah:l"i mlorl's de ]¡¡ Educ:ic Hin 
)' la s{'Ci'L•lélf.Íll de Educación Pú
blica? 

* ,\n.·~1s de ncgoci nd ón y con
Jlicto, 

* J\ccioncs del S~rE y la 
SEi' (Lnhornlcs, anidé· 
micns, políth~;1s y mJ
ministratiVLJs) 

-----------------------\-- --------------1------------i 
el) ;,Cu:ílcs flll'ron lns nccinncs rcn

lizadns por el Slndicnto Nario-
11:11 ele Tralrniadorcs de la Educa· 
ción y l:i SeCrctnría de falurn
ci6n Púb]icn parn contrarrC'stnr 
sus propjus ostratcgiíis de 11q~o
cinción? 

* J\rcns de negociación y con
flicto. 
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* J\ccioncs )' hechos del 
SNTE, y SEP. 



ANEXO No. 

OE.JETIVOS, PROGRAMAS Y UNIDADES RESPONSABLES DEL SECTOR EDUCATIVO 

A partir de 1978 la tarea educativa del sexenio estuvo 

orientada )' ordenada por cinco objetivos programáticos de cará_E 
ter general .. A su vc2 !ns ncciones Tcnlizndas con el propósito 
<lo aJcan:ar dicho objetivo se agruparon en 53 programas. A cada 
progr;1mu corresponden una o varias mctns y unidades rcspons~ -

bl~s ~el scctor'cJt1cntivo. Para jerarquizar las ncciones y <lcd! 

car los moyor~s esfuerzos a resolverlos los m5s apreminntcs pr~ 
blemns, 16 problc1nns tuvieron el cnrdctcr de prioritarios. 

A conti11t1:1cid11 s~ relacionan los objetivos progrum5ticos, 
los progr:tmns corrcspandicntcs a cada objetivo y las unidades -

rC'spon~ahlcs del sector cncnrgudo <le las acciones que comprc!!.

<lc cada progr;1ma. 

Objetivo 1. Asegurar la educaci6n básica a toda la pobl! -
ción. 

1.1. Ascguror la primaria completa a todos los nifios. 
- !Jcl egoc iones generales de la SEi' en los estados. 
-- llirl'rción General de Educación Prjmarin. 

- Lo0rUinaci6n Xacional del Programa Primaria para 
todos los Nifios. 

- Consejo Nncionnl de Fomento Educativo. 

1.2. Castellanizar y proporcionar la primaria bilingue a 
población indfgcnn. 
- Delc¡;acioncs generales de lo SEP en los estados. 
-- Di rece ión General de Educa e ión Ind ígcna. 

1.3. Dar o la población adulta la oportunidnd de recibir 
la c<lucnci6n b~sicn o complctnrln en su caso. 

-- Delegaciones generales de SEi' en los estados. 
Instituto Nacionnl para la Educnci6n de los Adu!
tos. 
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1.4. Amplia1· 13 cducnci6n prescolnr. 

- Del cgacioncs generales de la SEP en los estados. 

- Dirección General t.lc Educación Prescolar. 

-- Consejo Nncional de Fomento Educativo. 

1.5. Ofrc·~cr la secundaria n quienes la demanden. 
- Ilcle:gacioncs generales de la SEP en los estados. 

-- Dirccciiin General <le Educación Secundaria. 

- lfnidad de Tclcsccundaria. 

J .6. Dc,arro11nr las distintas modnlidades de la secund!!_

ri~ t6cnicn scgón las necesidades de cada zona. 
- Delegaciones genera.les de la SEP en los estados. 

- Di rrcción Gencrnl de Educación Sccuandaria Técni-. 
ca. 

1.7. Ampliar la cducnción inicial. 
-- Dirccci6n G~nera1 de Educaci6n Inicial. 

1.8. AtenJcr la cducnci6n de Ja población a~lpica. 

- Di rece ión Gc·ncrnl <le Educación Especial. 

Objetivo J. Vinculnr la educación terminal con el sistema 
1~roductivo de bicnus y servicios social y n!
~ionnlmcnte J1cccsarios. 

2.1. Propici3r el dcsa1·rollo urrnónico de la educación su
perior en todo el pnís 1 rac·ionallz:imlo el uso de lOs 
recursos 4uc se destinen a ella. 

- In~t~tuto Nacional Je 1\strofísica, Optica y ElcE,-
-cronica. 

-- Fondo par.:i el D(!sarrol]o de los Recursos Jlumanos. 

- Di rece i6n Cenera! de Educación Superior. 

- Dirc·cción Gcnt·rnl de Investigación Cicn"tífica y -
Supcrjor AcuJ~mica. 

- Cuns¡,jo <le Apoyo par Estudios en Provincia. 

- Insti.tuto ele Investigaciones Doctor José María 
Luis ~·lora. 

- Centro de Investignci6n y Docencia Económicas, 
A.C. 

- Asocinci6n t\acional de Universidades e Institutos 
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de Educnci6n Superior. 

- Univ~rsidatl Aut6noma Metropolitana. 

-- Universidad Nacional Autónoma de !léxico. 

- Centro de Estudios Económicos y Sociales del Te!_-
ccr ~lundo, A.e. 

- Dirección Cenera! de Obras de la UNAM. 
- In~titucioncs de cducnci6n media superior. 

2.2. Fomentar Ja educaci6n profesional de nivel medio S!
p0rior. 

- Color.lo Nacional de Educaci.6n Profesional Técnica 

2.3. Coordinar el desarrollo de la educaci6n media sup~ 

rior univcrsitnrin. 
- Dirección General de Educación l!edia Superior. 

- Colegio de Bachilleres. 

-- fnstituciones de educación media y superior. 

- l:niYersidad Nacional Autónoma de México. 

Z.4. Formar profesionales de ni\·el superior que contrib!
yan al desarrollo agropecuario. 

- Dirección General de Educación Tecnológica Agrop~ 
cunri:i. 

2.5. Fomentar la cducnción de nivel medio superior agrop~ 
cuo. ria. 

- Dirección General de Educación Tecnológica Agro~e 
cunria. 

2.6. Desarrollar la educación tecnológica industrial y -

servicios de nivel medio superior. 
- Di recci6n General de Educación Tecnológica Indu!:_

tri::ll. 

- Direccién Genernl de Institutos Tecnoliígicos. 

2.7. Ampliar la educaci6n de nivel superior en ciencia y 
tecnológicas del mar. 

- Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar. 

Z.8. lEpulsnr el nivel medio superior en ciencias y tecn2 



lag ías del mar. 

- Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar. 

2.9. Fortulccer a nivel regional la educación tecnol6gica 

superior. 
·--Dirección Geencrnl de lnstitutos Tecnológicos. 

-- Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial. 

2.10 Dcsorrollar la investigación y la educación tecnol!

gicos de nivel superior en_ el Jnstituto Politécnico 

Nacional. 

~Instituto Politécnico Nacional 

- Centro de lnvestigaciones y Estudios Avanzados del 
IPN. 

2.11 11•1pulsar la cducad6n técnica de nivel medio en el 

Instituto J>olit6cnico Nacional. 

-- Instituto Politécnico Naé:ionnl. 

2.12 Apoynr los programas gubernamentales de capacitaci6n 
para y en el trabajo, en coordinación con las depe]!

dcncias responsables. 
- Unidad de Centro de CnpacitnCi6n. 

- lnstituto Nacional ·Indigenista. 

2.13 R~gular el ejercicio profesional. 
- llin'<..:Ción Gt::1H~ral <le ProJesioncs. 

Objetivo 3. Elevar ln calidad de la educaci6n. 

3, 1. lmpulsar la formnci6n superior y la invcstigaCi6n p~ 

dup.6gii:a en la Univcrs.idnd Pcdag6gica Nncional. 

- .llnivc-rsi<lad Pcdngógica Nacional, 

3.2. F.lernr la calidad de ln educación normal. 

~Delegaciones generales de la SEP en los estados. 

- Dirección G<·ncrnl de Educación NOrmal. 

3.3. Mejorar los contonidos y m6todos educativos. 

- Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
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- Dirección General Técnico de Planeaci6n. 

3.4. Cnpacitar y mejorar profesionalmente al magisterio 

en servicio. 
- Dirección General de Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio. 

3.5. Drsni·rollar materiales )' tecnología educativos. 
- Comisión N::icional <le los Libros de Texto Gratu..!,

to s. 
-- Dirección Genr1·a1 <le Materiales Didácticos y Cu!_

turales. 

3,lJ, Evuluar el rcnU.imicnto escolar. 

- llir(•ci..·ión General <le Acrcditnci6n y Certifica
ción 

3. 7. Fomentar la invcstir,nci6n educativa. 

-- Oficina <lel subsecretario de Planeaci6n. 

- Centro <le Investigación para Ja Integración Soci-
al. 

-- Centro de Investigación Científica Ing. Jorge L. 
Tar.rn.yo, A .e. 

Objetivo 4. ~ejorar Ja atmósfera cultural del pafs y f2-
mcntar el desarrollo del deporte. 

4. 1. Promover el hribi to de la lectura. 

- Dirección G<•neral de Publicaciones y' Bibliotecas. 

4.2. Difu11<lir la cultura a trav6s de los medios masivos 
de cornunic¿1ci6n. 
- Ra<l i o E<lucac ión. 
- Canal 11. 

4.3. Impulsar la euucaci6n artística y preservar y difu!!,

dir el patrimonio artístico. 
~Instituto Nacional de Bellas Artes. 

- Fon<lo Nacional pnra el Desarrollo de la Danza Po
pular :>lcxicana. 

- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
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4.~. Impulsar la educación histórica y antropológica y 

preservar y difundir el patrimonio histórico. 

- InsH.ituto :-<;icional de Antropologín e Historia. 

- Ct!ntro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologla Social. 

4.5. Promover y coordinar actividades culturales, 

- Consejo <le Programas Culturales y Recreativos. 

-- Direccjón General de Culturas Populares. 

-- Dirección Gen~1·nl de Promoción Cultural. 
- Festival Internacional Cervantino, 

4.6. Atc11dtr ln e<lucnci6n fisica. 
- Direcc.1ón r~cncral <le Educación Física. 

4,7, Coordinar el desarrollo <lel deporte. 

-- Dirección General <lel Desarrollo del Deporte. 

- Confe<lernc icin Deport lva Mexicana. 

- Comité 01 impico Mcxicnno. 

~.S. Promover Ja informnci6n de profesionales de educaci

G11 fisicn ~deporte. 
- DirPcc i6n General de Centros de Educación Física 

y Deporte. 

4.9. f1roicgí'r los <lcrccl1os de autor. 
-- Dirc•cción Cencral del Derecho de Autor. 

~.10 Promover y difundir servicios culturales y recreat!

vos paru lu juventud. 

- Canse jo Nacional de Recursos para la Atención de 
la Ju\•cntud. 

Objetivo 5. Awnentnr la eficiencia del sistema educativo. 

5.1. Implantar sistemas que eleven la eficiencia de la 

acción cducntivn. 
- Ilirecc ión General de Organización y Hétodos. 

- Dirección General de Información Administrativa, 
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- Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth. 

5.2. Desconccntrar las decisiones y los trámites admin~ -

trntivos. 
- Dirección General de Delegaciones. 

5.3. Rucionnli:ar la administraci6n de los recursos hum!-
nos. 

- Di rccción General de Personal. 

5.·L Racionalizar la. asignaci6n de los recursos íinanci~ . .
ros. 

- [ljrccción General de Programaci6n. 

S.S. Agilitar la administraci6n y el ejercicio de los r~

cur5os finncicros. 
- Dirección General de Recursos Financieros. 

5.6. Nejornr los procedimientos de adquisición, abastcc!
micnto y utilización de los recursos materiales. 

- Dirección General de Recursos Materiales. 

5.7. Impulsar la plancaci6n educativa. 
- DiTcc1..·ión GPncral de Plancaci6n. 

5.H. ~dministrnr el sistema de incorporaci6n de escuelas. 
- Dirección Gennal de Incorporación y Revalidaci6n 

5.9. Apr01·cclinr la promoción social voluntaria para ap!?_
yar la acción educativa. 

- Oficina del oficial mayor. 

5.10 Adecuar pcrmanc~temcnte las normas jurídicas que r~
gulen el sistema educativo y cuidar su aplicaci6n. 
- Dirección General de Servicios Jurídicos. 

5.11 N0jorar la imagen del servicio educativo pOblico. 

-- Di r0cción General de Información y Relaciones PQ
blicas. 
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5 .12 Verificar el cumplimiento <le las normas administra ti 

vas. 
- 11.uditori:i General. 

5.13 Ampliar y conservar lo infraestructura física. 

- Coc: i té Adrni n> t rndor del Progrnmu Federal de Con!!.-
trucc ión dt· Es:uclns. 

-- Dirección General de las Obras-UNAM. 

- Patronato de Obras e Instalaciones del IPN. 

-- Comi s icin de Opcrución y ·Fomento <le Actividades 
A~acl~1nicns <lcl IPN, 

- Fideicomiso pnr:i la Investigación .Y f:<lucación Pe!_ 
quera. 

- Fit.lc:icomiso para ln Invcstigaci6n y la Educnci6n 
Agropecuaria y Forestal~ 

S.14 Propicjar el intcrca1nbio 0ducativo y cultural con 
otros pa'i.~~C'S. 

- D:irección General <le Relaciones Internacionales. 

5,15 Dirigir y coordinar la acción educativa. 

-- Del ogacioncs Generales de la SEP on los estados. 

- Oficina <lel Secretario. 
- Oficina de los Subsecretarios. 
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