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INTRODUCCIÓN 

Hablar de educai:ión significa llbocane a W10 de los asi-:tos primordiales del desanollo ele un 
pals en sentido social y muy estrechamente relKiOftlldo c:on el aspec10 ~ico. En nuestro 
pals, en los últimos aftos la problemática educativa que existla desde lwcla muchos allos atrás, ha 
sido motivo de importantes intentos por ucarla de la crisis donde se encuenaa inmersa, para lo 
cual, a finales de los aftos cincuenta la Secretmia ele EdUC8Ción Pública meó un orpnismo de 
consulta para apoyar el trabajo directo del Secretario de Educ8ción y de las Emidades 
Federativas: el Consejo Nacional Técnico de la Educm:ión (CONAL TE). 

ºEl presente tnlbajo esi-:fficamente explica la labor desanollllda por el orpnismo durante 
los casi SO allos de existencia. su úca editorial que es el reOejo del trabajo periodístico realizado 
por la institución a través de la Coordinación Editorial y de su publicación base, el periódico El 
M-ro. ubicado en dos sexenios de aobiemo priista. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación apareció en el mnbito educativo con el 
propósito de ser un órpno de consulta de la Secretarla de Educación Pública. de las entidades 
f"edcrativas y del Distrito Federal, para f"avorecer con su 1-.0r la unificación técnica de la 
educación en toda la República. ser un orpnismo de expwesión peda¡sósica y una auténtica 
tribuna académica de los educadores, quienes tendnan asi un canal adecuado para emitir sus 
opiniones. 

Para el cumplimiento de su objeto se requirió crear para el Consejo una estnactura 
organizativa basada en los propósitos que se le confirió, para tales cf"octos estableció como una ele 
sus úcas principmles la Coordinación Editorial, misma que clesdc sus oriaenes implementó un 
programa editorial, basado en hacer uso de los dif"erentes medios de comunicación masiva, pero 
búicarncntc dado a través de los medios impresos, como file el periódico El M-. y la revista 
Educación, constituidos como voceros of"1eiales del CONALTE. 

Por lo tanto, también c:onsidenunos como objeto ele aMJisis la relKión que q..-16 
establecida entre el Consejo Nacional Técnico de la Ecluc.:ión, la Secretaria de Educ:.ción 
Pública y la polltica educativa de México, El~ como cHpno de comunicación oficial del 
CONAL TE y f"avorecedor de la linea institucional man:llda por el ejecutivo f"edetal y aplic.da 
por la SEP. Dicho de otra fürma se establece la relKión prensa pierno. 

Destacamos la peniepción oficial ref"erence al uso de los medios y en especial IObre las 
publicaciones como apoyo de la labor educativa. denlro de la relación de los medios de 
comunicación impresos con la edUC1M::ión. 

Para abordar las pen:epciones oficiales del uso de los medios impresos y la relación con la 
educación, se reali:ró una revisión documental de experiencias, propamas y estudios IObre el 
tema producidos en México, en las instancias institucionales involucr.au: Consejo Nacional 0 
Técnico de la Educación y Secretaria de Educación Nlblica. El an61isis se ubicó en la imapn y i' 
estructura oficialmente asumida del periódico, su ftlnción y su labor dentro del llOCIOr. ~¡ 

Para el mejor desarrollo del trabajo se dividió en eres capitulos considerados de la 
sillUÍentc f"onna; en el primer capitulo se - los --*:llles históricos y la trayec:tmía del 

~~ 
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CONAL TE, de manera simultánea se menciona el proyecto editorial del orpnismo educativo con 
el periódico El M-.. como publicación eje y la de Ollas edic:ioncs que contribuyeron a las 
f'unc:ioncs asipaadas al Consejo. 

En el capitulo seaundo se uwliz.ó la intepac:ión de la Coordin8ción Editorial, 
conjuntamente a la polltica editorial que dio -nto operativo a la misma y la labor realizada 
para mantener informada a toda la comunidad educad- del país. 

Dentro de este apartado se indican los criterios y eaapas de producción de la publicación 
El M-. sus canicteristicas editoriales y como eje articuledor los lléncros periodlsticos 
comúnmente utilizados en el periódico, haciendo áúasis en las posibilidades y limites del punto 
de vista oficial, con la intención de ¡xescntar las ectividadcs y Keioncs prmvda- en la mUima 
dependencia educativa buscando c.-r lineas orientadoras dirilPdas fundamentalmente a los 
maestros. pero sin dejar de lado a las autoridades y sociedad en Fneral. 

En la última parte del documento se analiz.ó a dos sexenios de piemo 1982-1988 
periodo de MilPICI de la Madrid Hurtado y el de 1988-1994 .,.Uón de Carlos Salinas de Gortmi. 
por considerar, en ambas administn1eioncs, los intentos por superar y correlPr la oprobiosa crisis 
en donde se ha encontrado por muchos aftos inmersa la educación del pais. En las dos 
adminisu.ciones se consideran. del discurso oficial. realmente los pocos alcances obtenidos. esto 
es debido a que las macro~ en la materia son muy amplias y poco fUe lo materializado 
en planes. propmnas, proyectos. dcsconcentración y materiales desarrollados que abordan el 
avance tenido. 

Recordemos que en esos aftos, Mt!xico emprendió alp esfilcrzo por recuperar su propio 
camino. Intentando dejar de lado modelos ~enos o impuestos. para buscar emre -.... 
respuestas concretas a los problemas especfficos. por eso, en las condiciones reales del país, fUe 
necesario poner énf"asis, ante tocio, en la Educación Pública. 

Los medios de comunicaciónjuepn un pmpel imponame..,. la vida institucional, ya que 
permiten matiz.ar y fijar dentro del contexto social, el discurso polltico de una administnción. 

Si bien se puede estimar el impmcto creado por algún medio en particular, en condiciones 
controladas, el impmcto 8kJbal resulta dificil de medir. Esta dificultad no debe represen&ar un 
obstilculo insolubre, pero se debe tener en claro que se - de un ejen:icio complicado, diario y 
costoso. 

Por ello, debemos tener presente que la comunicación no es indcpendicnte de la fimción 
pública y de los fimci.,._¡os, lo que acentúa la .-idad de que llC .-JiCle como un asunto 
profesional y técnico que fortalezca la objetividad e institucionalidad del o los prapmnas que se 
desarrollan en las instituciones. 

'"",. En este mml:O de Keiones para el pretendido cambio, el Comejo hizo ._,de los medios ~ 
de comunicación, en particular de los escritos, principalmente El M-. órpno informativo de ¡~ 
la institución. asi como de - publicaciones para difUndir los objetivos y l'-5 pnerales de la { 
polltica educativa daplepda en la Secretaria de Educación Pública en las dos 8dminisU'aciones, 
para buscar con ello filvorecer al lopo de los principios eaableciclos y mejorar la calidad de la 
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edUC11Ción. La anterior inConnación sinie y se desprende de la prescnt..sa en las pj¡pnas del 
periódico enue ocros documentos y con ello 11C bumca dar idea de la vinculación CON AL TE-SEP. 
es decir. medios de comunicación imswe- y aobiCl'llO. 

Lo anterior indica que con relación a las infünnaciones que se presentan de las dos 
1JC5tiones de ¡iobiemo. es en su mayoria recabada ele las p6¡pnas del IOlalivo institucional. la cual 
enf"atiz.a la postura de derecha de la i-m.:ión. que llC puede definir ClOmO c.-r vfnculos ele orden 
económico, polltico o -lal para unir a las dos áreas con el mismo propósito: servir a la 
comunidad. 

Finalmente se establece la relación comunicación y educación. en México. 

El trabajo incluye m1a serie ele cmdnls de las principales publicaciones del CONAL TE. 
para apoyar la inConnación. mismos que penniten mosuar cuantitativamente los números 
aparecidos durante los diferentes aftos, divididos por ~. de cada administración responsable 
de su edición. También ¡_,,.,.. ejemplos ele los diferentes Fnen»s periodlsticos utiliados para 
la conformación de los materiales public:.dos en "El A4Qestro ", tomados ele diferentes 
ejemplares. 

Además. se presenta la trascripción ele entrevistas realizadas a lectoras (maestnas) de este 
medio de comunicación. para conocer y conftontar puntos de vi- sobre la ftmcionalidad del 
periódico y por fonnar parte del público repraentalivo. pues a los docentes enae ocros iba 
dirigido este rotativo. 

~ precisar que los testimonios M>n de profesores todavla en activo y actualmente 
laboran en escuelas e instituciones ele la propia SEP. 
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CAPiTULOJ 

El CONALTE Y LAS PUBLICACIONES EDUCATIVAS 

En esle capitulo se describen los antecedentes históricos y los aftos de intensa actividad que 
e"plican y justifican la existencia del Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONAL TE). 
en su doble runción c:omo centro de estudio y análisis de la realidad educativa. y donde sursen 
grandes lineas de innovación y de cambio que operaron dentro del Sistema Educativo Nacional. 

De manera paralela se explica el establecimiento del amplio programa editorial 
desanollado en esta institución. que incluye la edición de su publicación puntal. el periódico &!. 
Mae ... 1rn y otras como la revista Ed•reción.. las series Cn•drmm:.. Folletos PMee2gicos. 
Cuadernos PMeMsico. Foro Ped@MIÍsico y Cnedcmos de Polftjca Educativa. 

1.1 Historia del Co•sejo N•clo••I Tfl:•lco de a. Educ•cl6n 

El 28 de abril de 1920 en la Ley Orpnica de Educación Pública para el Distrito Federal. 
expedida por el presidente Venustiano Carranza. se propone la necesidad de establecer un 
organismo colesiado de tipo técnico consultivo en calidad de auxiliar de la máxima 
representación educativa de canícter nacional. 

En esa ley. en el articulo 20. se indica ••que el orpnismo colesiado. denominado en esa 
Comisión de Instrucción Pública .. '. seria un .. cuerpo consultivo para lodo lo referente a la 
instrucción pública que se imparta en los establecimientos educativos a que se refiere esta ley .. :. 

En el articulo 46 se pl'CCisa que corresponde a la Comisión la f"acultad de consulta técnica 
en aspectos normativos: ..... ronnulará o revisará, proyectos de leyes, reatamentos u otras 
disposiciones de carM:ter seneral que se jUZBUCn necesarias para mejorar la insuucción públic:a 
especialmente instrucción pcimaria obliptoria; y lo someter• al 111obiemo del Distrito para que 
éste a su vez, los eleve al presidente de la República .. '. 

Previsto en el articulo 44 la Comisión se integl'ad con cinco lniembros. ··uno abopdo; 
otro profesor en medicina y los tres restantes. pedagogos de competencia reconocida"•, mientras 
en el articulo 4S se dice que .. los nombramientos requerían de la aprobación del presidente del 
paísº'. 

Cinco aflos mú adelante. el 30 de octubre de 1935, aparece la ley para la creación del 
Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Cienúfica. el cual se vincula como 

' SEP. '"Ley~ de Eáoo:K- l'UIJlial _.el D.F.··. An.20, Mexic:o, Diorio Oliciml ele 111 F--. 2& de_. ele 1920 
2 lbidem. All ..... 
.J lbidllm. An.46 
• Ibídem. Arl.44 
' lbidm:a. An.45 
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ottO antecedente del Consejo Nacional Té<:nico. pues aún cuando por sus propósitos al orpnismo 
se le ató en f'onna exclusiva a la educación prof"esional. asumió parte de las funciones, objetivos y 
principios re11uladores de la Comisión de Instrucción Pública de 1920. 

En la ley de J93S al Consejo Nacional de Educao::ión se le establece como propósito el 
actuar como ''cuerpo técnico de consulta necesaria y de iniciativa propia, en todo lo concerniente 
a la cultura superior',,;, integrada a su campo de acción toda la educación posterior a Ja educación 
primaria excluyendo la secundaria y la normal, ademU estaba conf"onn.clo por quince miembros, 
todos ellos denominados por el presidente de la República y un representante de las Secretarias o 
áreas que tuvieran bajo su responsabilidad escuelas de educación superior. 

Lo anterior seria modificado hasta 1939 al ser reformada dicha ley; de las modificaciones 
suf"ridas fue el incorporar a sus actividades a los padres de familia.. estudiantes y maestros, de la 
siguiente manera: "Tendnán representación directa el maaJisterio orlJ&niz.ado del pais. la 
federación de padres de familia, y la de estudiantes. asl como el Consejo de Directores de 
Escuelas Particulares y Centros de lnvestipción Científica"'7 • 

Tras la modificación a la ley de 1939, el 3 de febrero de 1940, con Ja Ley Orpuica de 
Educación nuevamente se transforma el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación 
Cientlfica en un Consejo Nacional de Educaciónw. 

Este nuevo orlJ&nismo quedó inS<:rito en el capítulo relativo a la coordinación de la 
actividad educativa de la Federación con los Estados y Municipios y por lo tanto se consideró 
dependiente de educación pública y como una de sus funciones la de .. investi1J11Ción cientlfica en 
seneral y el estudio de la función educativa en sus diferentes apartados. f"enómenos y problemas, 
con miras a precisar los mejores métodos y f'onnas de dirección y orientación técnicas. Asimismo 
el Consejo Nacional de Educación, tencbá la responsabilidad de elegir los libros de texto ... " 9

• 

Otra nueva modificación sufre el Consejo Nacional de Educación al aparecer la Ley 
Org1Ulica de la Educación Pública el 23 de enero de 1942. Por lo que ahora sus nuevas facultades 
f"ueronues: 

"Proyectar o estudiar los planes. proanunas de estudios y métodos de ensellanz.a comunes 
para toda la República, para educación primaria. secundaria y normal y la de cualquier tipo 
o 8fado que se imparta especialmente a obreros y campesinos". ..Estudiar o proyec&ar 
planes, programas de estudios y métodos de enseflan:r.a para los otros tipo5 de educación, 
sellalando un mfnimo de el<i11encia en IOda la República" ... Estudiar la or1J&niz.ación y 
administración de los distintos tipos de enseflan:r.a, los sistemas de estimación de resultados 
de la labor educativa, el peñeccionuniento técnico profesional del mqisterio, los 
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calendarios esc:olares, los libros de texto, las bases para la cluific.:ión l promoción de 
alumnos y dcmu problemas senerales, de orden técnico, de la educación"' . 

Y se le complementó para mejorar el ejen:icio de sus asipac:iones, facultando al Consejo 
con el fin de oblener de las diferenles úeas de la Secretaria o de los piemos -=-les lu 
informaciones ''las cuales considere necesarias para mejorar el desarrollo de sus labores ... " 11

• 

Esto es, que en dicha ley se contempló la exislencia del Colncjo Nacional Técnico como un 
organismo de consultoria en el ámbito nacional con el fin de favorecer "la unificación técnica de 
la educación en toda la República"12

, y en el afio de 1954 es c-.do se dan los primeros .-sos 
para posibilitar su fUncionamiento. lo anterior con bue en el Acuerdo 11701 emitido por el 
SecrctArio. de Educación Pública. Tan es así, que el primer presidente de la institución, el 
educador Angel Miranda Basurto, ejerció como tal desde 1954 y has1a el afto de 1957. 

Sin embarao. es a partir del primer Je81amento del Consejo Nacional. emitido en junio de 
!9S7, y fungiendo como presidente del mismo el profesor José Guadalupe N•jera (1957-19S8), 
que la existencia de esle órpno forma parle de una nalidad lepl actuanle. Duranle el primer afio 
de vida. el 28 de noviembre se celebra la primera asamblea nacional plenaria del Consejo. 

Allos mú adclanle, es confirmada la existencia del Consejo, al ser publicada el 29 de 
noviembre de 1973 la Ley Federal de Educación (der<>ll&da para dlU paso a la Ley General de 
Educación 1993), esto en el anlculo 26, el cual seftala: "Habrá un Consejo Nacional Técnico de 
la Educación, que ser* órpno de consulta de la Secretaria de Educación Pública y de las 
entidades federativas, cuando éstas lo soliciten. y se enc:ar...-. de pn>p<>ner planes y propamas de 
estudio y pollticas educativas. El Consejo se intcarar* con rcpresen-.:s de las instituciones 
públicas que .-rticipen en la edUC8Ción nacional"". 

En abril de 1979 fUe la última ocasión que se publicó el rcstamento del Consejo. En este 
nuevo documento las funciones del organismo pñcticamentc ...,-ccen de manera puecida a lo 
establecido en la ley de 1942 y el reglamento de la institución del afto 19S7. 

AJ existir otras instituciones que nalizan fUnciones semejantes a lu atribuidas al Consejo y 
para evitar duplicidad de fUnciones en la Secretaria de Educación Pública, por decreto 
presidencial en el mes de ocaubn: de 1999, se decide su cese de funciones y ciena en forn. 
definitiva. 

1.2 El trabajo del CONALTE 

La labor de esta institución en sus 42 atlos de existencia, estuvo lntimamentc unida al desanollo 
de la educación nacional en la etapa moderna. Ya el lll8eStro José Guadalupe N~era, scasunclo 

'º SEP., ........ Oqmic8 de Eoloooaiáa l'UbliGa-. F....,.. 1, 11 y 111. An. 119, M9Ai<o, Diorio Oficial de i. F-. T
Gréficuo dc la Nsióa, 23 de-.. de llM2 . .. _ 
u lbidan. 
"SEP .. "l.AyF-de~-. -.....,, DimrioOllcúlldei.F-., T-~-la-29·-* 1973,Ns. 36 
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presidente del Consejo en el afto de 1957. sostuvo que el Consejo Nacional apuece en el 
horizonte cultural de México .. no como una mera creación burocm;ca, sino como viva 
emanación del proceso evolutivo de una sociedad cada vez más compleja y diferencillda"". 

Al poco tiempo de t'unc:ionar. este órpno 11e vinculó en forma directa a varias acciones 
preponderantes en el devenir de la educación mcxi- originadas durante diferentes 
administraciones. como son el caso del IJObicmo de Adolfo Lópcz Matcos y bajo la conducción 
de Jaime Torres Bodet como secretario de educación pública (1959-1964). Su primera tarea 
central fUe la reforma educativa. Durante esa gestión el Consejo fUe -pelo para llevar a cabo 
una revisión general de los planes y programas de estudio en ese momento vigentes en la 
educación preescolar, primaria. secundaria y DOlllYI. 

Como resultado 11e presentó la propuesta en relación a los aspectos cualitativos de la 
educación. incluidos en el Plan para la Expmuión y Mejoramiento de la Educación Primaria. 
conocido también con el nombre de Plan de Once Aftos. 

Otra tarea file la reforma a la educación elememal, Rvisó los planes y prolJl"&rllas de 
preescolar y primaria. introducidos a partir de 1960, ademas de ser la base para la elaboración de 
los primeros libros de texto por parte de la Comisión Nacional c:rellda para tal fin. y hoy en dia es 
reconocida como una de las más pandes empresas impulsadas por Jaime Torres Bodet. 

Otra acción. en donde participó el Coft!lejo. es su colaboración en la definición y diseflo de 
planes y proaramas de la educación para el uabejo en 1962. en c:oncordancia con otras 
dependencias de la propia secretaria de educación. además de orpnismos obreros, industriales. 
bancarios y comerciales, en total se elaboran>n 24 f'l'Oll'UllaS de capmc:itación para el uabajo 
aarfcola y 13 más para el trabajo industrial. Como parte de - acción el CONAL TE sugirió la 
realización de los planes y proapmnas de estudio de una nueva carrera. la de maemo normalista 
para la capacitación apopec:uaria e industrial (cuadro A). 

Al allo sisuiente en la V asambl• plenaria. el Consejo -aim un plan para coordinar la 
ac:c:ión educativa y cultural que se realizaba a favor de la población indl11ena. Se prepararon 115 
recomendaciones en relación con el aspecto indll!Cfta. referidas a la alfabeti7a:ión. producción de 
materiales didácticos y de lectura y de mejoramiento de las condiciones económicas. sociales. 
sanitarias y de !lervic:ios para las poblaciones indlllCft&S. 

Otro esñierzo de esta institución estuvo representado por la revisión y aprobación de los 
textos escolares para los niveles de educación primaria y 1CCundaria. tarea que se Ralizó afto tras 
afto a partir de la clec:ada de los sesenta y c:onc:luyó hasw mediados de la década de los ochenta. 
1Rbajo callado que file mejorando poco a poco. y afto tras afto la calidad. variedad e idoneidad 
metodolóllica y de contenido de los auxiliares didM:lic:os. ® 

•• N4¡ora.-G .• --..-·--•i...-;.CONALTF'.-. F-~dc 19'7. 
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Durante el sexenio 1964 a 1970. periodo de Agu5tln V•nez como llCCretario de educación. 
operaron el trabajo de las secciones y eomisiones pennanentes del orpnismo (-o B), las 
cuales representaron &ma importante labor que cubrió pñcticamente todos los aspectos que 
componlan el sistema educativo nacional. En dichas comisiones colaboraron distinauidos 
m-os de toda la República. quienes aportaron conocimientos y experiencias para elabonlr 
propuestas de las cuales muchas tueron modificaciones en la legislación educ:ativa, la pl..-ción. 
coordinación y evaluación de la educación. propamas y métodos de enseftanza. libros escolares y 
material did*ctico. educación extraescolar, investipción educ:ativa y publicaciones. 

CGal&sióa ~· ~- E~ 
TitulM:iOD m ~w 
~F'9icm 

(~••> 
1•eDaLCW&IOWIDllAL.'18cw:o•LA•D11CºCl6el•tW--

~de Ccmli....:.C * CcmuaiOD de Ccmai9ióo 
F~de la~ ~iOa Coanlm9danicle 
~ a.-e Edw:i9tiw. Eduoauva TitulllciOn 

F-,EL-TRO,·--COMll&.Tr.-No. ta .... t-.-· 

De ipaal manera y durante distintas épocas en el CONAL TE funcionaron comisiones 
consideradas como especiales. todas ellas relac:ionadas a las diferentes áRas del conocimiento, 
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tipos y niveles educativos, asf como con los estados que constituyeron la Federw:ión. echK:ación 
de adultos, supervisión de centros educativos y pedec:c:ionamiento de s--1 cloc:cnlc. 

En 1968, le conespondió al C-jo fonnular la reforma educativa de los dos últimos 
aftas del sexenio y en 1969, esta institución intavino en la refonnulac:ión y defensa de los libros 
de texto sratuitos para la educación pri..-ia". . 

En los aftos de 1970 a 1976 este orpnismo desanolló cliverua --.1as principales se 
enf<K:U<>n a la reforma educativa propue-. por el 8Qbiemo del - presidente de México, 
Lu.is Echeverria Álvarez. Además, panicipó el ~o Nacional T46caico, en la Comisión 
Coordinadora de la Reforma Ed-tiva y en las comisiones y pupas lécaicos que elabonuun y 
revisaron los libros de texto IP'&luito y las pfas cliclllcticas para la educación primaria. 

En panicular sobresale la ·realización clunlnte el afto de 1974, de aeis seminarios 
regionales celebndos en las ciudades de Saltillo. Ouadalaj-. Vencruz, La Paz. Acapulco y 
Querélaro, acen:a de la reforma de la educación media. a las cuales asistieron todas las escuelas 
secundarias de la República Mexicana. Como resultado de éstas ., obluvieron los linmmientos 
para refonnar los planes y pro¡pamas de estudio de ese nivel ~vo. 

De la misma forma, destaca la celebnlción de la IX Asamblea Nacional Plenaria efectuada 
en 1974 en la ciudad de Chetumal. Quintana Roo. la cual aportó sipificalÍvas ~
acerca del nuevo plan, y los propamas ~de ~ de la educación media básica, 
los cuales fUeron aprobados por la SEP y emruon en viaor a partir de 1975. 

De acuenlo con las rec:omendaciones de los - que participaron en los seminarios 
regionales de educación media básica, el plan entre sus principales c:ai.cteristicas reunió: ofi'ocer 
dos esuuctwas ~ticas: por áreas de aplaldizaje y por asipaturas (c:uadro e). La obtención 
lógica y armónica de la refOnna de educación primaria y propiciar la formación de los educandos 
para in¡pesar a1 nivel inmediato superior y para su incorponción a las Klividades productivas. 
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En ese mismo periodo de tiempo el Consejo Nacional Técnico de la E.ducación produjo y 
revisó los pro........,. detallados para primaria y secundaria. tanto por asianatura como por *'-5; 
también elaboró el plan de estudios de edUCllCión pweescolar y primaria y los proyectos de planes 
de estudio para la educación nonnal superior (cu..iro D). 

Poilq-.,ia 0...1 1 ~ 1 4 Ha. ~ E.9pec .. I y DMMc:ttca &s-:1a1 ) 
4 H~ Pr8cUcll ~e J 6 Ha P'r6diaa Dac:imltc JJ 6 Hs 

J 1 2Hs .u 2lh 
Total dr besas 33 Total dr ban.1 33 T°'81 *horas 33 TOl&I dr h<sas 33 

Fuenle: SEP..coNALTE. ~E~ Nonftlll ..,..._..,... Memcet. te76, ~- 10 

~~IAI) 
Pnctio. Daoimtir 1116 H.. 

También. en este mismo lapso y siendo titular de la Secretaria de Educación Pública. el 
ingeniero Vlctor Bravo Ahuja. se da inicio a la cotúonnación de los Consejos Estatales Técnicos 
de la Educación. considerados por el CONAL TE. elementos rectores en las entidades f"ederativas 
de los aspectos educativos. los cuales. se sumaron al esf"uerzo central de la SEP. de procurar la 
desconcentración de este importante sector. 

Para el gobierno de José López Portillo. sexenio de 1976-1982. se inicia este periodo con 
la presentación de un nuevo reaJamento del Consejo Técnico, que amplia las funciones de este 
organismo. aunando a su canllcter de órpno consultivo el de aenerador de la intervención de los 
docentes y de los sectores de la comunidad interesados en la proposición de planes y prosnunas 
de estudio y el de pollticas relativas a la educación16

• En ese sentido. el Consejo aumen!ó su 
labor. pues adem*5. agregó las anteriores tareas a las f"unc:iones inherentes del organismo la de 
desarrollo curricular. tareas de investi¡¡ación. de promoción para la conformación de los Consejos 
Estatales Técnicos y de producción editorial, como fUe el periódico y otras publicaciones. 

Del mismo modo. con el nuevo reglamento se hace participar en el Consejo Técnico de la 
Educación a los delepdos aenerales estatales. a los prof"esores que ostentan un reconocido 
prestigio en el sector y a la represenlaeión sindical del magisterio. 

Cabe precisar que fluyó del espfritu del nuevo reglamento. en concordancia con los ~ 
propósitos de la nueva polftica educativa nacional promovida por Femando Solana Morales. ~ 
secretario de educación pública. donde el Consejo debla procurar aumentar la particiJ!Kión 
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ciudadana y estatal en el común propósito de mejorar el sistema educativo nacional, mediante un 
proceso de desconcentración, planeación y polltica que el CONAL TE llevó a la práctica. 

De ahi la imponanc:ia de acciones tales como las consultas nacionales realizadas sobre 
imponantes aspectos, éstas inician una nueva modalidad de ~o con la activa y comprometida 
intervención de los propios maestros. 

En ese tiempo se realizaron tres consultas nacionales. La primera de éstas ef"cctumda en 
combinación con el Consejo Nacional de Educación Normal (CONACEN) en octubre de 1980 y 
tuvo como tema central la educación nonnal. Paniciparon en ella alrededor de 650 maestros, 
como resultado de esta reunión se produjo un documento, el cual f'ue presentado posterionnente a 
la consideración del secretario de educación pública. La seaunda y tercera consultas nacionales se 
efectuaron en forma sucesiva, una en 1980 y la otra en 1981, para el an61isis. por pene del 
masisterio, de los proaramas intepados de educación primaria (ler. y 2do. pados) que se 
implementaron por esos aftos dentro del sistema educativo. En la primera de las reuniones 
participaron en total más de 160 mil docentes, los cuales emilieron su opinión respecto al 
programa de primer grado, mientras que emitieron su opinión y an61isis respecto al programa de 
segundo pado un poco más de 212 mil profesores. Todas las opiniones se recabaron en dos 
reuniones nacionales de información y las ya mencionadas consultas nacionales". 

Consecutivamente en la realización de la XIII Asamblea Nacional Plenaria del Consejo 
Técnico de la Educación, se reafirmó el cancter de f"oro nacional del mismo. ademjs congregó a 
lo mejor del pensamiento y de la acción o=ducativa de la federación para analizar el curso seguido 
por la educación del pafs. y para plantear las alternativas viables en procura de su constante 
superación. 

Durante este sexenio. en 1977 la penici~ión del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación es definitiva para la elabol"ación del Plan Nacional de Educación. En 1979. al 
efectuarse la XII Asamblea Nacional Plenaria, se dan a conocer los objetivos y propamas 
prioritarios de la polltica educativa que imperó tiempo mu adelante. 

AJlos más tarde y dwante el sexenio de Miauel de la Madrid Hurtado 1982-1988, el 
CONAL TE inicia su trabajo con la celebnción de la XIV Asamblea Nacional Plenaria donde se 
llevaron a cabo los trabajos de la Consulta Nacional Sobre Educación Búica, en este evento se 
consultó al maJ!isterio y diversos sectores involucrados sobre temas senerales que af"ectabut al 
sistema educativo nacional, pero ocupando especial imponanc:ia los referidos a la educación 
h*sica de diez grados. es decir. uno de preescolar, seis de primaria y tres de sec:Wldaria, y a la 
formación de docentes en nuestro pais. Para realizar esta acción se tomó opinión de maestros. 
directores de las escuelas. inspectores, supervisores, técnicos y ftutcionarios de carácter 
académicos. 

Posteriormente en 1986, por encarao del secretario de educación, Miguel Gon7.ález 
Avelar, al presidente del CONALTE, Benjamin Fuentes, solicitó coordinar la realización de una 

"CONALTE."1--A.,.-el,..__._...dc_".El-.MhiGo.tr2do*ildcl!l91.Iº ....... 
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consulta de la evaluación de aspectos específicos acerca de la enseflanza aprendizaje del espallol 
en nuestro pais. 

En este h'llbajo el titular de la SEP solicitó al Consejo llevar a cabo investipciones y 
auscultaciones acerca de la validez y fundamentación teórico-práctica de los programas de 
espallol vigentes en ese momento ( 1973 ), del llamado método de análisis estructural y la escritura 
script. Con los resultados obtenidos de la consulta se elaboró un documento con conclusiones y 
propuestas que se enUqJó a las máximas autorid8des educativas. 

En el mes de octubre de 1988 se llevó a cabo la XVJ Asamblea Nacional Plenaria, la cual 
tuvo como temas centrales: ••formular proposiciones acen:a de los aspectos ftlndamentales de los 
servicios de educación bisica integrada. de 1 1 aflos de escolaridad, y seftalar los cambios que se 
imponen en el Consejo Nacional Técnico de la Educación. en lo que se refiere a su estructura., 
organiz.ación y funcionamiento. para responder a la modernidad"'". 

En el sexenio 1988-1994 de Carlos Salinas de Gortari, las actividades del Consejo 
responden a una estrate¡pa que busca la incorporación de todos los sectores de la sociedad al 
proceso de modernización educativa, promoviendo la panici¡..:ión de los maestros, s-fres de 
familia, especialistas, investipdores y de la sociedad en general. 

En 1991, siendo presidente del organismo Luis Benavides llizaliturri, el CONAL TE llevó 
a cabo diversas acciones en lo que se refiere al cambio de los contenidos educativos pua la 
educación básica lo anterior por mandato del entonces secretario de educación pública, Manuel 
Banlett Diaz que en la XVII reunión plenaria le encomendó realizara la revisión de la propuesta 
de Modelo Pedagógico para la educación h*sica. elaborada por los mismos cuerpos técnicos de la 
propia secretaria. 

De este proceso se ori8inó una propuesta de modelo educativo y de una C<'nsulta 
efectuada surgió una propueSla de perfiles de desempello de los tres niveles que integran la 
educación básica, documentos que se entrepron para consideración del pleno educativo. · 

En este mismo tiempo, el área editorial ejerció una función primordial para los fines de la 
institución, pues difundió por medio de la emisión de más de 11 O boletines de prensa. un 
programa de televisión y la publicación de ''F./ Mae.v1ro" las acciones principales desarTOlladas en 
la materia por este BOl>iemo. 

Las acciones mis relevantes realizadas de 1992-1993 durante la aestión de Luis Gámez 
Jirnénez al fiente del Consejo, estuvieron orientadas hacia la rcfonnulación de los eonteniOO.. y 
materiales educativos con el pcopósito de fortalecer en el corto plazo, el estudio del espallol, 
matemáticas, historia, civismo y ciencia. .. naturales19

• Se elaboraron programas emergentes como 
respuesta. a las problemáticas identificadas en las especialidades arriba seftaladas. 

"CONALTE. M-M· E•-·-· N"•5 . ...-ecle 19115 ..... J. 
"CONALTE. M ......... ..-.. t992-1993M. -·-· 1"93 ...... 7. 
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Posterionnente el secretario de educación en Mfuel tiempo, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, instruyó al Consejo N11eional Técnico de la Educación, la orpnización de una consulta 
para definir el perfil del maesuo que deberá f"onnar a las nuevas aenerao:iones de mexicanos. 

A partir de 199S, el Consejo N11eio-J Técnico condujo su trabajo a ac:ciones eflmeras y 
de poco realce en el sector, ya que en ese afto se COA'ió el ~ de que sería cenado, sin 
embargo, al interior de la institución sus dif"erentes áreas y personal que las conformaban 
siguieron labonmdo normalmente enuepndo algunos productos a la SEP. !IObrevive durante 
varios aftos nuís, pero en 1998 se inicia la reubicación de personal y su cierre definitivo, el cual 
sucede al afto siguiente. 

En sintesis, queda de manifiesto que este orpnismo educativo file una instancia no sólo 
dedicada al diseflo de planes y programa.e; de e!ltUdio, !rino que también normó la acción 
globalizadora del sistema educativo nacio-1 mediante su participM:ión en Ja elaboración de 
planes y programas de canU:ter general. 

J .3 De p•blkaetones y edlleael6n H trata 

Al poco tiempo de haber sido creado el Consejo Nacional Técnico de Ja Educación se Je 
incorporó a dif"erentes tareas educativas importantes de Ja educación mexicana promovidos 
durante Jos gobiernos de Adolfo Ruiz Coninez y el de Adolfo López Mateos, éste último delegó 
la responsabilidad del programa educativo en Ja persona de Jaime Torres Bodet. 

De igual manera, al poco tiempo de haber iniciado actividades el Consejo en noviembre 
de 19S7 bajo la conducción de su presidente José Guadalupe Niijera puso en marcha un propama 
editorial para la institución, que en un principio tuvo como finalidad integrar y dif"undir sus 
propias actividades, valiéndose para ello de diterentes instrumentos de comuniC11Ción todo ello 
con el firme propósito de convenirse en órganos de orientación pedaaó¡¡ica capaces de peneuar 
en el ya amplio sector del lftal!isterio de la época. Este esfUerzo se concretó en principio en la 
revista Educación. 

Desde sus inicios muchos educadores calificaron Jos contenidos de esta publicación como 
vil!"rosos, pero sobre todo a la revista Educa.:.ión por su sencilla pero bella impresión, la 
equipararon con otras del mismo género, entre las cuales se contaban, las revistas Peefile.• 
educativos, Educación superior (ANUIES), Instituto Nacional de Pedagogía, klagisterio, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de le Educ:aeión, le Latinoamericana de Estudio:< Educat"1os 
(CEE), Acta politécnica, del Instituto Politécnico Nacional, CONACYT, del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tccnolosla y Universidades (UDUAL). sólo por mencionar ocho de las de mn 
prestiaio prof"csional consolidado y que una buena parte de estas hoy subsisten. Este file un reto 
indudablemente pera las publicaciones del Consejo que en pan medida le ayudó a elevar su 
calidad y penetración prof"esional. 

Con el transcurrir de los aftos, y con la cada vez mayor participación del CONAL TE en el 
quebacci" educalivo. se planteó la necesidad de adecuar el proyeclo ediaorial pera ampliar el 
m81'gen de dif"usión de las "tat'eas que le eran encomendadas, 'JIS1'll lo c-1 se ~lizamn. en 
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diferenles momenlos. varios intentos en pro de concretar un anhelado objetivo: la elaboración de 
otras publicaciones periódicas. sin embargo. por diferemes circunstancias no se logró. ·una de 
éstas Cue el .aspet;:tu presupueslal. consideDldo como un .fiictor decisivo. 

"Pero como reza un refnín popular -tanto va el cántaro al asua has1a que se rompe- que por 
fin fructificó la idea de los directivos y se logró ampliar el proyecto editorial de la institución: 
para. esto a principios de los aftos ochenta. Ja Secretaria de Educai;ión Pública cede la 
responsabilidad al Consejo Nacional para continuar con la impresión del periódico ··1::1 Maestro", 
el cual retoma a la circulación (pues sus ori¡¡enes se remontan al afio de 1921 ). después de haber 
salido de ésta. ade~. se fueron creando nuevos instrumenlos de comunicación. así apareció Ja 
edición de la serie de libros titulada -cuadernos ... 

Esta nueva serie aumentó el programa editorial, por lo que los directivos del organismo y 
del área editorial establecieron un nuevo objetivo considerado como primordial: .. la tendencia a 
estimular y a ampliar el espíritu creador y panícíparivo de los educadores mexicanos, en aras del 
enriquecimiento de nuestras mejores tradiciones pedagógicas y culturales•"º. 

Sin duda la serie .. Cuadernos.. aponó, de personalidades creativas. trabajos que se 
vincularon directamente con el sentido educativo tendente a informar y a la formación personal y 
personalizada del público lector. 

Para reforzar el nuevo objetivo. el Consejo Nacional Técnico de Ja Educación inició en 
esa misma década otra naciente serie de publicaciones. la cual denominó ··Ful/.:1u.• 
Pedagógico.•"'. y tuvo como propósito afirmar la identidad nacional y cultural. De esta !ICrie sólo 
se imprimió el primer número debido a situaciones presupuestales y cambios de administración. 

Una permanente y laboriosa tarea se estableció para la Subdirección Editorial pues a la 
vez de comunicar. por medio ele sus publicaciones. variados temas relacionados a la educación 
nacional para Jos maestros del pals, la actividad laboral del personal de la misma área. también se 
vio incrementada pues había que buscar o elaborar mayor cantidad de materiales para publicar, y 
no sólo eso, sino que se aumentaron las actividades relacionadas al disello y formación ele las 
diferentes impresiones, buscando siempre que fueran del agrado de las autoridades de la 
institución y la SEP, asi, por lo anterior. quedó establecido como un principio rector para 
cuestiones de discflo, el buscar la sobriedad en la presentación de los dif"ercntes materiales, 
impresos apegado a los avances de la técnica, para con ello, hacerlos atractivos a los lectores. 

Aftos mas tarde. en la década de los noventa. para fonalecer el programa editorial del 
CONAL TE, se inicia la publicación de otra nueva serie bajo la denominación de .. Foro 
Pedagógico", en cuya naturaleza se dio como directriz el difundir al magisterio nacional aspectos 
de politica educativa. innovaciones dicMacticas y nuevas tecnologias. 

Por decisión de las autoridades del orpnismo, por esos mismos allos. aparece una 
impresión más. al reiniciar en una nueva época la publicación de la serie .. Cuadernos", pero en 
esta ocasión bejo el titulo de ··cuadernos Pedagógicos ... ahora con un nuevo carácter: difundir las 
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disposiciones de índole nonnati\lo, experiencias, resultados, recursos y materiales relacionados 
lodo ello con di..,ersas acciones cducali\las. 

Pero además, su fonnalo es modificado al ai-reccr como tipo folleto y como 
caracteristica peculiar se adopca para la presentación de los contenidos la de versiones 
diagramadas y graficadas. 

Finalmente en al afto de J 998 y ante la continua preocupmción del penonal por la noticia 
de la desaparición de la institución, surge un último uabajo editorial, el folleto "Cuaderno de 
Politica Educativa .. con el fin de difundir los grandes sellalamienlOS de la polllica educati\la 
nacional, esto se cumplió al incluir en esta publicación los discunos, confenmcias, comunicados, 
disposiciones, programas y JKoyectos educativos, emitidos por el Ejecutivo Nacional o por el 
Secretario de Educación Pública en los divenos foros donde participó. 

Es conveniente JKCCisar que el Consejo Nacional Técnico de la Educación a través de su 
área editorial produjo otras publicaciones ocasionales tales como: memorias de e\lenlos 
celebrados donde participó. infonnes de diferentes actos. reproducción de discursos de 
funcionarios y materiales peda¡¡ógicos que siempre dieron uabajo al área y ampliaron la 
comunicación con la comunidad magisterial. 

1.4 Peri6dico .. EL MAEST•O" y otros ta•tos 

El periódico 1:..1 Mae .. tro aparece por primera vez en el mes de abril de 1921. poco tiempo después 
de haber sido creada la Secretaria de Educación Pública (en ese mismo afto). Desde entonces se 
suceden sus entradas y salidas del medio periodístico nacional con diferentes nombres, J::I 
Mac .. tro Rural, El A.fae .. tro Mexicano y nuevamente El Mae .. tro. 

Esta publicación la funda José Vasconcelos, quien a su vez la dirige, patrocinada por la 
Universidad de México. 

En sus inicios aparece bajo un formato que caracteriza principalmente a las revistas de esa 
época, su enfoque es cultural y su difusión es de car8ctcr local, y tiene como propósito el 
difundir conocimientos útiles entre toda la población lectora. En su primer número, en el 
editorial establece Vasconc:elos que .. ,,_ .. ,ras columna.. ..erán 11na tribuna libre _v 
gra1Mila para todas las ideas nobles y provechosas y en ningún caso estarán al servicio ni 
de 11n partido ni de un gntpo, .. ;no al .. ervicio del pais entero. Ni tampoco -.. limitare-..• 
a un credo o a una época. El único principio que .servirá de norma a los que aquí 
escriban-" a los qll<' .. eleccionan el _,erial que ha de P11blicarse en nuestro per-iódíco, es 
la convicción de que no vale nada la Cll/tura, de que no valen nada las ideas. de que no 
vale nada el arte, s1 todo ello no se inspira en el interé .. 11:eneral de la lllllflQllidad. sí todo ® 
ello no persigue el fin de conseguir el biene .. tar relativo de todo .. lo .. hombre .. , .. ;no 
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eüeguru /u l1ber1ar y la j11&tic:iu. ind1spensubles pura que tudu~"'· desurrullen su. .. -
c:apacidude .... · y eleven .'lu e."lpfritu ha."''ª /u /u: de lo ... má . .; altos concepto."' .. 21

• 

Un principio m•s lleno de romanticismo y de buenos deseos. pero poco pl'Ktico y m*5 
aún para la época en que es retomado por el CONAL TE. 

Este rotativo a panir de 1924 obtiene el visto bueno para circular en el mnbito nacional 
como el princii:-1 elemento de transmisión de información destinado a los maesuos de todo el 
pais. 

Este medio de comunicación durante tan larso periodo respondió a distintas politicas 
sociológicas y educativas. si bien siempre bajo la tónica de divulpr la polltic:a de la Secretaria de 
Educación Pública. reflejando sus ideales de i¡iualdad de oportunidades educativas para todos los 
mexicanos. promoción de la cultura y elevación del nivel de instrucción y. por ende. la del 
progreso de México. 

A lo largo de estos altos el periódico cambia de nombre y de estilo. aunque siempre bajo 
la norma y la i-usa que antes reseftamos: "El Maestro ". "El Maestro Rural... "El Maestro 
Mexicano·· son distintos epfsraf"es bajo los cuales se escribieron los af'anes a favor del 
mejoramiento integral del ma11isterio. la atención educativa. tanto rural como urbana. y la 
consolidación de los esfuerzm; f"ederal y estatal en la construcción de un bien cimentado sistema 
educativo nacional. 

Como el ··Maestro Mexicano ... lo editó la SEP. con periodicidad trimestral, iniciando en 
19SS hasta 19!57. en esta su tercera época se publicaron articulos acerca de maestros. 
alfabetización. misiones culturales. biosraflas de maestros ilustres. hisiene mental. asransmo. 
iniciativa privada. discursos. proip-amas federales de educación. campaftas escolares, museos, 
ef"emérides históricas. jornadas educativas regionales. pedaao¡;ia prM:tica. congresos. orientación 
cívica, acontecimientos históricos y literatura infantil. 

Bajo el epignúe "El Maestra·· (en su cuarta época). en los sesenta siendo secretario de 
educación Agustin Y*llez. es editado en f"ormato de revista. Media carta a dos tintas negro y 
sepia. y su distribución estuvo a c:arso del Instituto Federal de Capacitación del Masisterio. con 
periodicidad trimestral. iniciando en 1967 y terminando en 1969. Por medio de esta publicación 
se buscó --1a superación profesional del magisterio mexicano··. Contiene articulos sobre los 
maestros. la escuela primaria, la Constitución de 1917, la polltiea educacional, el museo de 
Antropologia. estadistica escolar y planeamiento educativo, bibliotec:as, pcda¡Jogia. hisiene 
escolar, educación para adultos, Institutos Tecnológicos Regionales. los museos en la educación, 
orienlación profesional. cooperativismo, humanismo y educación. y presupuesto educativo. 

Durante esta etapa es modificada la periodicidad de la publicación. En el lapso de 1969 a 
1970 se elabora quinc:enalmente y cada número se divide en las siguientes secciones ( ""811ro E). 

"V-loo.-.··--. El-.,.Mnic:o. Nºl.ollril._-ccle 1921. Plls.tO. 

® 
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Diez aftos después. durante la quinta época. la publicación era editada mensualmente. los 
días quince de c;:ada mes. por la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas de la SEP. En 
formato tamallo cana con 16 páaJinas. inició en J 978 y concluyó en J 980. 

feu.droE> 
SECCION INl'OllMAC-•N • - E INCLUYE 
ílnl;:ur11rr1to.. 1,..111lacm'm de la SF.P. &~,....... ct....rrollo ~iómícn, •~dna. ~,... decJnli.. _...._..._na,.,. lahnn:io •la SEP.~ - del Sec:nurfo de Eduoac.On 
En>Wl!>U• !" ArUculu~ lmpd.._1 Je t. llplcullur.. ~"' .. i-.-K11:1 .,..,. el U11t..1u tndusln•I. ~ dli ... ~· • ..,_,..,,,_,..de: 

r-i~lnpta .-cotlar • .-enK:..11 y rM1f'llkM ~la inw.ti .. c:M'tn ~l. ~ifl9Cic'tn CS. laa ,....._ ..tuG.li~. 
-.danD ciS&t!f"¡ga co la. pat.. a. deMnoUo, metmlol~ de .. ~ d9 a.. e:imaciuo lfqlm'i.encwa de la 
UNE9CO en lo. 191 ... .i dnanoUo. 9ducaci0n ci_,,f'"Kl9 ~. ~ ds 109 ~ educativ011 .in 
AAW. Áfnca v LatlnoUDltnm v naturaka del •---·--;e de la illrancia 

E..tadt•t.acm Educ:.U- Os la. .nado9 de Hulalf;o. Jaluco. o...n.o. Oum:.JU9to, ou.rwo. ~ .... loe, N8yant y Smi LuP 

-~· Doctnna del P--.nu.no i.... penurt:.c1onn aoc&alft, Justo S1enm.. Ritt.amcn. Jo. J ..... OS • XI)( ~ y P'~9'0Clón m .. mac • ...i. 
PreaidencwJ 
Clúwos de la ctón Alfonso X el S.bio. León 0.Ub•&a AJbeni. Juan Lws Vives. Rebela.as v 1-~de J011 tu os. 
J·lu,1u1·w debo l::dui.lllea.:tn t.. ..i..-.. l>n ntah&sc- en "4Slll~• • 1111-• lW h ... mena. 1~._ 
Rewfta de Libras S 11 de texto. cduoab\.-o. o alinea a la llduc9ción 
Fuente: o.twen. L~ Elena. "'FU9nlea .,.. • Hi91ori8 de• E~ en W•tco•. Cet*o ele lnwotlillLciane• y E....,..,..,_'°'_ 
en AnlrCJl)Oloela Sod81, c.....,.,._ ..... c ... Ctwt8 83, IMlrico, tH7 ........ 83 y ... 

Esta publicación contó entre sus directores con la figura de Salvador Novo. Bajo su dirección. 
los maestros mexicanos pudieron expresarse a través de la sección .. La voz del Maestro ... no 
faltando junto a la colaboración de los mentores la de escritores tan relevantes como Ramón G. 
Bonfil. Narciso Bassol y Agustln Yállcz. entre otras figuras sobresalientes de las letras. 

Para la consecución de estos fines se buscó patemizar su canícter ecléctico. en el que 
engloba aspectos normativos. informativos y difusión de doctrinas pedagóalicas. 

• Es a principios de la década de los ochenta cuando la SEP otorsa la responsabilidad de 
continuar la publicación del periódico al Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

• Al poco tiempo de editarse por esta institución y pacías a la divulpción de temas de 
interés que se ofrecieron a través de sus J>'ginas para el magisterio de la República. esta 
publicación fue considerada como el órgano de información por excelencia del 
CONALTE. 

En total. en el allo de 1981 cumplió con su sexta reaparición en sesenta anos de vida. 
después de cinco periodos de vida latente. Tantas vicisitudes hacen dificil pensar que se trata de 
la misma publicación. Con todo. el mismo principio. la misma inspiración. el mismo lmpetu. la 
misma tJascendcncia. que siempre animaron a El Mue . .;tru. 

Con una intención clara. reapareció precisamente al conmemorarse el sexagésimo 
aniversario de la Secretaria de Educación Pública. Mientras la inuente tarea de los maestros no se 
ha visto truncada. pero los esfuerzos de la SEP sisuen siendo un avanzar dificil. F./ Mae.~1ro 
mostró un ritmo desigual; su influencia fUe poco notoria por larsos lapsos. en tanto que el 
quehacer ed&K:&tivo buscaba viaoriz.arse cada vez más. 
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Metas ambiciosas 8COlllpallaron la conmcmonción de los 9esenta aftas de la mixima 
dependencia educativa del pals. La más ambiciosa de todas (a la Cecha sisue siendo), elevar la 
calidlid de la edllCllCión en todos los niveles educadivos, lo que se ha buscado paulalinamente. En 
ese contexto reaparece El A#ae.stro. No como órpno infonnativo, aunque informa al presenlal' los 
mu recientes avances en la materia. sucesos. eventos y bibliopaflas de meestros des1acados. No 
como revista especializada en investipción o de difusión de pr6cticas pedaeó¡pcas. aW1que da a 
conocer los propesos de la investipción ed.-iva. pr6ctica educativa y lqpslación ed.-iva. 
Finalmente. no como periódico que publica cartas de los -. aunque la opinión de los 
educadores ocupa un lupr privilelJiado en nte medio de comunicación. 

Asf, en un fonnato tabloide, con doce pi¡pnas promedio. ClOll una estructura flexible que 
buscó a su vez ser amplia. este rotativo -aribuyó en la medida de sus posibilidades, en la tarea 
de elevar la calidad de la edllCllCión de nuestro pals. 

Es en el inicio de los ochenta. cuando la mdministración del CONAL TE encabez:,eda por su 
presidente José Anaet Pescador Osuna. revive de manera imponente a la publicación y al 
programa editorial al darle un nuevo curso. en principio Conalece el m- editorial al incorponr a 
éste un equipo multidisciplinario conformado por periodistas. maestros y especialistas de la 
educación <uyo reconocimiento principalmente se da en ese sector- para elabonr el rotativo 
encabendo por Gustavo Madero, pedaaoao y periodista. desisnado como el nuevo Coordinador 
Editorial. a este se suman en la sexta etapa como parte del comité editorial Maria Luisa de Anda. 
Alfonso Castillo, Luz María Castro, Femando Ramirez., Paz Esc:obar, Felipe O.lvez, María 
Jiménez. Asunción Lascorreta. María Ortiz. Alfonso Simón. Susana Vidal y Antonieta 
Vizcafno22

. Al¡pmo de los anteriores ~jes son oriundos de paises latinoamericanos. 
recordemos que en ese tiempo dentro de las dependencias del pierno federal y es especial en 
educación laboraban una buena cantidad de exarmgeros. 

Justamente. en 1982 entra al relevo como coordinador editorial el periodista peruano Raúl 
Vargas Vep. El anterior, es el primer equipo editorial intetp'ado pana este fin en el CONAL TE. 

En la gestión de Pescador Osuna en el Consejo (1980 a mayo de 1983). se editaron 19 
números del periódico. en 17 ejemplares (dos números considerados dobles) y. enmarcados en el 
propósito de que tuera un instrumento para el diáloao entre los maestros y la SEP. asf como un 
vehfculo de actualiz.ación profesional, especialmente de los maestros de ed""8Ción primaria. 

Un total de tres millones 200 mil ejemplares se prodideron. correspondientes a los 19 
números, 13 mensuales, cuatro bimensuales y dentro de estos dos números dobles, dan una clara 
idea del esfuerzo editorial realizado por la institución educativa.(-.. t). 

Por otra pene. la tendencia o -.-teristica que sipificó a esta publicación durante este '2'=' ___ ,•:-
periodo fUe el presentar más anículos de tipo pedaaó¡pco y didM:tico. buscando balancearlo en ~ 
cantidlid con la información relacionada a la politice educativa. 

""CONALTE,--C-"º.El-.-.N"2.-l<lel991, ..... 12. 
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Para junio de 1983, por designación del entonces presideme de la República Miguel de la 
Madrid Hurtado. llega a la presidencia del CONAL TE Benjamín Fuentes González. quién toma 
posesión del carso el dia nue\le del mismo mes en un acto presidido por el desaparecido ex
secretario de educación Jesús Reyes Heroles. celebrado en el salón "Simón Boli\lar de la propia 
Secretaria de Educación". 

--O·l!L-8T1tO"eaJITAllPOCA ~----A -·-Nft-LCONALft 
N._...... "'-• A._ T 

MAnn 1'1111 JHll.,O 

•hnl , .. , ·~·ooo 
fl.fa\-C• 19Ml 

iwuo•uho , .. , 
.A.olOS.IO )981 

s....-.....:mbr.: 1?MI 200,<X>O 
o=w.c 1981 ::!00 000 

Nu\11..'fllhr..: l?KI 200.000 
I>u::1embre 1981 20000ü 

IO Encru 191!12 200.000 
11 Febrero 19K2 200.ouu 
12 f'lokrLl• l'.11!l2 200.ouo 
13 Ami l"t11 200.00ú 

1"112 200.uuu 
1ernhre l'IK2 200000 

CllMl'O-lehr'n'o ''"" ~ ... mat7<>-ehnl l'ltl:\ 
lota 000 

Fuente: Eleboredo por •l •Ulor. 

Con este cambio y como era de esperarse al interior del CONAL TE. los mo.,imientos cual 
si fueran piezas de ajedrez -\/alga el simil- se suceden; en el área editorial es presentado como 
nuevo titular Francisco Zúiliga Canales. docente de profesión y periodista por haber trabajado 
como reponero en diversos medios impresos como los periódicos .. Ovaciones .. y .. El Sol de 
México". además de haber colaborado en el área de prensa en la misma Secretaria de Educación. 
en la etapa de Reta Martínez cuando éste fungió como responsable de esa oficina. con su llegada 
y al conocer de la desintegración y renuncia en masa del equipo editorial. se da la tarea de armar 
otro grupo de colaboradores. 

Durante la séptima y octava etapas que constituyen su gestión y que corresponden a las 
adminis1n1ciones de Benjamin Fuentes González y Mario Aguilera Dorantes al frente del Consejo 
Nacional Técnico de Ja Educación. respecti\lamente. se editaron un total 27 números que en 
numeración corrida inicia con el ejemplar 20 y concluye en el 46 (cuadros:? y 3), cuyo carácter f"ue 
más periodistico pues su tendencia se inclinó a informar y dar SCl!\Jimiento de las principales 
acciones derivadas de la polltica educativa. Pero a la \lez. también buscó establecer un balance 
cnue la información y la de análisis critico. 

La circulación del periódico siempre fue nacional. se repartió en todas las áreas @ 
dependiemes de la Secretaria de Educación Pública en el Distrito Federal y los estados de la 
República Mexicana. asl como a instituciones que desarrollan trabajo a fin a la educación. 

u CONALTE ... El profesor Baljamin Fuentes. prcaidc:mc del Ccmaejo Nac:ional Técnico de le EduCKióa ... El Maestro. Mt1'ico. 
Nº 20. ~de 1913. Pq. ll. 

'·" 
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además, de las instituciones de investigación que lo solicitaron, los paniculares interesados en 
este campo y algunos medios de comunicación principalmente los impresos. 

-ltlODlcO"EL-aTllO" aall'TWA•-• -~---LU -lllftllELCONALTE ,._._ ..... _~ ""-* .._ T 
20 
21 

2.l ,. 
2S 
2b 
27 
28 
29 

'º " 32 

'" ,. ... 
41 

Fuente. Elabor•do por el •Ulor . 

~"'· 
~"""· No\,ant.c 

d1c1ern~ern 

tetirern-llMU7n 
Abnl 

11111\'0- u:ruo 
·u110-ostn 

="'• oc::tubrc-no,,.1embR 
dlc1anbre...enuo 

Ahnl 
Julio 

1en1hu~ 

Ocou,,,. 
Nnvtetn~ 

Ahnl 
M•,·n 
Juho 
1rmhfr 

Octu"'< 
I>tcarmbrr 

JlllÚO 

ScPllen1bre 

l'::IKJ 200.UUU ,..,.3 200JX.lf..I 
J'AIJ 200.ouo 

JVtU-1""" 2C•),IM•l 

1- e l ..... 
1-
19M 
19""' ,,,... 

1984-J98S 
19'1S 
1985 200.000 
19llS 200000 
19'<S 

~. 1911S 
1 .... s 
19116 
1-
1-,...,, 200,000 

19116 200.000 
19116 200.000 
l?R7 200000 
19117 .:!Oo.ooo 

Towl S 000 000 

... lltOolcO "EL-UTllO" OCTAVA eOIOCA ~-A-. -lllft Da&.c:o.ALTa Na....... ....... M.9.. .... 
4:" Oetutw. , ....,. 

T '°'"'-"'-'"'-'""-' ----' 

Los números 47, 48 y 49 comprenden la novena etapa de vida de esta publicación (1990-
1991 ). El presidente del CONAL TE era Luis Benavides Dizaliturri y el director del área editorial 
Víctor Ramos (cuadro 4). La llegada de estos personajes coincide prácticamente al cumplir 70 
al'los. de estarse editando el periódico .. El Maestro .. (1991). por lo cual. deciden para los 
ejemplares 48 y 49 de esta publicación modificar su formato de tabloide. adoptando ahora el de 
revista. tamal'lo carta. 

Se incorpora a la impresión mejor calidad de papel y eleva su tiraje de publicación a 
medio millón de ~iemplares por nUIDero y se renueva corno foro de expresión educativa. plural. ~ 
concisa, buscando con ello aponar de manera responsable y trascendente al servicio de la ~ 
educación nacional. 

La adopción de su nuevo diseflo, entre otnas cosas, lo viMOriza, la hace más manuable, con 
ello se busca que el público lector pueda conservar y suardar los ejemplares sin ocupar tanto 
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lugar. a la vez que le sirva para efectuar. si asi lo requiere. posteriores consultas a la información 
en ella publicada. 

N-O-aLMAl!aTllO· --·-· L~-ILRALnUlllll 
~... M.11• .-.. 

47 b~ 1990 
48 Febrero 1991 
49 ""-"ºº 1991 

F..,.nte: EIMlrorado por el e.-Or. 

400000 
500.000 
500.000 

Toe.11.400.000 

Es durante la gestión de Luis Gámez Jiménez (enero de 1992 a septiembre de 1996). 
como presidente del Consejo Nacional. que se aiencra la décima etapa de la publicación. ésta 
comprende la impresión de 11 números (regresando la impresión a partir del número so. por 
indicaciones de las autoridades de la institución. al formato tabloidc que lo habla caracterizado e 
identificado con el ma11isterio nacional) el enfoque del periódico distintivo de este período estuvo 
basado en difundir información al público sobre los objetivos y alcances del proceso denominado 
modernización educativa impulsados por la Secretaria de Educación Pública. con el fin de 
sensibilizar y propiciar una participación mti amplia y comprometida de los maestros, 
especialistas. investigadores y de la sociedad en aeneral con la tarea educativa (cuadros) 

Es prudente destacar que muchos de los cambios generados en el campo de la educación 
durante ese periodo de tiempo son filndamento rector del actual sistema educativo nacional. 

N~-aL ..... aTllO" MclMAll-~mez--• --Nft-LCONALTe 
~ ... -....... ...... AAe 

.50 No'\U!lllhft- 199:! 
51 l'J'JJ 

53 Ent..-ru 1??4 
54 J\lwiJ 1994 
SS Jr.auo 11)9.t 
S6 aubrc l~ 

F.-nle: ~edo por et 19U1Dr. 

J!>0.00(! 
1'0000 

"'·000 
50000 
J.S0.000 
IS0.000 
IS0.000 
l.S0.000 
IS0.000 

J °'91 1 2"'-'.UUU 

Los números 61 y 62 impresos en la administración de Eduardo Maliachi y Velasco al 
frente del Consejo Nacional (septiembre del996 a septiembre de 1997). confonnan la onceava 
etapa (cuadro 6 ). 

P"....-: ...... porel ....... 
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Finalmente a partir del ejemplar número 63 y hasta la publicación del número 68 del 
periódico "El Mue.•tro ··elaborados durante la gestión de Raúl Bolaflos Martíncz (septiembre de 
1997 a octubre de 1999) con un equipo poco especializado en el medio pcriodistico. cumple su 
última aparición el rotativo (cuadro 7). 

-lllODleo-•L-··- oac.-va•-· ~ ·---- -Nft-LCONALT• N._..... ....... AAm T 
6'- Octubre 1997 60.000 
64 Ds.ctmnbre 19197 60.000 
6! tdaR..o 19911 117 000 
66 Junio 1998 111,000 
67 cmhlc 1998 120 000 
6M DM::1cmbrc 1998 112.000 

Toc.1 5llOOOO 
Fuenle. E'8boredo por el •u&or. 

Es por muchos maestros considerado que este medio de comunicación en los aflos de 
trayectoria que estuvo editado por el Consejo Nacional Técnico. hizo posible una amplia difusión 
de las medulares acciones educativas. a la vez. logro gracias a su alto tiraje. mismo que alcanzó 
basta los 200 mil ejemplares promedio por número distribuido ser uno de los de mayor tirada en 
dependencias gubernamentales y del sector en el pals. 

El Maestro file al mismo tiempo reflejo de las condicionantes educativas imperantes en 
los diferentes procesos modernizadores impulsados por diferentes gobiernos y aplicados por la 
SEP. Por lo que en sus paginas se presentaron las novedades, las posibilidades, así como los 
avances. riesgos y retos del diario acontecer del sistema educativo nacional. 

Pese a que el periódico es un medio de comunicación oficial institucional. pues se sostuvo 
con recursos otortpMSos por el gobierno federal a Educación Pública. mantuvo un principio básico 
del periodismo, el sentido de libenad de expresión y la mayor objetividad en el tratamiento de la 
información, condición a prevalecer en los medios. 

Por último seflalamos que en el rotativo se incluyen trabajos de los géneros: editorial. 
reportaje. entrevista. nota informativa enue otros. 

l.S Revista Educ•ción 

Otro esf'uerzo cristalizado en materia editorial lo constituyó la revista Educación desde su inicio. 
esta revista se dis11ngue entre otras cosas por su vigoroso contenido. su trayectoria y sencilla pero 
sobria impresión. 

Esta revista. además de formar parte de un contexto publicitario de su tiempo. representó 
la continuidad de una larga tradición en materia de publicaciones pedagógicas especializadas que. ® 
se enmarcaron durante los siglos pasados. tales como: Máic:u intele,·t11UI, de Enrique C. ,,, 
Rébsamen; La enseilan::a, dirigida por Manuel Orozco y Berra; LA reforma de la e.•cvela 
elemental. cuya dirección estuvo a cargo de Carlos A. Carrillo; LA revista de instrucción pública. 
donde propiamente se publica la legislación educativa del porfiriato. en el afto de 1903; LA 
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enseñun:a nurmal, presidida por Albeno Correa; La enseñun:a primaria, f"undada por Gre90rio 
Torres Quintero; El wwgisterio nac:iunal, de Julio S. Fenllández. 

Por lo que toca a la revista Educ:Kión. se le consideró la revista de orientación pedaaógica 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación. surgió a ta vida en la prensa pedaaójJica 
mexicana bajo las previsiones del Apenado VII. Anlculo 1°, del Reglamento de Ja institución. Y 
fue precisamente en el mareo de la Primera Asamblea Plenaria del Consejo, llevada e ef"ecto 
durante los dlas 28 al 30 de noviembre de 1957 en la ciudad de México, cuando ta revista a.,.rccc 
a luz pública, En ese evento de la publicación el ex-secretario de educación Jaime Torres Bodet: 
sei\aló: •· ... fue en noviembre que la patria engavilla y cosecha los frutos del esfuerzo de sus 
hombres"24

• 

Fomentar la cultura pedagógica y difundir enue el magisterio nacional los avances en la 
materia, serian los principios de la revista. 

Esta publicación consagró el quehacer educativo del CONAL TE y a la postre se convinió 
en su principal órgano de promoción y orientación. destinado a proponer soluciones de tipo 
técnico-pedagógico, cuando se imponla la necesidad de emprender una renovación para terminar 
con el automatismo de la repetición y frenar el descenso que imperaba por f"alta de un programa 
que apuntara a la elevación de la preparación del malJisterio nacional. 

Por todo lo anterior, la aparición de la revista, consciente de su imponancia en el sistema 
educativo y su poder como f"uerz.a expansi"a exhonó, desde su creación. a todas las publicaciones 
de su género. por modestas que fueran, a la suma de pensamiento y acción para garantimr una 
acción educativa conjunta, ta cual contribuyera al progreso del sistema educativo nacional. 

Asi, dada la naturaleza de la revista Educación y al hecho de que ésta surge al interior del 
Consejo Nacional Técnico de la Educación es posible establecer una descripción de ella haciendo 
referencia por medio de cuadros a las distintas épocas en que se editó. 

La primera aparición se dio mientras succdla el régimen de Adolfo Ruiz Coninez y como 
secretario de educación se encontraba Ángel Ceniceros. En ese tiempo el pais padecía las 
convulsiones sociales y del pensamiento propio de los efectos de la postguerra (cuadro a). 

La segunda época, comprendida de 1959 a 1964, tiene como producto diez números 
(cuadro 9). 

,. CONALTE. "El CONALTE .i ecrvido de la --_ .. , """*- Eduo.Kióa. MCJUcoo. No. t • ...,._ I, _ _,, 
1957-., 1958, P"8. 18. 
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Celerino Cano a la vez que fue presidente del Consejo N11eional Técnico de la Educación 
fungió como director de la revista Educación. Se decidió como estructura de la revista instituirla 
por secciones bien definidas. las cuales fueron: editorial. pen,.....iento rector. ideario educativo 
del régimen. ideas y doctrinas. datos de la vida nacional. documentos y panorama internacional. 

(Cua*o9) 
..-TA "llDUCACION-.... _ .. ---L-ft,, _e __ LA--c• ....... -

PAl.ACIDelAtUO .,_ t-A ~-U. tW) 

1 Jubo 1959 
·cmbcc 19S9 

DIC1aubrc 1959 
Jwuo 1960 
Abril J961 

7 Fcbfc:To 1962 
Febrero 19'6J 

JU Noviinnbn l<Jt-.4 
Fuent•. Ea.borlMlo por •I •Ulor 

La segunda sección de la revista se reservó al pensamiento y preocupación del presidente 
de la República, en ese entonces Adolfo López Mateos; una tercera sección se abrió dedicada al 
secretario de educación pública. Jaime Torres Bodet. y la primera y cuarta secciones se 
establecieron para el presidente del Consejo y para educadores distinguidos los cuales elaboraban 
trabajos donde se trataban problemas y sucesos considerados de primera importancia y que 
dcbian conocer los maestros del pais. 

En su tercera época un aspecto imponante füe el formato modificado de la revista 
Educación. este cambió notablemente. asi como el sumario. pues el adoptar el de Indice. éste 
comprendla las secciones destinadas a editorial, documentos, aniculos. actividades del Consejo y 
la bibliografla. Su promedio de páginas era alrededor de 95. con ilustraciones (cuadro JO). 

1 a.~~Jurun 1973 Coofünnan rl voltzmftl numft'o J 
2 juliu-.. l ... h• l'nJ 
'\ M•f1111etnhn~-octuhrr 1971 

' • 7 

• 9 
JO 
JI 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2l 

F ........ : El9bcw9do por el eUlor 

novictnh"c-dlc1cmbrc 1973 
Ch!ISl>-fcbn:n• J 97<4 
f11Ar7~hril 1974 
m."·o-jwl.in 1974 
iub<Htpo1no 1974 

9CJ"K1embrc-octubrc 1974 
DO'l.'lanbrc-dlcaembn: 1974 

cncro-fchrrro 1 ?75 
marzo-abnl 197~ 
ma,.·o-.turuo 1975 
j\IJl0"'8110Sl0 1975 

MJIClelnhR'~utft 1975 
no'loiicntbre~c1mn~ 1975 

~febn:ru 1976 
mano-abnl 1976 
11111'.''0-jWUo 1976 
.iubn ... osto 1976 

..,-aanbre~tubrc 1976 
DO'l.'1.nhr'e--d:ic1ftl'I~ 1976 

Confonnan el ,·olumcn nUmcru n 

Confon::nan el '1.olwncn numero 
lll 

Confonnan el '·ulwncn numero 
IV 
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A panir del número s. volumen Di4claborado en el mes de febrero de 1974 y hasta el 
ejemplar número 22 de ese mismo periodo. se adopta la modalidad de ilustrar los formatos con la 
imagen de educadores distinguidos y. en la segunda de forros. la de insenar un resumen 
bibliogrlifico del educador en ese ejemplar homenajeado. 

( ) 
Vel.IV ..... at . ..__....,_... .. , • .,.a-._._ 

La cuana época enlaza básicamente a dos administraciones de la Secretaria de Educación 
Pública: la de Porfirio Mufloz Ledo y la de Femando Solana Morales, cuyas aesriones 
comprenden de enero de 1977 a diciembre de 1982 (c:u.dro 11). 
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23 ~l.%u-í~.:br1 .. "1"u 1977 C..ÜurDM&n t.:I ... uhmu.:n búnl.:J"u V 
24 UMll'ZO-Obril 1977 Codr.:luaaJor de lu IClli&W IL&&el 
:::s ma)·o-jwlio 1977 CiarD Lfras 
:?6 juJio- 8¡1.0lto 1 ?77 Adnunisuación Arquimcdcs 
:::7 enero-marzo 1979 Cat.Ucro Caba.llt1r<> 
.:!8 •bril·junio 1979 
:!:IJ Jullt'l·scpbcmbrc 1979 
:to octtdlre-dlci.mhrc 1 "79 
31 cncro-fcbn:To 1?80 
32 abnl-Jtm.io l"IMC.I 
:t :t JUho-~temhrc l 9'W> 
34 octuhh--dic1anbrC' 1990 
35 ~c--marzo 1981 
3~ ahnl-Junm 19111 
37 juho-wptiftllt:..C" 1991 
3R octt1N'e<liciemt.'e 19111 
39 mhft""""'""'""º 19112 
40 • abnJ·JUIUCt 1~2 
41 juh~iemhrC' 19112 
42 octubrr-d1ciftllbtt 1982 

FU9nt9: Elalbareclo por •I autor 
•s. publicll con motivo del XXV Aniver..oo del Coneejo Nadon81 T~ d9 ._ Educled6n 

Coaronnmii el ,...,Jumen numero 
VJ 

C.-..dln.dnr ~ la tt\.;U R •facl 

Ccm!Orm.nn el volumen numero 
VTT,CC'W'rfd1~<iwn.:1\'Ct 

Madfto, Maria Lwu de Altd. )" 
ft.ll) V•fSll!l, a&ninistnici""" J.W 

An-1 PCM<:adnr O.una 
C<cf<11'11MUJ el VÑurnen nllmftn 

VlJJ, cnnrdinednfTll Cru-tmvn 
Mlidn'o Mana Luiu dr Andm ~ 

R.UI v.,.. .. 8dminisuwc:tón J<JR 
Án-1~0.un. 

Estuvieron al fientc del CONAL TE en este liempo Arquímedes Caballero Caballero y 
José Ángel Pescador Osuna. 

Tanto el fonnato como la presentación se mantuvieron con las mismas caracteristicas 
tipográficas hasta el número 34. En lo general. el indice de la revista se integró de la manera 
siguiente: editorial. documentos, artículos. la cultura en México y bibliografla. 

Como aportación para la educación nacional. en el número 23 el Consejo Nacional asume 
el carácter de cemro de actividades para la prepan1Ción del Plan Nacional de Educación. al 
aportar la infonnación inherente a este acontecimiento y, adicionalmente se publica como un 
suplemento especial. exclusivo dedicado a ese importante documento. 

Con la ya descrita estructura a partir del número 2S el contenido del aniculado toma un 
sentido monográfico. lo cual permitió proñmdizar en temas escritos por especialistas en la 
materia. 

A partir del número 29 de la revista se adiciona al Indice un apartado relati"o a 
documentos, donde quedan incluidos aquellos medios normativos que se disponen para elevar la 
calidad y el funcionamiento del servicio y niveles educativos: una sección iconográfica contiene ~-· 
imágenes de educadores distinguidos y la sección bibliográfica deja de ser simple relación de ~ 
fichas. para convenirse en juiciosas descripciones de obras pedagó¡pcas de importancia para el 
rnasisterio nacional (ver imqencs). 
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Pon8da r conuaponada de la revi
EducaciOn número 29 

El CONALTE r ... PubliC8Ciones Ed.-livu 

T--~-=-~--~=~ 
____ .._, __ _. __ _ 
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----a-.~----.-.-....... -. ....., ___ ..... -· ... -....----~·-·-- .. __ _... .... .., ..... ___ ____ 
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~---..... - ............ --------------·----~------------------·--------------·· -------~- ..... 
___ ... _______ _.... 

-------.-----·--··--.. -·-·----
__________________ .. 
~··--------------~-----·----- .. ------------~-- ..... -··----- ............. 
---- 1 ·---------......... ---·-· ........ ---

Desde el número 35 y hasta el 42, las QUKteristicas editoriales y de tiposrafia cambiaron 
junto con la organización de su contenido. 

Nuevamente se utiliza el formato mono¡páfico. para que el tema que se aborde sea 
procesado por un equipo de maestros CSIJC"ializados en la materia. Por ejemplo el número 35 se 
refiere a la educación de adultos que como nueva y eterna prcocu~ión cobra visencia. 

Los números 43 y 44 conforman la quinta época y son editados en 1985 uno y hasta 1988 
el siguiente.., el primero. presenta la imonnación acerca de la consulta nacional sobre la 
intesración de la educación b'5ica de diez pados que pretende Jopar la debida aniculación entre 
la educación preescolar, primaria y secundaria y el sesunclo. presenta una resella histórica de la 
institución (c:u8dro 12). 

Con el número 43 se inicia la sexta época y es editado hasta 1985 y presenta la 
imormación acerca de la consulta nacional sobre la integración de la educ.ción básica de diez 
llfwlos que pretende Jopar la debida artic:ulación entre la educac:ión pn>escolar. primaria y 
secundaria. 
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Con el número 4!1 se inicia la sexta época en 1993 y aJ celebrarse el 7!1 aniversario de la 
SEP. aparece el ejemplar número !10 editado en diciembre de 1996. en el cual se presenta una 
visión retrospectiva sobre los objetivos planteados en su inicio y las metas aJcanz.adas a la fecha y 
aquellas que no se han .:ubieno por la mláxima dependencia educativa del pals. Además, recoge 
una serie de anlculos para recordar hechos sipificativos de la historia ele la ftandación de esta 
institución. evaluando la situación de la educación biasica en cuanto aJ desarrollo humano y a la 
calidad de esta. Con este ejemplar se cierra otra imponante etap¡ de la revista (cu.dro n). 

(Cue*O 13) 
RllV9TABDllCAC-,P.llPocA,-~•-=-~~~Y-CT-DaLA-.c:ACION 

~............ .................... .-.. 
4S 1'1Y.l .. ,,,.,. 
49 1995 

Fuente: IEIMlor.., por el .aor 

La séptima y última elapa la conforman los números !11 a !14. publicación editada 
conservando las características de los f'ormatos anteriores con una periodicidad semestral durante 
la administrlK:ión de Raúl Bolallos Manlnez (cuedco 14). 
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Fuen1e: a.oor.- P« el eulor 

Podemos resumir que durante la década de los sesenta y setentas. en la revista se tratan 
diversos asuntos sobre las campaftas de educación y alf"abctmción. con el Plan de Once Aftos y 
con la Reforma Educativa en México. 

Para este tiempo las necesidades educativas del campo siguen siendo una prioridad del 
sistema gubernamental. Por esta razón muchos artículos son dedicados a la educación del campo, 
con la coordinación de la obra cultural y educativa en beneficio de la población indígena y con el 
desarrollo de la comunidad. 

De los ochenta y noventa se inscriben varios temas en la publicación. Así encontramos 
que del gobierno redera! se publica la legislación de la Secretaria de Educación Pública. mensajes 
del Secretario de Educación Pública y del presidente del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación, reformas educativas y reproducción de documentos del gobierno de México. 

El campo sigue siendo preocupación de los dif"erentes regímenes, por esto siguen 
apareciendo artículos donde se habla de las escuelas rurales, del desarrollo de la comanidad, y de 
la necesidad de alfabetizar a la población tanto urbana, como rural. 

Finalmente encontramos la introducción de nuevos temas, como son la tecnología 
educativa. los niftos y la educación por los medios, la educación activa en México y la educación 
especial. 

J.6 La series .. Cuadernos" ... Cuadernos Pedas6akos" y .. Cuadernos de 
PoHtka Educativa" 

Cuadernos 

Dentro del grupo de publicaciones representativas producidas por el •rea editorial del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación. puestas a disposición del magisterio nacional y del público en 
general se encuentra la serie "Cuadernos.. edición cuya periodicidad fue trimestral y creada 
durante la administración de José Ángel Pescador Osuna, como titular del CONAL TE. 

Sus caracteristicas fueron las siguientes: en cuanto al contenido de cada número fu.: 
monopfico, oftcció información sobre distintos aspectos relacionados con la educación del país. 
investilJB"ión educativa. política educativa. uadicioncs culturales. Los temas abordados buscaron 
ser de alguna utilidad para los educadores, autoridades del sector e investigadores interesados en 
el quehacer educativo. 
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La publicación cuadernos se presentó en un formato media cana de fácil manejo e 
ilustrado. Los ejemplares uno. dos, tres y cuatro tienen como denominador común el formar parte 
de la primera epoca y conjugan el esfuerzo inicial de aportar cultura y conocimientos. 

El número cuatro titulado ''Análisis y perspectivas de la educación de México ... incluye 
los materiales más significativos que se presentaron durante la realización de la XIII Asamblea 
Nacional Plenaria del CONAL TE. 

El trabajo editorial realizado por el CONAL TE, da continuidad a la serie Cuadernos. pues 
en 1983-1986, ya durante la administración de Benjarnln Fuentes González. como presidente del 
Conse_jo, se editan los números del cinco al diez. Esta Edición forma parie del nuevo proyecto 
que en materia editorial se establece en la institución bajo la conducción de Francisco Zúfti¡;a 
Canales. y se fija como objetivo primordial para esta sesunda época "el buscar estimular y 
ampliar el espiritu creador y participativo de los educadores mexicanos. en aras del 
enriquecimiento de nuestra m~jores tradiciones pedasógieas y culturales, a la vez de mantener la 
difusión de resultados de los estudios realizados por investipdores del propio Consejo y de otras 
entidades del sector .. ". . 

Cuaderaos Pedaa6sicos 

En el afio de 199S, mientras se sucedia la sestión de Luis Gámez Jiménez en su tercera etapa 
reaparece la serie .. Cuadernos .. bajo el nombre de .. Cuadernos PedalJólJicos". 

En esta nueva era la edición tiene como fin el dar cumplimiento a los propósitos del 
CON AL TE. particularmente en lo que se refiere a: "difundir los preceptos de carácter normativo. 
experiencias, resultados. rcx:ursos y materiales relacionados con las distintas autoridades 
educativas. También. para coadyuvar con las diterentes instancias, principalmente con los 
Consejos Estatales Técnico de la Educación, en la difusión de la 'llOlitica educativa y finalmente 
contribuir al fortalecimiento del programa editorial del Consejo y al de la Se<:retaria de 
Educación Pública, para preservar y dar a conocer la obra pedagógica mexicana'"'b· 

De esta manera el área editorial dirigido por Francisco Zúfliga Canales, por di!lposición de 
las autoridades del Consejo encabezado por su presidente Luis Gámez Jiménez. retoma la 
iniciativa de regresar a la circulación la publicación "Cuadernos Pedagógicos... que en esta 
ocasión adquiere otras imponantes variantes; en un principio se proarama como wa publicación 
trimestral. con un diseflo tipo folleto, de sencilla presentación, la portada a color y el interior su 
contenido a dos tintas: sepia y nesro. 

En las páginas de esta edición se planteó presentar como comenidos el recuperar la amplia 
pma de aspectos en lo referente a la polltica educativa, filosofla de la educación, investi11&Ción '36'_ 
educativa y en general, los planteamiemos destinados a preservar y promover la participación del ~ 

"'CONALTE. -Publice el CONALTE UD - libn> - - ........ Puoblo y CW--. • - dsl -o ....,_o oditmial-. El~. Mexi<o. No. 23. _.........., 1994. P"8. 12. 
•coNALTE. -1111..-c1e 1Aboreo-• ..__..Edilari8l Mellico._,, 1995 ....... . 
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magisterio del país, investigadores y público en general que estuvieran interesados en el 
mejoramiento de la calidad de la educación, a la vez de contribuir a su difusión. 

La tercera época comprende de enero de 1995 a junio de 1996. seis números fueron los 
ejemplares elaborados. 

Una caracteristica que distingue en su estructura a los ··cuadernos Pedagógicos ... a panir 
de esta nueva etapa. es el presentar en forma diagramada y IJraficada los documentos que dan 
trazo a las grandes lineas de acción de la politica educativa de la República de fines del siglo XX 
y de los umbrales del sislo XXI. 

Como se podrá apreciar. la primera época de la serie .. Cuadernos .. comprendió los aftos de 
1980 a 1982 en que se publicaron los cuatro primeros números, la segunda época cubre los allos 
1983-1986 se pc-esentaron seis números. Bajo su nuevo epi!P"llfe de ··cuadernos Pedagógicos .. 
comprende los aflos de 1995-1996, con seis números editados, posteriormente es editado el 
volumen siete, coordinado por Rosa Maria Villasana Castillo, encargada del despacho de la 
presidencia del Consejo. pues en ese momento estaba sin presidente. 

Este ejemplar aparece bajo el mismo formato y tiposrafla establecido en las anteriores 
administraciones por lo que se dio continuidad al esfuerzo y trabajo editorial realizado por el 
organismo. 

La tercera época inicia con el cuaderno pedagógico número ocho (julio-septiembre de 
1997) con periodicidad trimestral, durante la presidencia de Raúl Bolaflos Martinez y fungiendo 
como subdirector editorial Salvador Frías Gómez. 

Con el número nueve de enero-marzo de 1998. se rompe el propósito, tenido hasta ese 
entonces con dicha publicación, de presentar y hacer difusión de la politice educativa de nuestro 
país; se realiza un cambio en la te .... tica del contenido. A panir de ese número los tema.~ 
expuestos giran alrededor de aspectos teóricos de la educación. Así el número nueve se dedica a: 
Las implicaciones educativas de seis teorias psicoló¡pcas, conductismo, cognoscitivismo, 
humanismo. psicoanálisis, teoría genética y teoria socio-cultural, las cuales propiciaron cambios 
en los enfoques pedaBógicos en las últimas décadas del sialo pasado. 

El cuaderno diez abril-junio de 1988, en su contenido apona un ensayo del maestro Mauro 
Cárdenas Ojcda acerca de los pluralismos y conexiones en las ideas sociales. 

El último número con que se cenó el ciclo de vida de esta publicación fue el volumen l l 
de julio-septiembre de 1998. 

A principios de 1998, para retomar el enfoque dedicado a la difusión de los grandes 
seflalamientos de la politica educativa. de incluir los discursos, conferencias. comunicados. 
disposiciones, pro¡:ramas y proyectos educativos, emitidos por el Ejecutivo Nacional o por el 
secretario de educación pública en los diferentes foros, y que desapareció en la publicación 
hermana ••cuadernos pedasógicos", surse esta nueva serie que retoma la idea fundamental de 
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presentar mediante diagramas los contenidos y textos para facilitar su lectura?'. comprensión de 
los diversos lineamientos y mensajes que orientan la polltica educativa del pals 7

• 

Es preciso aclarar que solo dos ejemplares se IOIJlah)n editar. tuvo una periodicidad 
trimesttal con caractcristicas similares de presentación y tipo¡¡rafta a la serie cuadernos 
pedagógicos. 

·El número uno presenta el Programa del sector educativo 1998, dado a conocc:r por el 
entonces secretario de educación Limón Roja.~ y el segundo y último. de abril-junio de 1998, 
incluye la versión del discurso pronunciado por Ernesto Zedillo el ella IS de mayo de 1998 en la 
ceremonia conmemorativa del dla del maestro. 

•Folletoe Pedaaóaicos 

A panir de 1984 el Consejo Nacional Técnico de la Educación, inició una nueva edición de 
publicaciones de eancter bibliográfico intitulada Folletos Pedasógicos. Dicha serie tuvo una 
especial significación porque solo editó el primero de un propama de cinco ejemplares 
considerados para publicar en ese solo afio, en este ejemplar se difUndió un material educativo de 
utilidad para la actualiz.ación y el mejoramiento de la labor magisterial. 

El primero y único número de esta serie se dedicó a una obra editorial del prof"esor e 
historiador Jesús Sotelo Jnclán, ''El Reuerdo de antil!U&S 1-11as··. Este documento escenifica 
pasajes históricos que dieron orisen a nuestra Bandera y al Himno Nacional Mexicano. "Su 
estructura drarruítica brindó la posibilidad a los maestros, alumnos y pupos populares 
interesados, representar y conocer los hechos mú imponantes de la revolución de Independencia. 
en forma por demú didáctica .. '". 

El tiraje del folleto fue de 60 mil ejemplares, mismos que se repartieron de manera 
gratuita en las escuelas de educación primaria del territorio nacional. 

·Foro Peda86sico 

El trabajo editorial del Consejo Nacional Técnico de la Educación se vio nuevamente 
incrementado en 1996. cuando a partir del mes de diciembre da inicio la publicación de la serie 
de folletos .. Foro Pedaaóaico"'. la que tiene como propósito; difundir al magisterio nacional 
politicas educativas. innovaciones didácticas y nuevas tecnologías. así como conttibuir a la 
formación. capacitación y actualización de los docente". 

Asimismo. el CONAL TE a través de esta serie deseó poner al alcance de las personas 
interesadas en el quehacer educativo. las experiencias, opiniones y conceptos acerca de los temas 

"'CONALTE. ---·-, C-dc PoliU.. Educ:miva. ~.No. 1, l!IM. P ... 5. 
'° CONALTE, -N--dc FoUolm ----por el C-.jo N .. - T-dc la~-. El-· 

~;.':~...!:=.:::':.:'.!-~ P-.o.;ca NM:i<mal ca le F-. ª-ti .. y 5----
del ~-.PI - CONALTE.5-ieF...,~.No. l,Wxicx>. 19%.Ns. 3 



UNAM-ENEP-AJlAGÓN El CONALTE y las Public:..:iones E.duQuivas 

antes expuestos, plasmados por reconocidas personalidades en conferencias dictadas en 
instituciones que conforman el campo de la enseflanz.a (CU8dro 15). 
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J.7 La• Gulas de Mu- del Distrito Federal 

En el periodo 1982 -1983 en el Consejo Nacional Técnico de la Educación. a ttavés del área 
editorial. se editó un libro que alcanzó una alta demanda entre el sector educativo ··1..a Gula de 
Museos del Distrito Federar• que se constituyó como un libro auxiliar didáctico para las escuelas 
de educación básica. 

Dicho volumen. de 202 piginas, profusamente ilustrado, incorporó información básica y 
fundamental sobre todos los museos existentes en la ciudad capital, asimismo los domicilios, 
horarios, precios o fonnas de entrada y teléfonos. 

Para su mejor manejo la sula se presentó dividida mediante una clasificación 
museosñfica donde agrupó a los diferemes museos existentes en la ciudad de México, ésta es 
como siaue: 27 de historia y ciencias sociales; seis de ciencias natwales y educación tecnoló&ica; ® 
17 de educación anfstica y cinco de cultura 11eneral. 

De isual manera. incluye fotopaflas, planos. una introducción documentada y un anexo 
conceptual de las técnicas "'*" usuales en las ~s platicas. Este tnaterial se elaboró a petición 
del presidente del Consejo en ese entonces José An&el P~r Osuna. 
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Diez allos mlb 8delanle, en 1993, por insttuceiones del presidenle de la República Carlos 
Salinas de Gonari. se celebró el ''Afio para el Estudio de la Historia de México" medianle un 
programa que ftle coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por esta razón, 
y en apego a las indicaciones del ejecutivo federal, se Pl'Ogramaron en el CONAL TE una serie de 
acciones y actividades encaminadas a promover el estudio histórico de nuestro pals. 

Se conlempló la conveniencia de revisar y actualizar la información del malerial editorial. 
que sobre los museos del D. F .• se tenla cuando en 1982 file publicada la .. Gula de Museos del 
Distrito Federar"º. 

APl'obado el Pl'Oyecto por las autoridades se dio marcha pua la nueva edición. La 
intención de publicar esta nueva IJ1Úa se fincó en el pwopósito pneraJ de contribuir al 
fortalecimiento del estudio de la historia del pafs y de formar un pensamiento critico. a pulir de 
producir maleriales didicticos que Pl'Oporcionaran información y Pt"Omovieran el interés de 
estudianles y Pl'Ofesores de educación blbica para visitar los diferentes museos de la ciudad. 

Con este Pl'Opósito un arupo multidisciplinario. designado por el presidenle de la 
institución Luis Gúnez Jiménez. dieron luz al Pl'OYCC:to con la firme intención de ampliar y 
mejorar dicho trabajo, ademib de ofrecer al mapsterio un material de apoyo did8clic:o de utilidad. 
en el proceso enseftanza-aprendizaje de la especialidad de historia. 

El trabajo elaborado sellalado por Luis Gúnez en la introducción del trabajo .. apoya los 
aprendizajes de la historia al vivenciar momentos trascendentes sucedidos en el pafs, &Pt"CCiar los 
avances de la ciencia y comprender los IP'8ftdes esfilerzos que se .~ venido reali~"'~ 
lograr el desarrollo de la tecnologia ...• en general, acercarse al c:onoc11mento y la cultura;... . 

Pero también, busca motivar a los alumnos para que encuentren en el museo no solamente 
un espacio para realizar las tareas de investipción que son asipadas por los maestros, sino alao 
mis: que aprendan a observar y encontrar el lenauaje que les permita rel11eionar los contenidos 
museogr*ficos con los temas seftalados por los. maestros favoreciendo de manera sianificativa el 
proceso enseftanza aprendizaje. 

La cualidad de este documento, como lo seftala Marina Guzmú1 Valdés asesora del 
CONAL TE. (en un articulo publicado en el ejemplar número 52 de la séptima época en el mes de 
noviembre de 1993, del periódico .. El Maestro") es el que proporciona una clasificación 
museogr*fica dividida en seis arandes apartados de apoyo: a la e-ellan::a de la lri&toria y la.s 
ciencias sociales. a la educación artl.stica, a lelftCU especificas de OTtes, a la eruella.n:a de las 
ciencias na111,ales, a la enseMn:a de las ciencias eJtactas. y a lelftQS e.speclfico.s de coleccione.s. 
pues contiene la información acerca de 69 museos. 32 

., CONALTE. .. laf..-dl IAbano .. , ........... Edilariel. Mexico, -· 19113, ..... 20. 
"CONALTE. '"Ouiade .._ __ DiolriloF-.. , --3" ..... - 1993.P ... 10 . ., ~ v-.. - -· -i.. Gui•de M-dll ~F--. El-.-. No.52. -· 1993, 
.... 9. 
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En la (JIÚa se describen las caracteristicas mu relevantes del inmueble. mcompmftadas de 
una fotosratla. Otro punto considerado es el referente al acervo sobre éste. se ofrece wi panorama 
general que da una idea de la distribución aJ interior del museo. seguido del diseflo de WI mapa en 
el cual se puede observar con claridad la distribución de las salas que lo conforman en cada uno 
de ellos (la distribución museoP*fica). 

Al final de los diferentes apartados se incorporaron cuatro cu.dros los cuales concentnan 
inf"ormación adicional sobre cada wio de los museos. en esta sección ., presenta una visión 
panorlÍlnica de la diversidad de los recursos con que cuenta. 

En la última parte de la obra se localiza WI vocabulario de términos mismos que 
usualmente son utilizadas en el universo museográfico. Finalmente. cada museo esUI ubicado 
geogr•ficamente en un mapa. 

Ga'8 para laa Vhltaa Eac:olara • loa M- del Diatrito Federal 

La elaboración de la Gula de Museos del Distrito Federal llevó a reflexionar. en 199S. a las 
autoridades de la institución sobre la conveniencia de elaborar WI documento gula con el 
propósito de ofrecer al maestro "WI conjunto de orientaciones para que las visitas a museos se 
realizaran de manera sistellWtica, y f"acilitara el proceso enseftan7.a aprendizaje. propiciara la 
integración de nuevos conocimientos al bapje cultural de los educandos y se obtuvieran mejores 
resultados educativos .. ". 

Como parte de la intención de la publicación de este nuevo trabajo en correlación y como 
complemento con el de la Gula de Museos, se buscó f"ormar un pensamiemo cienlifico. al 
proporcionar a los maestros un matcriml did6ctico que les proporcionara información y 
promoviera el interés de estudiantes y prof"esores de educación bisica para visitar los diferentes 
museos de la Ciudad de México. y contribuir al fortalcocimiento del estudio de la historia del pals. 

Asl se elaboró esta publicación en la cual se define qué es un museo y cúles son sus 
orisenes; también se seflalan sus fimciones educativas y alpnos elementos imcrnos y externos 
que conforman los museos. ademu de la relevancia que éstos tienen como apoyo pedaaóaico. 

Particularmente se pone énfasis en la planeación de una visita y se destaca la importancia 
de que el maestro conozca previamente las instalaciones. con el objeto de que descmpefte el papel 
de puente. en la interacción de sus alumnos con los museos. 

También se presentan suacrencias y consideraciones para R&liur la visita escolar a un 
museo; se propone planearla en tres pandes momentos: antes. durante y después de la visita. 

Asimismo, se oftecen suprencias pma que el docente promueva en sus alumnos el interés 
por observar. clasificar y procesar infonnación. que le permita 8dquirir nuevos conocimientos e 

"CONALTE.--OW.,... ... V-...~e~dcl~F ...... "',bm *1cci6a..Mlhcico.1997.P48.5. 
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incorporarlos a su acervo cultural y se meen recomendaciones con n:l11eión a los trámites 
administrativos que es necesario n:aliur para llevar a efec10 estas salidas. 

En otra palle de la obra se hacen suaercncias para iniciar la in1eanción de un museo 
escolar. 

En el apanado final del lrabajo, se presentan diversos cuadros que permilen eslablecer una 
concl11eión enlrc los con1enidos de las difcrenles asipuuuras, de los planes y proparnas de 
eslUdio de educación primaria y secundaria con el polenCial educativo de los museos, es decir, 
con el acervo mu5C081áfico. 

Con esla obra como lo indicara Luis Gúnez se ''conuibuyó a que los docentes encontraran 
en la inform11eión proporcionada, un inslr\llnenlO úlil para aproveclulr los acervos museológicos, 
al considerarlos no sólo como meras exposiciones de objelos, sino como esp9Cio de recreación y 
descubrimienlO que propician la interacción. la n:flexión y la imaain11eión crealiva de sus 
visitanles y por ende son un excelenle medio para apoyar la lan:a educati_ ..... 

.. _ 
® 
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CAPiTUL02 

EL ÁREA EDITORIAL DEL CONSEJO NACIONAL TÉCNICO DE LA 
EDUCACIÓN 

En este apartado se presentan los aspectos correspondientes a la conformación del úea editorial 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación. la polltica editorial establecida para la operación 
de la propia área, la cual tuvo como un propósito cenlJ'al desde el punto de vista de comunicación 
-el operar el adecuado funcionamiento de los canales y sistemas de comunicación y difusión del 
CONAL TE para su relación con la comunidad educativa del pals y olJ'as instituciones y sectores 
sociales públicos y privados-. 

Y dentro de este principio el establecimiento del proyecto editorial aplicado a través de 
sus diferentes publicaciones con el propósito de dar a conocer y mantener informados a las 
autoridades educativas, maestros, padres de Camilia. alumnos, grupos de investigación y a los 
distinlos sectores sociales, de las tareas educativas desarrolladas por el organismo y la propia 
Secretaria de Educación Pública. 

Así como lo relacionado a los criterios y etapas de producción del periódico El Maestro, 
su periodicidad, su formato tabloide y tiraje. y en la parte final. lo conducenle a los géneros 
periodísticos más usualmente manejados en el rotativo. mismos que fueron utilimdos para la 
conformación de los contenidos de este medio informativo gubernamental. 

2.1 La Polfllca Editorial del Consejo Nacional Ticnko de la Educación 

El área editorial del Consejo Nacional Técnico de la Educación es consolidada como tal en la 
institución a partir de 198 J. sin embargo. el proyecto editorial del organismo es establecido desde 
la creación del CONAL TE pero su proyecto de ampliación de Cunciones se da hasta el afio de 
1993. Esta área en sus inicios llevó como nombre ''Sección Permanente de Publicaciones"'. 

Creada en el allo de 1957. esta área estuvo dirigida durante las primeras administraciones 
por los presidentes del Consejo, apoyado por un órgano multidisciplinario de profesor ... s abocados 
a la tarea editorial y sólo desarrollaba dos Cunciones la planeación de la revista "Educación". la 
cual publicó de manera ininterrumpida y elaborar esporádicamente alguna otra publicación 
extraordinaria como memorias de las asambleas plenarias del Consejo. normatividad y ponencias 
de funcionarios e informativos breves sobre actividades consideradas sobresalientes 
encomendadas al Consejo Nacional o de la SEP. 

Con estas carac:teristieas el departamento editorial operó sus actividades hasta el allo de 
1981, cuando con la llegada de José Ángel Pescados Osuna. quien como titular del organismo 
modifica la manera de operar del área en vinud de que Je es conferida a la institución el continuar 
con la edición del periódico "El Maestro" acordando sea publicada mensualmente. 
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Después de poco mas de veinte ailos de haberse creado el CONAL TE, entre 1982-1983 y 
ante los cambios y nuevas acciones que le fueron encomendadas,. que se tradujo en una cada vez 
mayor participación de la institución en la vida educativa nacional (ver organigrama). se vio en la 
necesidad de crear una nueva visión en materia de comunicación y editorial, acordes con los 
tiempos. que tuvieran una mejor aplicación y que ofrecieran mejores resultados s-ra ampliar y 
facilitar la difusión de las tareas que se venían realizando en el campo de la educación. 

CONflt:.10 Pil4CIONAL Tf:CNICO DE LA t:Dl.JCACIÓflit 

Fuenle: CONALTE. Organigrama,M6aK:o, 1M1. 

.,_ .. -
Así la nueva visión se enfocó en dos aspectos: el primero ampliar la gama de 

publicaciones para que a su vez estas coadyuvaran con el propósito de proporcionar inform.:ión 
y orientación sobre el proceso educativo, con el afán de que los maestros, investigadores,. 
directivos,. alumnos. especialistas educativos y todos aquellos interesados paniculares y distintos 
sectores sociales reflexionaran acerca de la labor educativa rcaliuda en el país. 

Y en cumplimiento de su normativídad, desarrollar una vigorosa acción a fin de favorecer 
la unificación de criterios en materia de comunicación y trabajo editorial encomendado todos e 
ellos a diversas disposiciones normativas y pedagógicas relativas a la educación básica y normal 
primordialmente sin descuidar a la educación superior. 

Dentro de las innovaciones generadas se crea un comité editorial constituido por ocho 
maestros y el jef"e editorial quienes se dedican a indagar y sugerir temas para publicar y en 
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algunos casos precisar y delimitar la información a contener los aniculos para el periódico EL 
.HA ESTRO. 

Por otra pene, este cambio coincide con la lle¡¡ada a la silla presidencial de Miguel de la 
Madrid Hurtado en 1982, quien durante su discurso de toma de posesión seftaló en relación al 
tema de comunicación .. con apego estricto a nuestras leyes, se orientará el empico de los medios 
de comunicación social para estos fines ... atenderemos a la opinión públiaa y a sus medios. con 
responsabilidad y libenad.,1

• Se dijo que de alguna forma este principio hizo eco en el •rea 
editorial y en la nueva organización generada para el •rea. 

Sin embargo, es hasta la década de los noventa cuando se concretan cambios sustanciales 
de las funciones de este depanamcnto. Para lograr lo anterior y en virtud de la necesidad de 
ampliación del proyecto editorial por instrucciones del presidente del Consejo Nacional Técnico 
de la Educación Luis G~ez Jiméncz. fue elaborado un proyecto de funciones para el &lrea 
editorial quedando de la siguiente manera: 

Objetivo: Difi¿ndir dispos.-iciones de carácter precepti\•o y experiencias. resultados-. 
recomendacione.\· y ma1eriale~· relac1onado.~ con d1ver~·as accione~· educativa.. .. ·, para 
mantener informadas· a las autoridades· educativas, maestros, padres de familia, alumnos, 
grupos Je inve~·ligación y a lo.,· distinlo.~ sectore~· sociales. de las tarea.s· educativas que 
desarrolla el organ1sn102

• 

(~oadyuvar con la.~ diver.l{as instancias del sector. en la di.fUsión de la politica educat111a 
n1ediante el adecuado func1onan1iento de los ca11ale.s· y sistemas de comunicación y 
d!fUs1ón del <:onsejo Nacional Técnico de la Educación para .su relación con la 
comun1d€fd educativa del pal~ y otras instituciones y sectores .sociales público y 
pr1vado.s··. 

Funciones 

• Determinar con el presidente las pollticas de información, producción editorial y relaciones 
públicas del CONAL TE. 

• Proponer los criterios para la elaboración y dif"usión de las distintas publicaciones generadas 
en el CONAL TE. 

• Proponer los criterios para el establecimiento de relaciones públicas con instancias externas e 
internas. 
Coordinar y supervisar las estrategias de producción y distribución de las publicaciones 
editadas por el CONAL TE. 

• Editar documentos de carácter técnico pedagól!ÍCO ¡&eneradas en las IÍ1Cas sustantivas del e 
CONALTE. 

' Do i. M-..S. H-. M1.,..1. ··euc...o '°""'de~ de la.........,,. de i. llcplbbca-. El M-. Méluco. No. 18, 

f~C:: ~=!!i~~codc la F.clucación. -~·caock: Mwaal Fundanca"". MeUco.jullio. 1993 
'ldan 
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• lnf"onnar siste~tica y periódicamente al presidente los result..sos o grado de avance de las 
acciones realizadas en el área• 

•Fi.-nt.: cor.e;o NMlionel TKNco de .. E~.~ cl9 ....,_,.,de Func:iane9, ... llico, junio d9 1•3. 

Cabe subrayar que una vez creado el nuevo proyecto editorial uno de los principales 
esfuerzos del CONAL TE fue el mantenerlo y como un puntal del proyecto el periódico con un 
claro y definido propósito como fue seftalado por Francisco Zúftip en el afio de 1984: 

._, un• putmc.ción _,¡, y opoduna ,,.,. informar y onentar a ,. ~ da/ aactor aclucativo, 
principalmente m-atros de educación p,_aeol•r. primaria y 88Cundaria, a cuadros direc:til/0$ del 
sistema a familiares e in- a. loS distintos -• -· en el q_,,_, cotidiano, 
_,..,. dlt la polltrc:. acluc:atrv• - • la acl~n Naiea y ,_,,,.,, loS evanees 9'f1n"1Ult1vos 
que - realizaron en el aactor e - nacional. de las terwas educativas a.-rrollas por el Con-jo. 
as/ como -rvir de lloro de expresiOn. de inte,..c;ciOn y punto de conve,.,,.,.011 entra ~stros y 
•utoridet:Jes educ:ativ•s""". 

Dentro de los aspectos sostenidos en la politica editorial estuvo el publicar materiales en 
alto porcentaje supeditadas a la voluntad de los directivos del sector y dentro de este aspecto se 
mantuvo el publicar noticias de 11ecioncs recientes buscando presentar la realidad educativa 
nacional, para con esto ampliar los márl!Cnes de conciencia posible entre el público lector, esto 
es, se buscó que los mensajes estuvierui estructundos de tal forma que no aumentara a una 
decodificación autormtica o adhesión incondicional del lector. sino que asumiera una posición 
cienamente critica. 

Los mensajes expuestos buscaron la objetividad. aunque se pudiera pensar en la 
parcialidad. ya que no todos los materiales publicados adoptan una postura critica. 

Por otra parte. con objeto de hacer llegar el periódico a otros medios impresos se enviaban 
tres ejemplares de cada número por dillrio del Distrito Federal. dirigidos al jef"e de intonnación y 
al reportero 11ereditado ante la Secretaria de Educación Pública. 

Las funciones de comunicación social dentra de las que se engloba el área de prensa y la 
labor editorial, quedaron a cargo de la Coordinación Editorial. oficina especializada en ese tenor. 
la cual se constituyó en un vocero de la Secretaria de Educación Pública. 

Al interior del CONA L TE fue el vinculo entre los directivos de la institución y el público 
lector. no sin olvidar la relación establecida con las autoridades de la SEP. pues esta área 
controlaba la información aparecida en las publicaciones del Consejo. 

Dentro de este contexto el •rea editorial permaneció como un •rea sustantiva de la 
institución. se encaraó de vigilar y dar se¡paimiento a las diferentes informaciones surgidas en la ~ 
dependencia educativa y sus diversas úcas. las cuales fileron publicadas en sus medios impresos 
mostrando el acontec:er y avances del proceso educativo mexicano. 
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En resumen es1a área de alguna forma llegó a corúormar la imagen institucional de este 
organismo ante el magisterio nacional, público lector al que estaba dirigido el periódico y 
fortaleció la imagen de la SEP y de sus autoridades. 

2.1.1 Obte•cló• de 1• l•lormacló• 

Al ser un órgano periodístico dependiente de la Secretaria de Educación Pública se enfocó en 
principio por difimdir los pormenores de las acciones, los programas, las investigaciones y los 
proyectos desarrollados en esta institución gubernamental y las diferentes •reas que la 
conforman, para cumplir lo propuesto cada vez que se iba a editar un número de El Maestro el 
jefe del •rea se reunia con los directivos del Consejo Nacional y el Consejo Editorial, para recibir 
instrucciones acerca de los temas que se convenlan en prioridad para ser publicados en el rotarivo 
y algunos otros susceptibles también de ser abordados para el periódico. 

Seguidamente el jefe del área editorial se presentaba al uea con la linea de trabajo sobre 
los temas a publicar. mú adelante en una reunión con el personal del departamento editorial. se 
ponía al tanto de lo acuerdos de los directivos de la institución y al término de esta se entregaban 
las órdenes de trabajo (ver ejemplo 1) a los reponeros en las cuales se indicaba su tarea. en ese 
escrito se presentaba una pequefta información del tema a investigar. las úeas, lugares y los 
personajes públicos que podían ofrecer los datos necesarios para armar los materiales 
periodísticos. En la misma reunión el personal también presentaba propuestas de temas a tratar 
que después de ser analizados conjuntamente en el lirea si eran aceptados, se elaboraba la orden 
de trabajo respectiva. 

(EJEMPLO 1) 
SEllGIO ALFllEDO.- • • • ...,., ..a.ieo H ... ••,.,,,,,,,,,,...,,., -'f•11Cio•••f w • .. Esaan. IW..n. 1".acu *U-'-' __ ,,_..,_,,z,--. T~ ~!l-1,__. E-•-o-. ---·----"'-,,,__, __ ,_ ___________ _ 
...re•• ... ftlll94S.., .... _, .,_,,.. .... ,,,,.,,, ..... - ........ •los lllllos, ,,,,,..dt#I .... r111n. Tftlill'MOS,,,,,,,,.., 9•e a•--- - -•* ____ ..,,.,._...Por--·.,. deolqio • 
Mbko,--.. ,_ ____ ,,, __ ·-- 11 -·-Qoi_..._ ~· ,_ 
FecalaM ,_,._ rlr••• • a..ciea ~ ,,_..,,.. 111 ~ .W. '?,_,,el~ J4SIJÚ ~ H-"-- E ____ 1t-.qo __ ,_....,.,,,_-__c:-._¡,..~. n-'-.n..ldC.-..... 

----· - lo ___ ,, - • ,,.~-. .. - t:-".fkó. -··" - ·-.poc .. •mm-.-u..i119~·-"---~·-__,, ... 

. º" Editoriel 
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Denuo de los aspectos que eran considerados para dar el visto bueno al lema pl'opucsto se 
veía la factibilidad, esto era, que dicho asunto estuviera relacionado al C8111po educativo de 
manera estrecha y que permitiera dcnuo de los lénninos de tiempo establecidos contar con el 
material, lo que significaba, realizar la investipción paro no retrasar la elaboración de la 
publicación. 

Que fuera atractivo o novedoso para el público lector. esto era. se buscaban temas nuevos 
y originales, lo cual en términos periodísticos puede ser una prantia para ser leido. 

Conviene establecer. que algunos temas ya publicados pero que en raz.ón al momento de 
su aplicación u operatividad era necesario retomar. lo importante en estos casos era presentar 
infonnación adicional o nueva y no caer en una repetición. 

A la par de las informaciones seleccionadas para publicar sin duda un aspecto necesario es 
que fuera de actualidad, lo cual aunado al interes de la noticia. pero tambien a la periodicidad y 
objetivos de la publicación. redondeaban uno de los puntos medulares a ser considerados. 

Toda información en principio debía de ser del interés de público al que se dirigía. pero 
además se procuraba que fuera de interés general. también. se pl'Ctendia fuera entendible por 
cualquier lector y estuviera debidamente sustentada. pensando en el porqué la conveniencia de 
indagar sobre cada uno de los temas. 

Los uabajos a desarrollar eran repanidos entre los reporteros mediante órdenes de uabajo. 
estas fueron elaboradas por el jefe del área contando con el visto bueno de la jefa de información 
(se anexa ejemplo 2), en ese documento se especificaba el nombre del reportero, lema del uabajo, 
características senerales de lo solicitado para investiwar y las fuentes de investigación a las cuales 
se debla recurrir. En ocasiones se fijaba la fecha de cierre de edición. 

(EJEMPLO 2) 
SERGIO AllCE CAMPOS.- A-el C- * Sb-.., t* '- VNAM ,. el e-•~-A....-., tld 
Poli1k•koJ1 ,,..,~~'"~.JI rindl.flcos if•'~ eolllaMl'l&!SMS"J#,..•..aa.L cPw>,,.tl w""°""'cr•• 
s;s,_,-, ¿fl-~ rw:o..~ •los~••~ llk"'- a. ceso'*•• m..o.. clUUUlo esUlf,,. ... ~ ctM -· --?' ,g.~ .,-.. •• ,,.._.Y ___ .., --- -ctlfi---,.-.--
.,._,,__ , •• _..-•• , .. !l?' ¿{/la~,. .... -,,. .. .._, ...... _,,,SEP_.........,, 
,,. caso'*~- •• ,,..,,,.._ .....,.,.,, v,.,,., ...._ 
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Para obtener la información había que contactar a los personajes de las instituciones 
sdlaladas y concenar cita a la mayor brevedad posible. 

Posteriormente con base en el género pc:riodistico solicitado. se realizaba la investigación. 
La información obtenida debía estar avalada v documentada o en otro caso debidamente 
comprobada. Es conveniente que toda informaéión presentada estuviera respaldada. esto es. 
mediante grabación o documentos obtenidos y se conservaba por un tiempo prudente para casos 
de aclaración o correcciones. 

Para conocer un poco más acerca de este medio impreso. presentarnos un testimonio de lo 
que significó como medio informativo el periódico El Mal!Slro en la opinión de la Profra. 
Catalina Zcpcda Águila. quien trabajó como personal de apoyo técnico pedagógico durante 1 S 
ai\os en el CONAL TE. la cual. también se desempella como maestra frente a grupo y actualmente 
labora como personal de apoyo técnico pedagógico de la Dirección de Incorporación de Escuelas 
Paniculares y Proyectos Especificas: 

"El periódico •1 --- fue único en su (1énero debido a que estaba hacho para los docentes y 
su distribución trató cle llegar siempre hasta /os m-stros ele base. Su contenido priontariamente 
educativo con entretliatas • docentes distinguidos, at1lcu1os con 10 último en la teorla educativa, 
información sobre m•teriales díd•cticos, sobte historia de I• educación en fin un periódico con 
mformaetón interesante y útil sobre todo para el magiSterio'~. 

¿En algún momento le tllvoreció la infOnnación de este medio a su labor educativa? 

•oesoe luego que sf, en v•rias ocasiones teeu"f •sus contenidos· por ejemplo al poner un periódico 
mural, ele/ -·- toma /a idea a/ v.r un articulo a/ raspecto para organizar /a información, tambiftn me 
sirvió de apoyo para el•borar algunos materieles y tr•b•jos manuales con mis alumnos. Asimismo, 
':.'::,':.,': ~~~~:,:::::¡:g_ias didácticas par• im~ttir algún conl9nido con mis •lumnos, de forma tal para 

2.1.2 Procesemiento de Je lnlormeción 

Hablar del procesamiento de la información en el caso del periódico El Alae .. 1ro significó. 
umancjarla de manera especifica·•, en función de los siguientes aspectos. 

Revisión para discriminar; esta pane del proceso corresponde a sei'lalar y separar dentro 
de la información cual era la mas relevante o en todo caso la más útil y conveniente. d., la que no 
lo es, es decir. al revisarla se desechaba aquella información que no aponaba conforme al fin 
marcado. 

Para lograr lo anterior. generalmente la base fue la orden de trabajo en donde sei\alaban 
las prioridades a desarrollar. del material pc:riodistico encomendado. 

s~ISY a 2'.cpcda Águila Catalma. -Opimón KCrC.a del periódico El M.nuo··. rcabzO Scr¡po Alfi"edo Arce C~ 2 de 8bnl. 
de 2003 
•1c1cm 
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Para dicho analisis el escrito era evaluado conjuntamente con el subdinoctor editorial y la 
jefa de información. 

Conviene realizar esta etapa porque pennite conocer las partes especificas que pueden ser 
consideradas para la entrada de la nota. que panes deben ser transcritas puntualmente y cuales los 
datos más relevantes a incorporar según el sénero periodistico que se trabaje. Esta critica al 
trabajo realizado ofrece por lo general buenos beneficios tanto para la publicación como para el 
que la escribe ayuda a ser m•s critico y a lograr una mejor selección de la infonnación obtenida. 

Otro aspecto imponante se refiere a la jerarquización. la cual se liga estrechamente a la 
discriminación y consiste en organizar la información lograda por el reponero. la cual debe ser 
manejada en orden decreciente de imponancia. Si bien es cieno. esta función pennite eliminar 
aquella información considerada como no útil o necesaria de aparecer en la redacción final. 

Por otra pane. con la infonnación seleccionada o considerada relevante para fonnar pane 
de la redacción final. se cstablecla una jerarquización de la misma. debido a que no toda tiene el 
mismo grado de imponancia o peso especifico. lo anterior se dio en función al tema a trabajar y 
caractcristicas como enfoque editorial y puntos a cubrir en el cuerpo del texto. esto se realizaba 
conjuntamente con el jete editorial y la jeta de información. 

Una vez entregadas las órdenes de trabajo a los reponeros y entregadas copias a la jefa de 
información. los reponeros realizaban la in.,cstigación necesaria acerca del terna encomendado. 

Presentamos otro testimonio acerca del periódico emitido por la Profra. Elvia Estela 
Maninez Santiago asesora en el CONAL TE por 1 S aftos. al presente. trabaja como apoyo técnico 
pedagógico en la Dirección de Incorporación de Escuelas Paniculares y Proyectos Especificas: 

·un buen medio, oonleni• ~s ele infenjs ~'ª los maestros y.,. una tribut111 _,, I• que lo5 
docentes del -is podfan elllflmar aus opiniones-'. 

¿En algún momento le favoreció la infonnación del periódico a su labor educativa? 

"SI. contenla información actua/iz- aob,. /a po/ftica educati11a y /as innovaciones ~icaa. 
que eran ta base de tas acciones del CONAL TE•. 
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2.1.3 Proceso de edicióa del periódico MEI Maestro" 

La elaboración del periódico se riaió nor las siauientes etana"' de on>ducción: (esauema). 
RESPONSAaLES ETAPAS DE ••oDVCCJON DEL n--·DICO MEL MAESTRO" 

PRESIDENTE DEL CONSEJO L&DCalllicmtol Bl!lba'•les de poUtic8 odilOl'i81 
A'AC."JO.NAL TECNICO DE LA 
EDUCACIÓN 

CONSEJO EDITORIAL Sup:rencia de tema .,.,. 18 publ1C8Ci0a y PNCISlán de mfonnaclOllCS .n.culos, 
Constituido oor orofesores cetrn"is&8s y nponajn 

COORDINACION EDl1VRIAL El8borac:tón y ~p de OrdCftc:s de uabaaJO • n:poneros 

Jef'c del area editori•I Rcc:opil-=ióa de m&La'ial por publi~ 

Jefa de infbrmación 
Cc.:n'occ1ón ,_. reviuón de estilo 

Reponeros 
Recopilación y producción de material .,atico (fotopaftas e ilustnleiones) 

Corrector de estilo 
MCC11111op-afi8do (~.So de oriarillllles) 

Di-aramacion (distribución de ori¡p.n.alcs) 
Diseftador IJl'.iico 

~u.lo tipotp"üico )'.....-lo de bon'.._ 
Reponero sr•fico El.tionción de .. maquet8 y .r1ll8do de dom.my füud con fococopias de aalcras 

Dibujante M8queta de<mith.·• ccm ....... oriainales 

Secretarias Revisión de I• --- azul 
1ALLJ;J~· Armado <k domm)· f"maJ ~·••tírese"' de ediaón .. 

l-i6n. ----- ,. cado al CONALTE 
COORDlll.'ACION EDITORIAL )" DistribueiÓO del periódico EL MAESTRO en el Dlsu"ito Fcdctal ,.. CP'\"iO • IOda .. 
DIS1'RIHUCJÓN vi,: RcpUb1""' 
Pf IRl.IC ACIONF.S 

El presidente de la institución dictaba los lineamientos generales de la política editorial. las 
indicaciones sobre sugerencias de temas para publicar en el periódico. eran presentadas por el 
Consejo Editorial confonnado por un grupo de maestros. a partir de 1984 este grupo fue 
integrado por cuatro docentes. Asimismo tenían como encomienda precisar que información era 
requerida para cada tema. los aniculos. entrevistas. reponajes etc. 

Posteriormente los jefes del área editorial y de información designaban a los autores para 
cada trabajo. a la vez que conjuntamente con los reponeros y personal del área sugerian otros 
temas de acnalidad susceptibles de publicarse en el rotativo. recoiiian todas las propuestas J., 
temas y se preinvesti11aban para conocer la factibilidad de ser realiz.ados. 

El jefe editorial y la jefa de información seleccionaban los temas para la edición y 
presentaban la propuesta al presidente de la institución. 

El presidente analizaba la propuesta. seftalaba cambios. o podja incorporar otros temas. 
los cuales llevaban a modificar la propuesta de ori11en. 



UNAM-ENEP-AllAGÓN El Área Editorial del Consejo Nacional Técnico de .la Educación 

Una vez incorporadas las observaciones de los directivos de la institución y aprobados los 
temas propuestos. el jefe editorial inmediatamente efectuaba una junta con el personal del 
departamento editorial pera entrcpr las órdenes de trabajo a los reporteros. a la vez de solicitar el 
apoyo de todo el personal pera cumplir en tiempo y forma la tarea encomendada. 

Asf los reporteros iniciaban con la investigación para cada nota. tomando como base la 
orden de trabajo en donde como se seftaló anteriormente se cstablccla el género pcriodlslico y 
puntos a cubrir en el texto del escrito. 

Cabe mencionar que por esos aftos no se contaba con la tccnologia de la computadora 
como herramienta de apoyo para el u.bajo editorial. se utilizaba las vc:tu-. mjquinas de 
escribir. 

Una vez que se recopilaba la información del material por publicarse. se pasaba a la cta .. 
de redacción del texto. en relación a este aspecto se consideraban los siguientes puntos: 

Se presentaba la información debidamente redactada a la jefa de información. 

Todo uabajo debla ser presentado a miquina de escribir. bajo las siguientes caracteristicas 
o estructura. 

En hojas tamallo cana. cada hoja debla tener un mfnimo de 24 lineas escritas o un 
mhimo 28 a 30 a doble cspmcio. con un mlnimo de 63 golpes y un mhimo de 70 por 
linea. 

La hoja inicial no era numerada pero debla presentar la propuesta de cabeza y por lo 
menos dos baluos. particularidad de todos los textos presentados. En la actualidad a la 
combinación cabeza-balazo se le conoce en el medio pcriodlstico como titular. 

Crédito respectivo. esto cs. el nombre del reportero que lo elaboró. 

La enuada de la nota buscando hacer atractiva la información al lector y dar respuesta al 
¿qué?. ¿cuáldo?. ¿quién?. ¿cómo?. ¿dónde y porqué? En función al tema abordado. se 
daba énfasis al responder en particular a algunas de las interropntcs planteadas. 

El cuerpo del texto o desarrollo del tema "" redactó bajo los siguientes criterios: 

• La enuada presentaba las ideas. puntos de vista. datos e información de los diferentes 
participantes en al aspecto abordado. 

• Se buscaba que los púraf"os ftlcran concisos y claros. 

• Presentaba la información por lo aeneral de mayor a menor paclo de imponancia. 

• En el caso de reportajes y entrevistas se establecieron subt.cmas en allJWIOS casos con 
intcnitulos. pan facilitar al lector la ubicación de los puntos cspccificos que constituyeron 
el uabajo y tema respectivo. 

® 
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• Los materiales infonnativos publicados procuraban una conclusión dada a través de una 
reflexión. mensaje o recomendación del tema abordado. cuidando la coherencia con la 
información del tema. 

Las fuentes de información se ~esentaban en el cuerpo de la redacción. en función a la 
conveniencia e importancia de estos. y pua dar sustento a los datos presentados al lector. 

La extensión de los trabajos era variable, pues se solicitaban de9de dos cuanillas hasta una 
extensión mláxima de cinco o seis. En lo general solo pua el caso de nota informativa no 
exccdia de dos cuartillas. 

La entrega de los textos elaborados los hacia en f"orma directa" cada reportero a la jef"a de 
información quién también llegó a asumir la responsabilidad de jefe de redacción, conforme a tas 
caracteristicas especificadas. 

Un paso imponante en el mecanografiado de textos era el contar con un .. borrador .. del 
mismo, para evitar demoras al corregir y en el mecanografiado de originales. Además, el autor 
debia quedarse con una copia. 

Una función necesaria pua cualquier proceso editorial de las publicaciones lo constituyó 
la corrección de estilo, esto es, dar orden. personalidad propia a los textos de acuerdo a ciertos 
criterios y procedimientos. Mejor dicho, el corrector ~ponla el esquema que mejor cumpliera 
con el cometido del mensaje. Por lo general los textos iniciales tenian como caracteristica 
contener errores ortogrificos, y en algunos casos el ~incipal ~lema se daba en la sintaxis. 

Asi, se hacia entrep de los trabajos al corrector de estilo, quien ajustaba los trabajos de la 
manera siguiente: 

Con el uso de mayúsculas, al escribir las cabezas e intertltulos. asl como en recuadros y 
gráficas, destacando conceptos o datos relevantes. 

Cuidado de las abreviaturas; la gran mayoria de las abreviaturas utilizadas en el periódico 
.. El Maestro·· fueron de entidades del sector educativo, y algunas otras instituciones 
estrechamente vinculadas al trabajo de educación. en todos los casos se cuidada el uso de 
mayúsculas y su correcta escritura. Asi como en el uso de titulos académicos de las 
f"uentcs vivas. 

• En la escritura de números, del uno al diez se escriben con letra. del 11 en adelante se 
utilizan números hasta el 999. Del mil en adelante se utilizaron números y letras, no en el 
caso de f"echas allos y porcentajes. 

• Cuando se mencionaba por primera ocasión el nombre de un entrevistado este se escribia 
completo nombre y apellidos y, si se requeria inmediatamente su especialidad académica 
y evitando en lo posible los titulos por su generalidad. 
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• Su cargo con minúsculas. pero no de su departamento de uabajo ni la institución o 
empresa donde labora. estos debian ir con altas y bajas. 

• Cuando se hacia mención a las declaraciones del entrevistado se utilizaba presente o 
pasado y cuidaba el verbo utilizado según lo declarado. Por ejemplo asegura o afirma. 
cuando expresaba algo de manera categórica. seFlaló si informa en forma detallada. 

• Si la cita era textual se utilizaban las comillas dobles al principio y cerrar al término de lo 
dicho por la persona. antes del punto. 

Generalmente entre comillas se colocaban nombre de otras publicaciones. de aniculos. 
nombres de otras instituciones. de escuelas entre otros. además de palabras y frases cuyo 
deseo es el significarlos. así como el uso de palabras o modismos extranjeros. 

• Para citar las fuentes. en el caso de un personaje entrevistado. mencionar su titulo 
académico abreviado. nombre y apellidos y su cargo se escribia en bajas. también el 
nombre completo del lirea e institución o empresa donde laboraba. 

Aunque la redacción de los te,.tos siempre fue flexible y abierta al criterio de cada autor. 
según el tema y su tratamiento. y més aún por ser una edición dedicada al gremio magisterial se 
dio la estructura de los trabajos periodisticos bajo la fórmula ~ica gramatical sujeto. verbo y 
predicado. 

Hacer uso correcto del gerundio. pues se utiliza solo cuando los verbos e"presen acciones 
simultáneas y evitar en la medida de lo posible el uso de palabras como asimismo. por ello y 
otras. 

Realizar una lectura aeneral del texto. buscando detectar posibles errores y en caso de que 
e"istian dudas acudiamos a la jefa de información. al corrector de estilo. a fuentes biblio~ficas 
o con otros compafleros. 

Finalmente corregidas las observaciones hechas por el corrector. se entregaban a las 
secretarias para la realización del mecanografiado de originales definitivos. 

Los u.bajos definitivos pasaban a la jefa de información quien revisaba y daba el visto 
bueno. 

La mayoría de los escritos publicados presentó para ilustrar cada trabajo como respaldo 
una como mínimo o varias fotograflas o ilustraciones. encargadas al reponero IP"Ílfico o al 
dibujante ress-;tivamente y según el caso (se procuró siempre seleccionar las mejores). 

La jefa de información una vez que consideraba lista la información entregaba al jefe del 
lirea debidamente mecanografiado cada uno de los te,.tos previstos por orden de trabajo. asi hasta 
conjuntar todos los materiales que confornuiban la edición. todo en tiempo y forma. 
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El director editorial revisaba la infonnación y presentación, hacia si era necesario 
correcciones y solicitaba a las secretarias una nueva elabor.ción del escrito, recibia el nuevo texto 
junto al corregido para cotejarlos. 

Una vez aprobado el contenido el jefe del área editorial firmaba cada trabajo y elaboraba 
un documento denominado "listado o directorio'', en donde anotaba todos los documentos a 
publicar. 

Entregaba en paquete todos los trabajos al diseftador del periódico quien diagramaba o 
distribuía los originales con base en las indicaciones del jefe editorial en función a la relevancia 
de cada trabajo o la linea sel'lalada por las autoridades de la institución, para conformar el armado 
de borrador de dommy. El rotativo se constituyó por lo general de entre ocho a 12 p6¡pnas. 

Revisado y aceptado el boceto de dommy se enviaba a talleres para la elaboración del 
dommy final e impresión de galeras, lo que se conoce en artes l!láficas con el nombre de maqueta 
definitiva y para su armado se utilizan pleras originales elaboradas en el taller de imprenta. 

Como parte del compromiso asumido por los talleres remitlan al Consejo Nacional la 
prueba azul para una última revisión, que era realizada por el corrector de estilo con apoyo de la 
jefa de información y los reponeros, -dunmte esta etapa se h8clan los retoques y ajustes 
peninentes a los diferentes materiales- quienes una vez terminada la actividad lo entregaban el 
jefe del área para que este lo finnara dando el visto bueno al trabajo. 

Dentro de la fase de la edición del periódico una parte importante lo constituyó el proceso 
de impresión, el método acneralmente contratado fue con empresas que lo realizaran por medio 
de offset. este es un proceso químico que imprime en el papel con base en el f'enómeno de que 
grasa y agua no se mezclan. Este sistema es de gran calidad e ideal para la reproducción del 
periódico. Las fotopafias se reprodujeron siempre bastante bien, pero adenWs no resultaba tan 
costoso y el presupuesto dio para poder por esta vla ser impreso. 

A grandes rasgos este es el proceso se fotografiaba el texto de los escritos u originales, en 
el taller se realizaba una copia positiva o neptiva en pelicula del mismo tamafto que el de la 
impresión. Las fotosrafias e ilustraciones se fotografiaban por separado para producir un neptivo 
tramado. Todos los negativos de texto e ilustraciones son adheridos a una hoja de papel opeco 
llamada máscara. 

Posteriormente son colocadas las ilustraciones en el lupr donde van a quedar en la 
pellcula y se pone esta en contacto con la placa metálica la cual es sensible a la luz. Finalmente la 
exposición y el procesado de la placa crean las cualidades de repulsión de la tinta en las zonas 
que no se van a imprimir. 

Por lo que se refiere a las fotopafias e ilustraciones como ya llC mencionó eran 
selec:c::ionadas cuidadosamente, y preparadas consumo cuidado. Estas imá¡senes eran coneaidas 

~-
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de defectos tales como manchas, conos pobl'es, fondos inadecuados, quedando solo lo que debla 
aparecer. se reducian y ampliaban en ñanción al especio destinado a cada una. 

Muchas veces hubo necesidad de realizar recones a las fotolP'llftas para eliminar detalles 
innecesarios y no presentar posibles distractores, para buscar con ello mejor calidad del mensaje. 

Una vez asilJllado el especio al texto se hacian pruebas para conocer su mejor posición y 
poder ubicarlos en conjunto con las imlágenes o fotopaOas para presentar a las autoridades de la 
institución el aspecto n:al y dar el caníctcr definitivo a lo que seria el estilo de cada P'gina. 

La creatividad del disefllldor y del impresor tueron fundamentales en esta etapa. pues 
gracias a ella se distinguió al periódico, por su disello sencillo, bal.....-do y armónico. presentar 
la información actualizada sobre los acontecimientos mu relevantes y recientes del quehacer 
educativo. 

Por último el perfil del lector se dio retomando el propósito del medio, es decir, 
delimitado al sector educativo, al cual estuvo en principio dirigido, esto es, a los docentes, 
autoridades educativas, investipdores, estudiantes y sociedad interesada en el trabajo de 
educación. 

Por lo mismo se consideró siempre el amplio margen de intereses de los lectores dados a 
traves de conocimientos y preparación, lo que permitió determinar el lenguaje, estilo y 
tratamiento de los trabajos periodísticos, del cual podemos seftalar, buscó ser claro, sencillo y 
conciso, para ser entendido por todos los públicos al que llegó. 

Cubiena la última revisión por parte del área editorial, los talleres procedian a la 
impresión o .. tírese .. de edición, en donde también era empmcado en número de 500 ejemplares 
por paquete y remitido al CONAL TE, de donde se realizaba la distribución y envio del periódico 
tanto en el Distrito Federal como al interior de la República. 

Presentamos otro testimonio acen:a del periódico en las palabras de la Profta. lrma 
Bodadilla Gonz.ález. apoyo técnico pedaaóaico en el Consejo Nacional Técnico de la Educación, 
durante 10 allos. Actualmente se desempefla como apoyo técnico pedagógico de la Dirección de 
Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Especificas: 

"Fue un buen inatrumento de comu.-. • útfonneci6n _,. _,, ,.._, en el cual 
podl•moa oompatfir lo que el - eacttbfe y _,,_ ....,,. lo - - •- en -
-ucativ•; t•m-n - -.Ol• información - pede(/Ogfe y n-.-gfe - el -nto de 
_,.,,,.. meten.a y·~• ditUetieaa ,,.,. au .,.., y~ en el salón de eta-•· IJno de loa ~ 
c:onte- -bCMloa nM• --.,. el de le poi/--• neciOna/, lo que noa penniti6 ..-r ~ 
y conocer lea -• y ·~• q- le Secteteri• de Etluc»t:i6n Pú~ eplit:abe ,..,.. me¡o,.r le 
t»lided de le etluceoi6n -na. 
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¿Le Cavoreció la información publicada en este medio a su labor educativa? 

•Clafo - •f. porq-1• i"'°""«:i6n q--nt-n .,. _,.lo NS - - -· Por 
ejemplo ~ de - n.....,. - que fa Sect91arf• de EdllC9Ci6n ,,,_,.. 
=;.,,':. i:.~'::111:': ,:=:,,::;.,;:,;;:: ,::;.:::_ -::=:a~nMu,.•; •ntolo(lia•. 

--... _"'l .::~-

--=--- -.~l l t-:-:i.:~_~:::~11.... 

_i ~ -.'/_} i 
- --

.. _ 
® 
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El conocimiento de los géneros periodisticos f'uc de suma importancia para poder redactar los 
textos. los cuales se llepron a realizar en coordina&:ión con la jef"a de inf"onnac:ión. este personaje 
realizó el aúlisis y acordaba los cambios y la forma mú adecuada para estructurar y escribir los 
diferentes materiales periodísticos, mismos que se presentaban al público usuario a través de 
distintos géneros periodísticos. 

Sobre este particular para El Maestro, los séneros periodlsticos mú usuales los 
presentamos a continuación. este es su conceplo: 

2.2. J El edltorl•I 

Es la modalidad que permite conocer diversos puntos de vista de un acontecimiento de interés 
actual para Vicente Lellero ··es el aMlisis y enjuiciamiento ele los hechos mú sobresaliemes del 
dia .. 11

• Este género puede ser de opinión. sin lupr a dudas constituyó el medio idóneo para 
difundir el sentir institucional. Este u.bajo era realizado por el presidente del Consejo o a 
petición de éste. en el área editorial. con el perfil definido o a seguir establecido por las 
autoridades del CONAL TE. 

Podemos decir que un fiu:tor búíco en el texto file el enfoque dado por quien lo disetlaba 
y para quien estaba dirigido. Este recuno incorporó la voz institucional ele manera legitima y útil 
para sus propósitos al sustentar temas con un c:arKter inf"ormativo y f"ormativo. 

En este espacio inf'ormativo. se presentó el análisis de los sucesos o acciones mú 
relevantes y actuales acontecidos en la Secretaria de Educación Pública o. dentro del Consejo 
Nacional Técnico ele la Educación. aeneralmeme; sin dejar de lado. hechos sobresaliemes que 
afectaban al Sistema Educativo Nacional. 

Una característica de este género, es que no apuece firmado y representó el pensamiento 
del periódico. Recalcamos el editorial se refirió a un asunto de interés público y de actualidad. su 
redacción fue en un tono impersonal. 

A continuación se presenta un ejemplo de este recurso periodístico. 

Con •l '*"'ino da laici....., M ~el principio da la mutonomfe de ... ec:tivi- h...,,_•, - -· 
fa exig9ncie de - •- M de......,.len aegúr1 l'8glas propias, no impuesta• - ,._..con,...,.._ ® 
o i..-.Wdifel••-• los-ellosmi.....,. .. -.. 

El laiei....., no~ .. - - como la reivindiC8ción de la ...uinamfa del E
trente el-... CU8lquier8 - - au afgno. 

"'--o, V-y-c.rtoo.·-----.~--.1996.Ns.45 
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El principio de .. iciamo no m.-tra ~ alguno de ~i....., con ninguna fonnll de 
religión. 

En nueMrO pala al texto oonatitucional .no-tt• que regu .. c:oncapto, oontanldo y alcancea -
laiciamo como m•rco de •• eduCeCión necion8J, busca concili•r el ,,,..,... de todos toa mextcenoa en el 
-!TOiio armónioo de ... acti- que aeeguren 8U -ivancia y eu oonvicción s-cfficaa. 

En matarla -.cativa al E- mexicano .,i1ca y ,_ un lllici....., que implica no ll4lo .. 
abatinancia de toda .. ~ raligioui en ............ aino une i~• ~llCión de Igualdad 
entre loa adepto• a loa CI'- o a lea ...:tea ·--·por ... __ ,_ lndi- eapecificaa. El 
precio del r-'<J a la propia oonvicci6n raligloaa- la Igualdad de trato hacia~ de alla diaienten. 

Loa futuros ci.-noa de •xioo - -.ceo.. en un pala en el que .. ~. el trab9jo, ... 
li-a, el oonoepto de las funcionas - Eat8do, todaa lea ...,,..... _,.,;-a de .. oonvivencia 
política y civil fueron raorgan-• por la legislación revolucionWia. La ncuala - eaclareoer y afirmar 
que educamoa -· .. libertad, en .,,.. demoaacl• que realice la jualicia aocial y pugne por el 
mantenimianlo de la -1• antre laa -.. con propOaitoa de ...-i. cooperación. 

La eatrevi•ta 

··Es una conversación entre el periodista y el personaje de interes público (entrevistado)". 
la cual tiene una finalidad especifica. Busca la infonnación de la noticia por medio de preguntas 
recoge comentarios. opiniones y juicios del entrevistado acerca de un tema de interés. esta a su 
vez se puede realizar con nW5 de un entrevistado. 

En ocasiones dependiendo del tema a tratar o de la persona entrevistada. se encuentra 
dentro de su contenido, las costumbres. modos de pensar. datos biog"*ficos y anécdotas del 
personaje o tusar. 

Puede ser considerado como un aénero de opinión. pues da voz a la personalidad 
requerida. quien vierte sus opiniones. realiza juicios y aruUisis de valor en tomo al tema sellalado. 
tomando en consideración que es un experto en el asunto tratado. Por ello. es preciso mencionar 
el currículo que permita identificar la labor y trascendencia del personaje. 

Por lo general los pasos para la realización de una enttevista son: preparación. realización. 
examen de datos y redacción. 

Por este medio, también se pudo obtener infonnación al ser utilizada como un recurso que 
apoyara a otros géneros como por ejemplo el reponaje. 

Ense¡ruida se presenta parte de un ejemplo ••ctásico" de entrevista. 
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Le co~ no - un_,_... en le -.cec;on, alno un -....e<> -llier ~ele-· dijo 
e EL MAESTRO el-« Oc:tevio Hovero,.__, P....,io Neciane1 de C-FI-. -.nM- y 
Ciencies N•ur- 1993. 

Respecto• le;~ cienllfice - - Nelize en el pela, - - Por le..- de 
verio• a. aus 1-~ -ico. ~ un lugmr ele reooo-- pr8atigio en el mundo, pero en 
número a. cienlificoa - ._ •tiay noa vemos oon ~-. 

¿Es posible, en México, vincular una ensellan:a apropiada de las CO"'PUladoras con la 
educación del niJto? 

Exiaten oo~ en el peis; --en i..-.--~ oomo 
le SEP o PEMEX. Eates podrien ..,..,¡r, en une pri,,_.. .._, -· former grupos ele 
nilloa • inatruirloa en au ..-..jo. El~ ele le__, Por o oon el epoyo ele ... 
~- - - ,,_, felta - ~-_.cubrir le-....- ele le 
pobleción infenlil, Por lo cuel no soy muy ,_u_ el penw - po d'lremo• integrer _. 
el ceso todo un siateme en el peis. 

¿La CO"'PUtadora despla:ará el trabajo del lto"'hre? 

Definitivemente, no. Le........,..._. - hll vuelto .., inatrumento ,....; - w un 
-limulo pere -- nueva ~ _. ,,_. ciencie: -- • - ... 
cmp-• - ,__..y nunce deaplm le ec:li-~ - 1..-gadcr. Lo 
Imponente - .., .._._de COmputo .. lo - • - y lo - • -- ele produc:lo oomo ~ humeno. 

¿Cómo encajaría el Sistema Nacional de /nve.stigadores en el Plan Nacional de 
Desarrollo y cuáles son los cantinas.? 

En le pr1..-e veral6n de-• -o --- ele le-. ._,.., -
corrigi6 1e orniSi6n. P« el-.. cruciel - vi-. ai no-. --en -plentet-te,eJ--.aldoi _ _. .. -. ...... - ... _ 

en-· pels no - ~i• ...- COi-ICioi de lo - con le ----· F--. 
Pll'l• ..... historie lf - .. -- • loa~. -xioo ... muy ia;oa ... - .... 
mese critica ele cientifiooa _..,._., T- ,..,_Por~ ele - -
Brail o Argentine. P« eso ael'lelo le urgencle ele___., ele__._ ... -· _. 
obt.,_. mentrl•• Y-•daa y- e loa--Pf--• ---el 
•xtren;ero. pere lo c:uel - ai- ...- _,,ir y -.Z. alqulere el nivel de loa 
pel- oon ... -- simi-el ..-.o. 

¿Cómo se Ita desarrollado la inve.stigación en provincia? 

E- --· e~ oomo Mol_..,,, s... Lui• ,._, o ..._. ~ c1e 
~.sin-.,. cer-. cle-1....-. En'*--•-· lelno4Hlilll e·· ·
--en el interior del pel• -intenor• le- -'9111izaen el ...-cle le~ 
y - el...-00.ea.-. hey.., .-...ZO Por-.. Le UNAM -•lll1c·~ un 
progrw oon el - le -ill-: cre6 - - ele inoa1Cigacl6t1, ...o en 
E_ y otro en C.-nev-. -.... e..-.~ lf Porlo-. Wle-- - -PI~..,.. ..... ~.El--p¡oi1alld r,lecrlei•tw--
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-.noMtw.--lo..,__...,yd9.,118~-Pl8n-d9 
DewTolto, en el ami - ,,..teioll6 que - dmf"i• un eetfmulo extrm a loa inv.atig•de"8a d9 
provlnd•. 

¿Cuáles son las '""die/as adoptadas por el Gobierno Federal para estimlllar la 
investigación en provincia? 

S.~•loei..-grt ----IW'l-enelDF_._.....,. 
lr8bmj8r en provinel8; pr¡..-o en el -·- d9 loe E-. - dl8 •di• - ..-.,.,, y...,...-.,, .. -.- ... CIDldicia_m _ _..... .... __ El 

Gabiema F- en - ....,. -1• - ..,. - -; 18 _.. d9.., 
- n.:.n-o m in~-paeltiv•. 

Fuente: EL.MAES~O.~....,_. T-...COd9• E ........ .....,,. .... Afto 111,No. 2S, _. .. , ... , Pag. 10. 

Elreporteje 

Fue un 1ttm• importante pua el periódico. pues • consideración de las •utoridlldes editoriales y 
expenos es el jJénero más completo y basto, pues en el C8ben la entrevista, nota informativa, 
editorial y crónica y por ende fue de uso ftecuente ...,.. este medio informativo institucional, pues 
brindó en lo general wua visión completa y de fondo sobre los tcnulS investipdos, este 11énero por 
lo 18nlo se convinió en uno de los más peso en este velúc:ulo de comuniC8Ción. debido a la 
cumlidad de especifiC8Ción del ramo educativo. 

Se dice que es la modalidad más completa y abundante dentro del periodismo. ··en él 
caben las revelaciones noticious. I• viv.cidad de un8 o más entrcvist8s. las not8s conas de una 
columna y el rel•IO secuencw de i. crónica. lo lnismo que I• interpretación de los hechos. propia 
de los textos de opinión"13 

El reponaje permitió ampliar la proftmdid8d de las noticias y al reponero ser versilil y 
utiliz.ar diferentes formalOS y estilos. respetando el Bénero infonnativo. 

La estructura del reponaje se divide en tres panes. entrada. desarrollo y remate. Esta 
modalidad se cal'llCleriza por poder descubrir o denunciar problenuíticas sociales. por describir 
personas. lupres u objetos, mostrar acontecimientos y 802'.al" de acción y dinamismo dentro de 
los sucesos que se nanan. 

A continuación se presenta un ejemplo tomado del periódico EL MAESTRO. 

TRLl!UCUNDARIAa ~ MmMANTll WRGIA 80LAR ... --~ ........ --..
La~·---·,_....riaay--c.pla .. _....yc:uyo __ ....,._. 
bll¡ja, - - _. 18 --d9 t•lrn e ..-... ~·.., ... _...-__.del 
tenttario neciol'WI, donde no twy WViCioa d9 a1ae111c·ct•d. 
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centlmetros de ello y un - de 6 kilogrmmoa, ...,.. de vidrio ._1_ de ellio6n, ,.. 311 ..- ...., de 
silicio y le mteríe .. de tipo eutomotriz. 

Gren perte de los ...-i- '""" -. en el Instituto Polit6cnie0 -· con tec:nologi• 
di..- por 108 pnip;09 in-~. Un8de I••-. por •lcenzs- - - 81 ....-1........, .. 
que aurtm lo•------

Por último •I ir_.iero Rom8r0 aubr8lfÓ - de I• pr1,,_. _........, -...:und8rill 1...- en 
Bienvmni'*> d8 G8188n8, PU8bl• t..._.- .. .......,. que_.._,........, -- .._;orma en .. 
Univeraided de e.a.~. 

Fuente: El ......-0 . .,.~ GP9f'9 .... ,,....... __. ... __.,......,.. ........... ••zo t .... No. 2• . ...,.,_ ......... 

2.2 ... El artfc•lo 

Es utilizado por el periodista para expresar sus ide8s, opiniones. juicios o puntos de vista sobre 
temas o noticias recientes y de interés público IOU"C8lldo su sipifiC8Ción y tnasc:endencia. esto es. 
interpreta los ..:ontecimientos y d8 alsunas conclusiones. 

Para los fines del periódico la base para establecer este l!énero periodistico f'ueron los 
acontecimientos mis relev.ntes y tnscendentes sucedidos en la Secretaria de Educación Pública 
e instituciones dependientes y orpnismos desconcentnulos de la propia dependencia. asi como de 
otras instituciones relacioll8das al trabajo educativo. Adem'5 de hechos históricos importUltes 
relacionados al sector de educación. 

Con relación a este aénero se presenta a continuación un ejemplo tomado del periódico. 

CUM~Dl!LA .. .. 
~ ..... ........... ----··--

La c:re8Ci6n de I• -1 s.er..rl• de Edueaci6n Públical - ....,_,.. •I _, de 1920, ~ el 
pr•sid8nte Álvaro Obr8g6n ....,it• •I Congr8ao de I• Unión •I proyecto de ley - ordenll el 
eat•blecimiento de un org8ni8"'0 con rango de s.c:r.tarl• de E-. - - .,,.,.._ d8 coordin8r 
•ccionea _. 81 .-jor8miento de I• educ8<:ión en - 81 1>9fa. 

Dicho proyecto tu. pr8Mf'lt8do • .. e-. de Di~ .i 22 de octubr9 de 1920 ,, -
h••t• el 23 de -tiembre del siguiente 81\o. o..r.nte •ata tiempo, 81 Congreso - llboc:6 •I -ludio -
referido proyecto y • la mprob8ción de 18 Ley Orla*>ical de E.- y ~09 Aclmini-voa, 
miamm que deline- ... inatituci~ y oblig8Cicln8a - 18 ........,...._,.,, • I• .....,. ~-ic:i8. 

El" de 9g0ato de 1921, - dio pr;,,_. -.r. 81 proyec10 de ley - c:N6 • I• s.er..ri• de 
EdUC8Ción Públic:8. En - ~n. loa di~ -..on - • eqo'6I un.,..._ de urgmnta y obvi• 
re-uc:ión, - .. neceeld8d de-· cuanto 81'11••. un orgllni8"'0 - nmm•• •I -or 
ec::auc.tivo. 

De -t• modo, 12 di•• cleapuH, el 16 de 8QOS1o, .. ~· Baja diacula el dic:l8men -
proyecto y lo ,_,ita 81 ~ P8r9 au esludio. 
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Ea importent• -•r q.- durent• el -lo del proyecto, I•• modifiCM:ionea rn6a lmport#ltea 
que sufrió ,._..,,,, Le incluaíón del oonoaplo ·e .. enai6n univeraiteri•" y le Cf9eCi6n de un depertemenlo o. 
Educ.ci6n y Cult.,. _.le reze indigene, oon el objeto, pr;..,...o, de poner en c:cmunicedón • I•• .,.._ 
mea •l•v-• de le inteleclualided con•••-·..,.....¡-• de le -· y Mgundc>, pere propici• 
,. ·-eci6n - indlgene. 

Otro imponente cembio eprobedo durente el -· de le inici•live, fue le aupreai6n 0.1 *mino 
"F-•1" el nombre origine! o. le nueve depe¡-ICi•. de menere - quedere como ectuelmente -
conoce y no como "Secreleri• de Educec:i6n Públice F-er. 

Ye O. regreao e el C-• de OiputedOa el expediente con el P"J!ISCIO de ley, lea comiaionea 
dicteminedclr•• lo _..,,..n • I• -le• el 13 de egoato, y•• t....-• Is Comisión de E81iio, I• cuel 
lo entr- con-.gido el 23 o. uptiembre. die en - - ....- y - si e;ecutivo pere loa -o• 
conalitucionelea correapondientes. E•t•. • au vez, publie11 en el Oieno Oficie! el decr91o el 3 de oc1.-e o. 
1921. 

Eatsbiecide formelment• le SEP. el preaídente Obregón nombró como tituler O. 1• misma el 
licencilldo Jo .. Veaconceloa, quien ••tuvo en si cergo del 10 de octubre O. 1921 el 2 de julio de 1924. 

El ••t•blecimiento de -t• nuevo orgenlamo g-1. fue I• reapueate del Gobierno • le inquimud 
generel o. I• pobleción - con enteriorided pec:tl• le cr98ci6n de une depet- ICi• que •-• el hueco 
que dejó .. •ntigue secret.i• de ln81rucción PúbliCll y B•H•• ""-· - 1917, etlo en - dejó.,. 
existir, encergede de coordine• le '9ivindlceci6n de le - proleleri•. - enhelebal une instrucción 
popul•r. 

Fue • tel greda imponente le creeci6n de le SEP. - el Ejecutivo, PIN'• feciliterle si mejor 
de-mpetlo de - funcione•. le -tin6 un ~ato de 60 millones O. peaoa. Cllntided que 
repre-m- un elto porcente¡e del preaupueato -.e1. 

Por lo - re..,ecte •le construcción - ectuel edificio de le SEP. - .- - fue hec:he greciea 
el lioencieclo Veaooncelos, .,..,,,.,.. rector o. I• Univeraíded de -xico, quien, -• de .,...._ le 
Secreterie, oonaigui6 el dinero -o pere - le depe¡-ICi• ~ O. le instrucción públiCll 
contare con une - digne O. aua funcione•. 

El aecr91erio O. Heciendlo Alberlo J. Peni, proporcionó loa fondos nece-rioa paire que, en 1921, 
- inici•• I• obr8, miame que fue~ al ingeniero Federico M6ndez Riv•s. quten la concluyó 
en junio de 1922. 

e---- de I• conatrucci6n origine! - exi•ll• en el 1-. únicement• - cona.veron 
lea Ir•• crujlea de juriaprudencie y el enliguo petio. 

Como ent-..te O. le SEP. - t- e le s.cr.terle O. ln81rueci6n PúbliCll y Selles An-. 
fundede en 1805 por ~ del - Juato Sierre. E- ci1p1..-lcie fue -- con el 
propOaito O. ·-r O. une menere .móniCll y de une ~· vive y ecllv• el dilellldo conjunto del =--.,-. El Decreto re1etivo - publio6 en el Oierio Oli- de I• F-eci6n el 18 o. meyo o. - ® 

El titular de •- Clepandenci• fue el propio rnwtro Sierrm. quien d9eempet\o el cargo del primero 
o. julio O. 1905 el 24 O. me<ZO de 1911. Tiempo deapu*a, en 1915, ._ funcionea de le Secreleri• O. 
lnatrucción Pública y &elles An- fueron restringidea, y en 1917, fue aupnmicle. F_,El_ . ..,__ ..... MP".--.-- tN3,No.2t, ..... •· 
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2.2.5 u •ota i•form•ttv• 

Este estilo periodlstico permitió al periódico .. El Maestro•• ofrecer de manera bn:ve. directa e 
imparcial, información de interés relacionada a las acciones educativas desarrolladas en .la 
Secretaria de Educación Pública y en el propio orpnismo del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación. Pero 8demlis. fue una hemunienta útil para la conformación de reportajes donde 
contribuyó en la elaboración de las .. entradas ... 

Se presenta enseguida un ejemplo de nota informativa obtenida de las páginas del 
rotativo. 

CLAVE ÚNICA DE IDeNTIFICACION PARA CADA Cl!NTRO DE TRA8A.IO 

El proceao de deaeoneentraci6n an la Seerelaria da Educación Pública, ha ._..ndo da cambio• tanto an 
la org•nizaci6n eatruct&.r•I, como en loa aiatenws il"lfonn8tivoa pm-• fort8lecer •- diveraaa ,._. del 
aiatem• 8dminiatr•tivo. 

Por •- motivo - instrumant6 al 1'9gilllr0 - pannlta idanlifi.,.,. a loa eentroa de trabajo 
dapandianl•• da la SEP y, an ~l. a loa - ¡...._..,al eaelof"-.e.tlvo nacional, --.ii-C
Única de ldanlifieación da Cantra• da Trabajo. 

El nuevo sistema - aplica para al func:ionmnianto da los siguienl---da la SEP; pagos 
de personal -l)rafaaional, t..,,,ieo y admini-vo-, cartifieaeión da -udio•. asignaei6n da recursos. 
astadiaticaa daacriplivaa, control -ar, ajareicio ..,._.,._1, ~y~ -.cativa. 

Asimismo. como complemento para al manajo y archivo da - ela-. - di.- al CatMogo da 
Centros de Trabajo (CCT), donde - - OlrOS -os - -can ~· a cada centro da 
tr•bajo regiatntdo. 

La Clave Única de ldanlifieación da Cenlroa da Trmblljo, .,....._ cinco -os divididos en la 
aiguiente forma: 

El primero corresponda a la elaalfie9ei6n para ,,_ Estado y - Olorga en ~ el or-. 
•tfmético. 

El segundo, dalarmina la naturaleza o .,...aeleriMiea - oantro da trabmjo y su lipo da 
adminiatreción -feder81 .• -..... perticul•-. 

El tercero -igna al lipo da a.vicio eapeeifioo qua pr8ata an la anlidad. 

Loa siguianlaa cuatro digitoa la_, un..,_., num6rieo-.. - ..,i__, --·da a.vicios 
aimil .. a en I• entided. 

El último e'-nto - uliliZa para verificar la oonlllrUOci6n oonec:ta da la clave y - ealeu-. 
mediante un algoritmo, por la computadora. 

F..,..:El ...... o.-c.._Uniaide._mn 1 1a ,...,.C.-C...odaT,...,....,.....__,....,.dat•3.No.2t . ......._• -· Por último presentamos un testimonio "'*5 sobre la labor del periódico. externado por la 
Profra. Ana Maria Sitas Muftoz. apoyo técnico pedasógico dunnte 7 aftos en el CONAL TE, y en 
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la actualidad se encuentra adscrita a la Dirección de Incorporación de Escuelas Paniculares y 
Proyectos Especlficos: 

"El 1»rlódico nos dio • conot:9r aapectoa ,.nto ,_,,,.tivos, como l'edricDs y -""'°"'°"ª de ta 
eclucaciOn Nsica•'•. 

¿Qué opinión tiene del periódico El /ti- y sus contenidos? 

inte,.s ;!;! 1:":.~:/::C/':::::.:::;.~-Y_.--... los - ,_,_ --Y'* gran 

...... --. !: 
.. _/ . -· ~- :::.. -

- J > - ' ~ 

~-~ -
- '-'- -

~·;F~:G:~~ 
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CAPiTUL03 

EL SECTOR EDUCATIVO DURANTE LOS DOS SEXENIOS DE 
GOBIERNO 1982-1994 

Este capitulo bllS<:ll sintetizar las principales KC:iones que orientaron el u.bajo educativo durante 
dos gobiernos sexenales: 1982-1988 aestión de Miguel de la Madrid Hurtado y de 1988-1994 
administración de Carlos Salinas de Gonari. Durante estos doce aftas se aterriz.aron imponantes 
acciones en el campo educativo, algunas de éstas, en los tiempos acruales penniten establecer el 
parangón de avance del actual Sistema Educativo Nacional. 

Consideramos que durante ambos periodos la sociedad en su conjunto exigió a las 
autoridades educativas realizar en el nivel de educación ~ica cambios siptificativos a la politica 
educativa nacional, por lo que la Secretaria de Educación Pública, se vio en la necesidad de 
ofrecer respuestas concretas a las demandas sociales, para ello, la máxima dependencia educativa 
del país puso en marcha la realización de diversas KC:iones como parte de un esfuerzo conjunto 
para modernizar la educación. éstas desprendidas de los objetivos y lineas generales de la politica 
educativa gubernamental e implementadas por la SEP. 

Otra parte, lo constituye la fUnción de las publicaciones educativas editadas por el 
CONAL TE, como apoyo a la labor diaria del magisterio del pals; su valor como fuentes 
indispensables de consulta para los dif"erentes temas educativos. El papel de las publicaciones 
como medios de comunicación para la vida institw:ional de la Secretaria de Educación Pública, 
pues por medio de éstas, se pudo puntualizar e introducir en el contexto social las diferentes 
pollticas y discursos oficiales establecidos en cada administración. 

Por último se establece la relación comunicación. medios impresos y educación la cual 
comprenderá la conceptualización de la educación, de la comunicación y la vinculación emre 
comunicación, educación y medios impresos. 

3.1 La poUtic:a educativa del aoblermo de Miauel de la Madrid Hurtado 
(19112-1988) 'E--------n--- ftl--·· _ .. ,_,, lllflllea ~. combalir le lnetlctlettf::M adtnl,...,,..,,., emcuar ,. en.eA9rue • la• ~ 

m de •• m M ...-..cf . .,._, M oallded dl9 ,. ~. •-.n.r ..,,., • .....,.,. el -·-''--··---·.-·-·--'· -----·-11•--••-.11-r•n-. llno8r en M edl.c:lecidn. le ,.noW9Clll6n """'91 de ,. 80Cli9dltd."" 
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Ante los mapos avances y carencias en materia educativa alc:anDldos en aftos anteriores, durante 
este sexenio se planeó llevar a cabo una .. profunda reforma a la educación". Como pmne de este 
proceso uno de los anhelos en el sector, fue alcanzar la descentralización del savicio la cual 
dicho por el ejecutivo federal, debia ser una estralelJia BCneral que se proyectara sobre todos los 
aspectos de la vida de México, esto, queria decir realizar todo un proceso de acciones sucesivas y 
orgánicamente concertadas, que debla iniciarse y proseguirse con decisión y realismo. 

El desenvolvimiento educativo carecla de articular calidad y cantidad, y no se habla 
podido evitar la hipertrofia y degradación de alsunas de las áreas, eso, BCneraba entro otros 
factores la constante y dificil crisis que en educación atravesaba el pals, 

Al inicio de esa gestión uno de los ~ araves problemas de la nación era el que se 
padecla de una marcada centralización económica, polltica y cultural que constrelllan muchas 
posibilidades vitales de la nación, dentro de ellas el desarrollo educativo del pals. Habla que 
volcar a México sobre México. El fortalecer la fedcralización que en sus inicios significó 
estimular nuestra identidad y en este sexenio, hacer llWs sólida y depurada esta identidad en su 
variedad y unidad esencial exigia el descentralizar; es decir, hacer rendir las f"unciones 
educativas. 

Para alcanzar objetivos comunes y viables de aplicar al Sistema Educativo Nacional se 
convocó a los diferentes actores del hecho educativo e interesados en este a participar aportando 
ideas para afianzar lo bueno, corregir lo erróneo y obsoleto, modificar estructuras y hábitos y 
además introducir nuevos instrumentos y prosramas. 

Entre el 8 de f"ebrero y el 1 S de marzo de 1983, la Secretaria de Educación Pública, realizó 
un foro de consulta popular nacional. misma que comprendió 12 reuniones efectuadas tanto en el 
Distrito Federal como en algunos estados de la República. El objeto de esta acción fue definir la 
politica educativa del pals para ese sexenio, tiempo después fue presentado por el Secretario de 
Educación, el Programa Nacional de Educación, Cultura y Recreación y Depone 1984-1988. 

De la dificil situación en la materia, se acentuaban las criticas en los métodos e 
instrumentos usados en el proceso enseftanza aprendizaje y en los mecanismos de administración 
y organización, en la aniculación y desenvolvimiento de las diferentes áreas y del personal. 

Para combatir tales deficiencias el gobierno f"ederal acordó la descentralización de los 
servicios de educación preescolar, primaria. secundaria y normal. como parte del consecuente 
proceso regenerativo. Para ello, se estableció el compromiso de transferir los servicios educativos 
a los gobiernos estatales de manera gradual, de acuerdo con las necesidades y modalidades de las 
distintas entidades f"ederativas. 

Aunado a lo anterior en el afio de 1984 en el campo de la educación desde Ja educación ® 
preescolar hasta la superior se intentó consolidar uno de los movimientos forjado por el Ejecutivo ,,_. 
Federal. denominado ''Revolución Educativa" con el cual se pretendía lo que hasta la fecha sigue ;_' 
siendo un ideal de Ja educación nacional el que se tuviera una educación integral para todos los t 
mexicanos en la que se agruparan los recursos y se conjuntaran esfueROS. con el fin de reducir 
las desisualdades para hacer de la educación todo wi sistema que combatiera la man:ada 



UNAM-ENEP-ARAGóN EJ S«:lor Educativo Durante los dos KXenioa de robiemo 1982-1994 

tendencia hacia el aislamiento. Asimismo buscar vencer imereses creados; desterrar mitos y 
prácticas obsoletas, adoptar nuevos métodos de ensellanza, el reconocimiento de los valores 
nacionales y regionales; la enseflanza moderna de la Historia. así como de las matemiticas y del 
espaftol. reducir el analf"abetismo a 4.S por ciento, castellanizar sin perder nuestros distintos 
lenguajes y las culturas que las distintas etnias han generado, para mantener un México único 
pero múltiple. 

En cuanto a los medios masivos de comunicación se pregonaba en el discurso político que 
se buscaria ampliar su participación llevar la revolución electrónica al sistema educativo. Esto es. 
dicho de otra forma. establecer polfticas de educación extraescolar para los medios. lo amerior, 
con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación del pms. También se buscaria 
ampliar el uso de la televisión y la radio en la enseftanza primaria. secundaria y en la difusión de 
la cultura nacional y el conocimiento de nuestra realidad. 

Efectivamente así fue pues durante esta administración se desarrollaron nuevos sistemas 
para la televisión como fueron las series de teleprirnarias, telesecundaria. Aprendiendo juntos, y 
Educación para Adultos, entre otros. En cuanto a los medios impresos el periódico El M,,_,ro es 
··vista la publicación con agrado. por su contenido especializado"" o como fuera calificado por el 
maestro Alvaro López de la Telesecundaria General Ignacio Zaragoza "de agradable y positivo". 3 

En 1983 se probó. en forma piloto. para la radio la modalidad de redioalfabetización. en varios 
estados y posteriormente a toda la República. principalmente enfocado a las zonas donde no 
llegan las sellales de televisión pero si las ondas de radio. 

Por esos aftos se sellalaba de la importancia de fortalecer la educación normal y para ello 
fue necesaria la revisión de la enseflanza del nivel para buscar elevar la profesión pedagógica al 
grado de licenciatura. previa acreditación del bachillerato. 

En la ciudad de México el 22 de marzo de 1984 se publica el acuerdo mediante el cual se 
establece que la Educación Normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y 
especialidades tendrá el Grado Académico de Licenciatura. Decisión trascendental en la historia 
de la educación mexicana la de profesionalizar la carrera de maestro. que atiende una de las 
demandas más imponantes del Sistema Educativo Nacional. 

Un reclamo reiterado hecho por la sociedad en su conjunto fue el solicitar la revisión de 
los planes y programas de estudio de la educación blisica para buscar su integración en diez 
grados. 

Para ir dando respuesta a los reclamos sociales y del magisterio la SEP convocó a una 
nueva consulta nacional para integrar la educación blisica. con el propósito de emanar los 
lineamientos generales que permitirian la integración de la educación básica de diez grados, (uno 
de preescolar. seis de primaria y tres de secundaria) punto de partida en el anilisis de las acciones @ 
que en ese mornemo se consideraban como necesarias. 

'Tov•Bmnal. Meliaón. "CS&ma El MMstro"" El M.aro. MC~eo. No. 23,~ 1983. 
~ Lópcz R..v..._ Álvso. ·~a El Maemo .. El Mw&n>. W1Uco. No. 23,clicieaabi ....-o 1983. 
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Como uno de los objetivos en esta acción se estableció que mediante la integración de la 
educación básica se elevara la cultura del pueblo mexicano y, con ello, mejorar la capacidad pera 
el trabajo y superar el nivel de vida de las futuraS generaciones. 

Esta acción surge por el acuerdo sellalado en el Plan Nacional de DesaJTollo 1983-1988 y 
establecido como un principio en el Programa Nacional de Educación. Cultura, Recreación y 
Depone 1984-1988 de la Secretaria de Educación Pública, que por medio del Consejo Nacional 
Técnico de la Edycación fue el encarpdo de coordinar la consulta a los maestros del país de los 
niveles de preese.,lar, primaria y secundaria, pera conocer sus experiencias y sellalar las 
panicwaridades que debia tener en México la Educación Básica integrada de diez p-ados. 

Además de los maestros fueron consultados los organismos e instituciones vinculados con 
el ramo educativo, (entre los que está considerado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación) sobre los aspectos que debian ser reformados o reformulados para obtener un nuevo 
di sello de modelo pedagógico de la educación básica. lo que permitiria que la decisión final fuera 
el producto de una consulta verdaderamente amplia. 

En este sexenio el propósito de avanzar con la vista puesta en el desarrollo técnico del 
mundo contemporáneo y, ampliar el uso de los recursos electrónicos como medio di<Uctico, tuvo 
contados pero representativos logros en el Sistema Educativo Nacional durante la etapa de la 
Revolución Educativa. pues un apone claro de esta., resultó sin duda la incorporación de la 
computadora como una herramienta de apoyo a la labor docente y al proceso ensellanza 
aprendizaje. 

Quienes, no sin razón. estimaron que la educación de nuestro pais a principios de los 
ochenta iba a la zaga del acelerado progreso científico de nuestros días, se alegraron un poco en 
la medida que la SEP. fue desarrollando un prototipo de computadora (Micro-SEP 1600) e 
incorporúldola a la educación basica, mediante el proyecto Introducción de la Computadora 
Electrónica en le Educación Básica, especlficamente en el tercer grado de secundaria en su fase 
inicial. 

Con este esfuerzo modesto, pero trascendente, se dio un paso adelante en la educación del 
pais y se generó una alternativa de cambio en la fonnación tradicional de las sisuientes 
generaciones. 

Sin embargo. babia incenidumbrc entro los docentes por la medida adoptada por la SEP. 
principalmente a un posible desplazamiento del que podian ser objeto por no conocer su 
operación. 

Se mencionó en ese tiempo; que quien en los siguientes allos no supiera operar una 
computadora seria como el que, ahora no sabe utilizar un teléfono. Quiá el slmil sea exapndo; 
sin embargo, como antes ocurrió con el cinematógrafo. después con la televisión y ahora con la 
computadora. la educación no podia darle la espalda a los descubrimiemos tecnológicos o 
cientificos que la evolución humana va produciendo. En otros lénninos: se tenia que ir con el 
progreso, y no a la zap de él. 
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La ~ión anterior fue iniciada por Jesús Reyes Heroles cuando estuvo al frente de la SEP. 
de diciembre de 1982 a marzo 19 de 1985. ella en que este mexicano ejemplar murió. Entró al 
relevo Miguel Gonález Avelar quien concluyó dicha tarea. 

A la mitad de esta gestión. las cifras oficiales en 1985 revelaron lo siguiente: ··alrededor 
de 25 millones de nacionales estaban inscritos en. o se beneficiaban de algún servicio 
escolarizado. se repartieron 93 millones de libros de texto en el pajs. se alfabetizaron 758 mil 
personas ... en la educación profesional media tec:nolóaica se atendió a 317 mil alumnos, en 
educación media superior al 82o/o de los egresados de secundaria y en el nivel superior 809/o de 
los egresados del nivel medio superior. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) ... con 100 mil alumnos en el sisiema escolar y 27 mil en la capacitación. La 
matricula en licenciatura y postl!l'ado. en los únbitos universitario y tecnolóaico era de 1 millón 
22 mil estudiantes, de los cuales 33 mil 800 cursan diversos postgrados, en bachillerato estaban 
inscritos 1 millón 428 mil alumnos. Se creó el Sistema Nacional de lnvestipdores para fomentar 
esa actividad y vincularla a las necesidades del pals .... 

Al afto siguiente, el secretario de educación pública remitió al CONAL TE. un escrito en el 
que solicitó evaluar aspectos muy precisos de la enseftanza aprendlz.aje del espallol en nuestro 
pais. 

En este documento solicitó investipr: ••1) la validez de los fundamentos teóricos y 
prácticos de los programas de espaftol y los resultados derivados de su aplicación. 2) la idoneidad 
de las condlciones socioeconómicas y culturales de la población nacional, para la aplicación del 
método de anaílisis estructural y 3) la validez de los fundamentos teóricos y pgcticos de la letra 
script y las consecuencias derivadas de su uso. ••5 

Con ese fin, se estableció un Plan General de Actividades para el Estudio. Investipción y 
Consulta sobre la Enseflanza y el Aprendizaje del Espaftol en Educación Primaria y Secundaria. 
consistente en realizar estudios, investipc:ión y auscultaciones. acerca de la validez y 
fundamentación teórico pgctico de los programas de espaftol, del rnetodo estructural y la letra 
script ... Se realizó una consulta donde partici.,...on 83 mil personas, quienes dieron respuesta a 
los dlferentes instrumentos utilizados como el cuestionario sobre experiencias y opiniones acerca 
de la enseftanz.a-aprendizaje del espaftol y pruebas pedalJóaicas de lectura. redacción, escritura y 
onol!1'8fia. mismas que fUeron procesadas electrónicamente.'"" 

Los resultados de estos trabajos permitieron formar conclusiones y propuestas que de 
inicio hasta el ciclo escolar 1988-1989 se materializaron al suserir que se utilizaran ambos tipos 
de letra, la cursiva y la script y. se combinara para una mejor comprensión de los alumnos la 
gram•tica tradicional y la esuuctural; pero es hasta los aflos noventa cuando con la reformulación 
de los planes y programas de estudio de educación primaria y secundaria se realizan cambios 
imponantes a la materia en especifico, asi como también a los libros de texto de nivel primaria. ~ 
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Por ese tiempo. sin duda al¡pma. uno de los eventos que mlás atrajo la atención de los 
medios de comunicación y por lo tanto recibió una amplia cobertura y difiasión por parte de estos. 
fue cuando la SEP convocó en el Museo Nacional de Antropología a 450 alumnos de preescolar. 
primaria y educación especial del Distrito Federal a participar en el Conpeso de los Niftos, para 
expresar sus ideas a JO temas de imponencia para ellos y sus familiares. Estos fUeron: ''Lo que 
má.~ me gusta de mi lftDestro. Lo que quiero para mi colonia o harrio. Lo que me gusta leer. Lo 
que me gusta jugar. Cómo puedo conservar mi salud. Lo que me gustarla hacer por mi paú 
cuando yo .sea grande. Lo que me gusta,.ía ver en la televisión y oír en la radio. Cómo puedo 
ayudar para mejorar el ambienle de mi ciudad, Qué deportes me gustarla practicar y lo que 
admiro de mis padres . .. , 

Con las recomendaciones BCftCrales se editó una memoria. y se repartió entre las personas 
e instituciones relacionadas con los problemas sellalados por los alumnos o aquellos interesados 
por conocer el pensamiento de los nillos mexicanos con relación a los temas y asuntos analiz.ados. 

El proceso modernizador en los últimos aflos del sexenio sesún cifras oficiales arrojó los 
siguientes datos. Para 1986 se .. atendió a 25.3 millones de personas en la modalidad escolarizada 
y 2.2 millones en la modalidad extraescolar. El Indice de escolaridad en personas mayores de l S 
allos estaba cercano a los 6 pedos. En preescolar se atendieron a 2.4 millones de alumnos. 9.2 
por ciento era el porcentaje de analfabetos. Otro dato a destacarse, es el avance del Programa 
Nacional de Bibliotecas Públicas. pues se pusieron en servicio 534. para sumar un total de mil 
299 en toda la República."" 

En febrero 24 de 1987 la Escuela Nacional de Maesttos celebró 100 aftos de vida. con ese 
motivo el ejecutivo federal declaró benemérita a este centto escolar, y a 1987 como Afio del 
Normalismo Mexicano. 

En ese mismo afio. del 28 al 30 de abril se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de 
los Nillos. realizado en el Museo Nacional de Anttopologia con la participación de 352 alumnos 
de Sº y 6° grados de educación primaria de todo el pafs. sobre once temas que fueron: .. Lo que 
me gusta de mis clases y de mis l'ftOestros. Lo que quiero para mi comunidad. Lo que me gu.sta 
leer, Lo que me gusta jugar, Cómo con.servar la sulud. Lo que me gustaría hacer por mi país; 
hoy como nillo mallana como adlllto, Lo que me gustarla ver po,. televisión y escucha,. po,. la 
radio, Cómo puedo ayudar para mejorur el ambiente de mi ciudad, Qué deporte me gusta 
practicar, Lo que admiro de mis pudres. Lo que puedo hacer para ayudar a mi familia. •·9 

Las conclusiones aeneralcs también permitieron armar una memoria que al illUlll a la 
anterior se remitió a personajes y instituciones interesadas en conocer la opinión de los pequeftos 
congresistas acerca de los temas debatidos. 

7CONAL TE ... Un CllCJIWl90 iar.ml de valcw ..-......i-. El ~. Edilarial. Mexico. No. 38, mayo. 1986 
•coNALTE .... .........._~end s.._ ~vo: MMH.-su lV infannc-. El~.~ No ... 1.caubrc. 
19116. 
·--~-- -i..-c1o1.-.-1e....-.".El-. -·No. •J.J-. 1987. 
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Durante el ciclo escolrr 116-87. en el sistema educativo escolrriz.ado se atendió a 2S.4 
millones de estudiantes ... 4 millones con servicios no escolarizados. el promedio de escolrridad 
rebasó rpenas los seis grados, en preescolrr se capló a dos de cadt tres nillos de S aftos. en 
primrria la cobenura file total el analtabelismo se redujo a 7.1 por ciento. más de un millón 200 
mil de mexicanos adultos cursab!lt la educación básica y ouos IOO mil en el medio urbtno y rural 
recibieron capacitación no formal para el trabajo ... en secunduir se atendieron a 4.3 millones de 
alumnos. el bachillerato lo cursrron l.S millones de jóvenes, en edlMlaeión superior. incluida la 
normal y el postgrado casi 1.2 millones ... El Sistema Nacional de Jnvestipdores apoyó a 3 mil 
S 1 investigadores nacionales ... Se consuuyeron y equiparon 34 mil 6S3 espacios espacios 
educativos. se dio mantenimiento a 10 mil planteles ... En el ~a Nacional de Bibliotecas 
Públicas durante ese afio se instalaron S90 nuevas bibliotecas .. 'º. 

En el último afio del sexenio egresó la primera gene'81Ción de m.estros de preescolar y 
primrria con nivel de licenciatura. También, se revisaron y actualizaron los planes y programas 
de estudio en los distintos niveles educativo el indice de analfabetismo se redujo hasta 6. J por 
ciento. Se distribuyeron un total de SOO millones de libros de texto durante esla administración. 
Aparecieron los primeros tltulos de los libros de texto i-ra la educación secundaria. Se 
atendieron un total de 27 millones de alumnos. se abrieron 28 mil planteles nuevos y se 
incorporrron al servicio casi 200 mil profesores. En preescolrr la nwUicula fue de 2. 7 millones de 
niflos. la primrria y secundaria urbana se atendió en su totalidad. no asi en el campo donde se 
seguían marcando imporlantes diferencias. La telesecundaria fortaleció su trabajo y apoyo en las 
zonas rurales ... Se pretendió ahora alcanzar una edUCKión b*5ica de once aftos. 2 de preescolar. 6 
de primrria y 3 de secundaria... La educación superior rebasó en millón y medio de 
estudiantes ... El programa de descentralización de la educación a.sica y normal silJUió avanzando 
quedando la mayorla de los estados con su propia responsabilidad de ope .. rlos. Las bibliotecas 
públicas alcanzaron un total de 2 mil soo. ubicadas en las capitales y algunos municipios. 11 

3.2 El prusram• ed11c•lh'o del pblerao S.llais .. 

-con la pef'líolpecidn de meeatro8, pedtwa de ''""'119 " Ol891Ha..clolM'• ,.aponNblea, en el tneft:O de 
,. libel'led d9 edurcaci6n. , .. ,,,,.,,,.,.) un PIDl/lf8lfte 41'9 ~ teeliaer Al ,,,.n ttwnalcun*"'6n 
dlll ....,,_ eclluCefiwv ain el c&M/ el,,.,. no~ modemtm,.. ni loflnar,. equldafr92 

._. grobiemo • ...,,,.. el co~ d9 contletfi' con el COllCCl/90 de .,..... y con el epoyo d9 =---~~mo11delo8•-· ______ n_a_y_ 
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El crecimiento del sector educativo. las contradicciones en las politicas internas y externas. el 
desplazamiento de los decentes con responsabilidades directi~·as nacionales. al paso de los aftos 
crearon en el sistema educativo nacional graves desequilibrios. Llegando a concluir en una crisis 
de grandes dimensiones para el pt"Opio sector. 

De la aguda situación en educación se dijo e><istia desde hace muchos allos. que la dificil 
situación educativa se inició en la década de los cuarenta. cuando Octavio Vejar Vlázquez asumió 
el cargo de Secretario de Educación Pública y donde con su actuación entró en conflicto con el 
magisterio. Otros al problema lo identifican a partir de 1968 cuando Gustavo Diaz Ordaz. siendo 
presidente de México, en su informe de gobierno. realizó una critica al sistema educativo y a la 
vez estableció la realización de una reforma. Propuesta implementada aftos más tarde. que agravo 
la situación, pues incorporaba refonnas elaboradas por grupos de donde emanaban cienos 
intereses extranjeros los cuales chocaban con nuestra historia y que se contraponían con el saber 
y hacer cientificos y con la realidad misma del pais. 

Por ello. el balance en la materia indicaba que la educación atravesaba por situaciones 
diflciles que dia a dia. mes con mes. afio tras afto se agravaron. Esto afectó a todos los niveles 
educativos. Dentro de estos sintomas algunos de los más marcados fueron: más de un millón de 
indígenas no hablaban el espallol y cerca de 20 millones de nacionales de 1 S aflos en adelante no 
concluyeron la educación primaria. La centralización del sistema administrativo. cuya estructura 
compleja fue dificil de administrar. La escolaridad pcomedio de los mel<icanos mayores de 6 
aftos. apenas alcanzó los 6 grados. Con relación a la eficiencia terminal en todos los niveles 
educativos era baja y en contrario los índices de reprobación y deserción bastante altos. Un 
problema hasta la fecha inacabado son las agudas diferencias entre la educación urbana y la rural. 
Como la falta de instalaciones escolares. mobiliario y en algunos casos la de maestros. No estaba 
cubierta la demanda de educación preescolar y secundaria. Así como la falta de un eficiente 
sistema nacional de supervisión y evaluación. Se decia con determinada razón que el paso desde 
la escuela primaria y hasta llegar a la universidad era deficientes, en cuanto a los niveles 
académicos que alcanzaban los alumnos en el conocimiento cultural y cientifico y en el dominio 
de las llamadas habilidades instrumentales. Se censuraba la enseflanza de las asignaturas espallol 
y las matemáticas. de la ignorancia de los escolares en relación con la geografia. la historia y el 
civismo y las deficiencias en la enseilanza de la biología. la quimica y la fisica 14

• 

Todo este ensombrecedor panorama cubría y concluia en la baja calidad educati,·a en lo 
general. Y no sólo eso~ el colmo existía una carerK:ia de crédito~ de moti\.•ación y entusiasmo en 
muchos de los actores del hecho educativo y en la educación misma. 

Con relación a cifras que muestran el tamafto que tuvo el sector durante los allos de este 
gobierno indican. que el personal docente del sistema educativo en sus diferentes niveles y 
modalidades estuvo integrado por un millón 120 mil personas apt"Ol<imadamente. E><istían más de 
160 mil escuelas. La asistencia al sistema escolar era de más de 25 millones de niftos y jó.,enes y '75' 
los sistemas no escolarizados de educación para adultos otorgaban los diferentes servicios a cerca ~ 

1
• Oria Razo. V1CC111c. -Políuca Eeluca&J"·• NKKJIMll. Camino a la Mademidad"". lmqcn Ecli&are1:. MCJUco, 1993. 
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de 2 millones de personas. Por lo que según fuentes oficiales uno de cada ~s mexicanos recibió 
algún servicio cducativo15

. 

Por tanto. durante el sexenio se emprendió en México un amplio esñaerz.o en la educación 
nacional con la intención de conegir y recuperar su propio camino y f"ortalecer su identidad. Se 
intentaron hacer a un lado los modelos ajenos e impuestos. para de esta manera buscar entre 
nosotros las soluciones más claras para dar respuesta a nuestros problemas espec:fficos. 

Para erradicar lo negativo. las malas costumbres. lo tradicional. e ir dando respuesta a la 
situación de crisis que agobió al sector educativo. con esa idea en 1988. se convocó a todos los 
sectores sociales mexicanos a panicipar en un proceso de consulta -4e las primeras acciones de la 
SEP- a formular un programa para realizar cambios en la educación y hacer ftente a la ineficacia 
administrativa y adecuar los sistemas de trabajo a los requerimientos del momento. 

Se buscó la reestructuración total del sistema educativo mexicano en donde la prioridad 
era limpiar las aireas más afectadas, corregir los caminos y apoyar las •reas con mayores atrasos. 
Todo con un claro propósito; elevar la calidad educativa. y con ello mejorar la calidad como pais. 

Un principio rector fue la clara intención de que el proceso de uansformación educativa 
abarcara la base y la estructura; los propósitos y los sistemas; los fines y la f"orrna. En sintesis 
revisarlo todo y hacer los cambios peninentes y necesarios al sistema educativo del pais. 

En ese sexenio se buscó profundizar en el objetivo de mejorar y ampliar los servicios 
educativos. Se sostuvo como principio principal el de renovar el sistema escolar con un objetivo 
definido que fue el de modernizar la educación mexicana. 

Asi. gracias a una amplia participación social permitió formular el Programa de 
Modernización Educativa. Del cual se dijo -que no era un proarama improvisado en el aire. 
elaborado por grupos designados por la SEP. y donde todos tuvieron la oponunidad de aportar 
sus opiniones-. Cabe mencionar que como la mayoria de estos trabajos fue un documento de 
carácter técrtico cuyas ideas se dirigieron hacia un gran propósito de cat*:tcr aeneral: "orientar y 
organizar todas las tareas educativas que se realizan en México para apoyar la modernización de 
la vida nacional ... 16 

El Programa de Moderniz.ación Educativa lo presentó Salinas de Gortari a la nación. el 9 
de octubre de 1989. en la ciudad de Monterrey, expuso un diagnóstico de la educación. En el 
documento se propuso; desburocratizar la administración del sistema educativo. para hlM:erlo 
coherente. sencillo. eficaz y lograr su unidad; y permitir a los maestros vener su creatividad para 
alcanzar mejores resultados y buscar el apoyo de todos los sectores sociales. 

u lclem. 
1

• SEP ... Propamedc ModernizKióaEduc.e:i"·a 1989-1991-. CamUIUc:Kióa Educ91iva. EdilariaJ. MéJUco. No. 12.ocaubrc. 1989. 
Paa.6 
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Hubo criticas y rechazos al intentar aplicar el programa de modcmiz.ación educativa. 
resistencias de algunos ¡¡rupos de maestros y sectores sociales que chocaban con los principios de 
renovación de la educación. 

En ese tiempo el carso de secretario de Educación Pública era ocupado por Manuel 
Banleu Diaz. Posteriormente fue relevado del carso y en su lupr fue desisnado como nuevo 
secretario del ramo Ernesto Zedillo Ponce de León, el 7 de enero de 1992. Con este personaje al 
frente de la SEP. se impulsaron pro¡¡nunas emerll""tes para la educación blísica y orpnizó un 
proyecto para continuar y aplicar los principios de la politica para modernizar la educación. 

Una acción fundamental en la historia educativa mexicana de fin de sislo pasado, fue la 
firma del Acuerdo Nacional para la Modcmiz:ación de la Educación Básica por el entonces 
presidente Carlos Salinas de Gonari, el secretario de educación pública Ernesto Zcdillo Poncc de 
León. la secretaria seneral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Elba 
Esther Gordillo Morales y todos los sobemadores de los estados del país en el Palacio Nacional 
el 18 de mayo de 1992. 

El Acuerdo presentó tres objetivos senerales que suiaron todas las acciones realizaras en 
el sector educativo para modernizar la educación preescolar. primaria y secundaria; a) "el de la 
reorsanización del sistema educativo. mediante el f"onalecimiento de un nuevo federalismo 
educativo; b) la ref"ormulación de los comenidos y materiales educativos mediame la aplicación 
de nuevos planes y prosramas; c) la revaloración de la función masisterial. a través del 
reconocimiento del papel del docente como protasonista de la transf"ormación educativa y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo .. 17

• 

Pero también en el Acuerdo se hiz.o referencia puntual a la conveniencia de subsanar el 
insuficiente conocimiento de la historia nacional. Por lo anterior. el jefe del Ejecutivo Federal 
solicitó a Ja Secretaria de Educación Pública~ que se declarada al ciclo escolar 1992-1993, 
"Afio para el Estudio de la Historia de México"'"· 

Posteriormente Salinas de Gonari presentó a las cmnaras la propuesta de iniciativa de 
reformas a los aniculos tercero y 31 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
en donde se establece como obliptoria la educación secundaria. Con estas reformas quedó 
establecido un ciclo de nueve aftos de escolaridad obliptoria para todos los mexicanos. esto es. 
seis aflos de educación primaria y tres de educación secundaria. Concepto nuevo de la educación 
~ica moderno y mais ajustado a las demandas universales contemponáneas y a las necesidades 
educativas del pueblo mexicano. 

Conforme avanzaron las acciones derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, el Sistema Educativo Nacional perfiló a alcanzar los objetivos 
prosramados. El Acuerdo se constituyó en el pilar y dio para la suma de hechos de la nueva ® 
polltica educativa. para la transformación del sistema educativo del pals tanto en sus bases 

'" CONALTE. ••Acmrcio NecMmal para 18 ~ c1t q ~ BMKaº". MeUco.1118yo 1992. stp. 
1•1dcm 
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administrativas, como directivas, las operativas, las nonnativas y estructurales de la educ.ción 
mexicana. 

Con el avanzar del tiempo se pensó en ofrecer una educación de 9 a 10 ¡¡nidos contando 
con uno de preescolar. Además, se consideró que los esfuerzos no sólo deblan dirisirse a Ja 
cantidad, sino también a la calidad de la misma. En el texto del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educ.ción Básica se planteó la necesidad de elevar los niveles de la calidad 
educativa. 

Recordemos que dicho por el ex-secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo el 
principal reclamo de ese tiempo en la materia manifestado por Jos diferentes sectores sociales, 
precisamente fue el de una educación de calidad. 

Se consideró el que al ofTecer una educación básica de 9 o más allos, constituirla un 
esfuerzo enfocado a dos aspectos el primero en Ja cantidad. pero especialmente hacia. la mejora 
en la calidad y con ello proporcionar a Ja educación básica una visión moderna a su estructura 
que superada el endurecimiento y las limitaciones que ofreclan en sus orsanizaciones la 
educación preescolar, la primaria y la secundaria. 

Lo anterior tuvo por objeto crear una ordenación de los niveles que componen Ja 
educación básica. al desarrollar un proceso más participativo de todos Jos sectores en Ja 
educación y sincronizarlo a la modernidad de los tiempos y del pals. 

Uno de los loaros sobresalientes del Acuerdo Nacional fue la reformulación de los 
contenidos y materiales educativos, esto con el pn>pósito de recuperar la enseftanza por 
asi¡¡naturas en primaria y secundaria y se retira el estudio de la linsQlstica y la ~tica 
estructural para la enscllanza del espmlol y en los nuevos ixoaramas el propósito central 
establecido es desarrollar la capM:idad de comunicación en la lensua hablada y escrita. y en la 
ensellanza de las matem'1icas se abandona la lóBica matern*tica y se pone mayor énfasis en la 
formación de habilidades para la resolución de problemas y el desarrollo del razonamiento 
matemático a panir de situaciones pnM:ticas. Acciones ñmdamentales buscando elevar 
favorablemente el factor de calidad educativa nacional, con ello se buscó a la vez. establecer la 
conarucncia entre los planes y ixoaramas de educación primaria y los de secundaria. 

En cuamo a Ja reformulación de los contenidos y materiales educativos en apesa con el 
mencionado Acuerdo Nacional para la Moderniz.ación, el CONAL TE convocó y desarrollo una 
Consulta Nacional sobre Planes y Proaramas de Estudio para la Educación Primaria y 
Secundaria. La finalidad se situó en obtener previo a un consenso el concentrar en los planes y 
pn>aramas de estudio de educación básica. los conocimientos mlnimos considerados realmente 
necesarios por su pertinencia y relevancia. 

Con t.se en lo anterior y como respuesta a los conceptos encontrados con mayor 
repetición en las consultas, se realizó a través de un concurso para todo público la elaboración de 
nuevos libros de texto. Con el fin de transparentar el desarrollo del proceso de manera minuciosa 
se pormenorizó la lopstica de los mecanismos de selección de la convocatoria, que a su vez se 
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tradujo en una mayor confiabilidad en los lineamientos que la integraron para la consecución de 
los fines, por ello se pudo seleccionar las consideradas mejores propuestas. 

Es conveniente resaltar que todas las propuestas deblan apeprse a la iniciativa y criterios 
del An. 3° Constitucional y a todas las disposiciones legales vigentes en el rublo. Asimismo las 
propuestas presentadas se sometieron a guiones previamente elaborados. 

Como producto al iniciarse el ciclo escolar 1993-1994, se presentaron los nuevos planes y 
programas de estudio asl como los correspondientes libros de texto, con excepción de los libros 
de historia para educación primaria. 

Otra de las actividades con mayor relevancia en la reformulación de los contenidos y 
materiales educativos fue la realizada para promover el Afio para el Estudio de la Historia de 
México. Seguidamente después del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica se editaron y distribuyeron, con el membrete de emer¡¡entes, libros para la enseflart7.a de la 
historia del país, para los grados cuano, quinto y sexto aflos de la educación primaria. 

Con la publicación de nuevos libros de historia de México se despenó el interés en los 
diversos sectores sociales y de especialistas, para estudiar y meditar sobre los hechos 
sobresalientes de nuestro pasado. El análisis amplio, profilndo y enriquecedor que suscitaron 
estos libros llevó al entonces secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo a sellalar que estos 
materiales provocaron un nuevo interés en la historia patria, como hacia muchos aflos no se veía. 

Gracias al interés mostrado por la sociedad por conocer y ahondar en el conocimiento del 
pasado nacional, se publicó una ''Antologia de Historia de México preparada y editada f:"r la 
SEP. la cual, contiene documentos, narraciones y lecturas sobre nuestro devenir histórico ... " 

Sin embarso. hubo repelidas criticas expresadas por la sociedad y originadas en las 
reuniones de anílisis en relación de los libros emersentes de historia. se dijo que no se revisaron 
y anali7Jlron cuidadosamente estos materiales antes de editarlos y distribuirlos. 

En el afto designado para el estudio de la Historia de México se publicó semana a semana 
en los periódicos más imponantes del país el suplemento denominado .. El curso de la historia" 
preparado por un grupo multidisciplinario de especialistas. Una publicación que presentó 
fragmentos de documentos históricos; testimonios. estudios y reseftas de los mis destacados 
historiadores. buscando con ello inculcar en adultos, jóvenes y niflos a lodos los mexicanos, el 
interés por nuestra historia y fomentar el sentido de identidad nacional de los mexicanos. 

Otra de las primeras transformaciones desprendida de los lineamiemos generales del 
Acuerdo Nacional fue el de la estructura administrativa y operativa del Sistema Educativo 
Nacional. En enero de 1993 Ernesto Zedillo seftaló que: .. en un lapso de siete meses. el Gobierno ® 
Federal y los 3 1 estados de la República prácticamente consumaron la transferencia de 700 mil 

:]:. 
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trabajadores de la educación, 13 millones !100 mil alumnos, de mis de 100 mil plameles y 
recursos presupuestales que durante 1993 alcanzaron los 21 millones de pesos .. .2° 

La reordenación del sistema educativo se realizó en el marco de la politica nacional para 
fortalecer el nuevo federalismo y ampliar los sistemas de panicipación de toda la sociedad en la 
materia, a la vez. de buscar mejorar la eficiencia administrativa. Esta acción se vinculó a los otros 
dos objetivos del Acuerdo la reformulación de los contenidos y materiales educativos y la 
revaloración social de la función magisterial. 

Con lo anterior. se dio inicio a la reorganización del sistema educativo, se creo una nueva 
estructura operativa y administrativa de la educación nacional, que permitió reordenar las 
funciones de la dependencia educativa y retomar sus objetivos originales; dejaron de 
centralizarse las limitadas funciones rectoras. 

A su vez. el mismo proceso permitió iniciar la desburocratización para nacionalizar la 
dirección, la planeación, la administración y la operación del sistema educativo nacional. Por lo 
que las autoridades centrales empezaron a dejar de ser solo administradores e iniciaron su tarea 
pensante para normar, guiar, orientar, supervisar y evaluar el proceso educativo del pais. Así la 
SEP. asumiría plenamente su tarea rectora. 

Al Gobierno Federal correspondió el cuidar en el país la observancia del Articulo Tercero 
Constitucional y las disposiciones mencionadas anteriormente complementarias. Recordemos que 
los planes y programas de estudio para toda la República continua siendo diseflados por la 
máxima dependencia educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agrupa a 
los trabajadores de la educación. Se buscó elevar los niveles de la calidad de la educación 
mexicana para fortalecer la unidad de la educación nacional. 

En relación a la revaloración de la función magisterial, en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación 81Í!iica se indica que sin la responsabilidad del docente la 
reforma no fructificaría. En consecuencia un propósito principal fue. considerar al maestro como 
el motor de la buscada transformación educativa del país. 

Y por lo tanto el maestro debe ser uno de los agraciados del federalismo educativo y la 
nueva participación social en la educación. asi se establece con precisión en el Acuerdo. Ademis 
se presenta lo que da en llamarse la revaloración de la función magisterial basada en seis aspectos 
principales: la formación del maestro. su actualización, el salario profesional. su vivienda, la 
carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. Y se establece como una prioridad alcanzar 
un salario profesional para el docente. 

El 14 de enero de 1983 en un acto encabezado por Carlos Salinas de Gonari, se presentó 
el .. Programa Carrera Magisterial"'. en esa ceremonia Ernesto Zcdillo explicó que la carrera ~ 
magisterial responde a dos necesidades fundamentales de la función docente: impulsar la calidad 

m Oria Razo. Viecn&c ... Potilic.a Educ.&iva Necional. Cemino a a. Modcraided'". fJllaSCD EcliMJl'Cll. Méxic.':o. 1993. 
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de la educación e instituir un medio claro y justo de mejoramiento prof"esional, material y de la 
condición social de los prof"esores. 

Al iniciar este Programa lograron incorporarse mlls del 40 por ciento de los maestros de 
preescolar, primaria y secundaria de todo el pals. 

Las principales acciones educativas durante el sexenio 1988-1994 se enfocaron a la 
promoción fundamental de la renovación de la educación bisica. pues constituye las bases en que 
se establece la formación de todo habitante, recordemos que la educación bisica está conf"ormada 
por preescolar, primaria y secundaria y tiene como principio en el pals educar ciudadanos, 
hombres en el mlls estricto sentido de la palabra. 

Por eso~ de manera urgente se inició en ese sexenio la modernización de la educación 
nacional en la educación básica del sistema educativo. pero sin descuidar los demás niveles de 
educación; tan es así que Emesto Zedillo, como secretario de educación expuso el Jll'Oblema de la 
educación normalista y en 1992 en comparecencia ante la Comisión de Educación de la C1imara 
de Diputados censuró los planes y programas de la carrera normalista. Tiempo después el mismo 
Zedillo, ante el Senado del pals, extemó la promoción de una reforma a la educación normal 
conservándola como educación superior. 

Posteriormente en la ciudad de Guadalajara explicó los puntos rectores para llevar a cabo 
una reforma general de la educación normal, y anunció que el CONAL TE organizaría una 
consulta donde establecerla el perfil del docente mexicano. Dentro de las ideas generales 
destacan: .. Las escuelas normales serán las encargadas de formar a los maestros. La educación 
normal conservará el nivel académico de licenciatura. Y la formación del maestro se vinculará 
más a la práctica educativa".21 

Para afirmar la nueva estructura organizativa del Sistema Educativo Nacional y. asimismo 
reglamentar los cambios al contenido del Aniculo 3° de la carta magna. fue aprobada por el 
Congreso de la Unión una nueva Ley General de Educación que sustituye a la vieja Ley Federal 
de Educación. Sin perder su esencia la Ley refirma el carácter nacionalista. la laicidad y gratuidad 
de la educación que ofrece el estado, el derecho de todos los mexicanos a recibir educación y el 
deber del Estado de otorgarla. Además. menciona que es responsabilidad del Estado ofrecer todos 
los tipos y modalidades educativas, favorecer la investisación cientlfica y tecnológica y apoyar el 
fortalecimiento y dif"usión de nuestra cultura. 

Entre otros aspectos la nueva Ley sitúa a la educación secundaria como obligatoria. y en 
cuanto a la educación preescolar se ratifica como obli1111Ción del Estado de brindar este nivel 
educativo. 

Por lo que hace al calendario escolar en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Balsic:a. se establecen 200 ellas de actividad laboral. En el mismo, se delimita las 
atribuciones de los gobiernos f"ederales, estatales y municipales, s-ra vigorizar el nuevo 

211c1cm. 
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federalismo educativo. Conviene mencionar que en dicha Ley se establecen nonnas IJenerales 
relacionadas princi.-lmente a la educación bmiica. 

La modernización educativa en educación superior especialmente en lo referido a la 
educación universitaria, se estableció que ésta debla darse al imerior de las propias instituciones 
educativas. 

Lo mismo se marcó .,_,. la modernización de la edUC8Ción tecnológica ya que se habla 
considerado en ese tiempo que esa modalidad educativa sufría un retraso de por lo menos 3 
décadas. 

Por eso se buscó como nuevos objetivos de la educación tecnológica en función a las 
exi1Jencias mundiales e imereses nacionales, "cultivar una ciencia y una tecnología modernas 
dentro de modelos estructurales de la educación mis flexibles y eficaces .-ra adaptarse a los 
rápidos cambios de la tecnología moderna"22• 

Con ese propósito fUeron presentados y planteados en marzo de 1993 en Veracruz. los 
sopones del proceso de cambio de la educación superior tecnológica en un evento de 
representantes de los institutos tecnológicos. Estableciéndose como puntos medulares: 
renovación académica; cas-:itación y actualización de los maestros en ejercicio; contribución de 
la sociedad; consideración total de los requerimientos regionales y afianzar la infraestructura y 
equipamiento. 

Pero ademis se planteó como .,.ne de la renovación académica. el análisis y cambios de 
planes y proiJ<amBS de estudio y el ajuste al catiloao existente de carreras, .-ra reducirlas a solo 
19, basado en modernas normas y estándares en competitividad mundial. 

En conclusión empezó ha tomar fonna y cabida la reforma para modernizar la educación 
con una óptica mis objetiva de la realidad e integralidad del fUturo sistema educativo mexicano y 
del pals. El proiJ<ama educativo del sexenio se resume bisicarnente en el Acuerdo Nacional .-ra 
la Modernización de la Educación Búica. 

J.2 Publicaciones educativas y .. re .. ei6n educad6n, comunicación, medios 
Impresos 

Al aparecer en la escena educativa el Consejo Nacional Técnico de la Educación. en noviembre 
de 1957, como óriJBno de asesoría de la Secretarla de Educación Pública, en este o<IJ&nismo nació 
el interés por el trabajo editorial y, asl surgió como el primer medio de comunicación la revista 
EDUCACIÓN, y aftas mis tarde le es entrepda la publicación del periódico EL MAESTRO, ~ 
que se conviene en el órpno de comunicación por excelencia del Consejo. ~ 

... 
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Todas las publicaciones ahi editadas en sus inicios aparecieron como docwnemos de 
Orientación Pedagógica y con un propósito inicial de favorecer la unificación lécnica de la 
educación en toda la República. 

Después de varios aftos, en la década de los ochentas, a~en las publicaciones en el 
medio educativo con el carKter de tribuna de los profesores de la docencia. de los maestros y 
especialistas que en el cotidiano quehacer pedagógico contribuyen, en forma callada pero 
tesonera a la formación de las nuevas seneraciones. 

En las piginas de las publicaciones editadas en el CONAL TE. se presentaron las ideas de 
su tiempo, a la luz de los avances de la ciencia y de la técnica. 

La obra editorial contribuyó aportando la información de las acciones, soluciones y 
cambios dictados acerca de los grandes problemas educativos sucedidos en el pais, pero a su vez. 
dicho por grandes maestros, ayudó a perfilar la sociedad del futuro. 

A lo larso de los aftas, en sus diferentes ediciones, en sus distintos números. aparecieron 
publicados diversos materiales informativos y de análisis hechos por distinsuidos educadores, 
importantes pedagosos e investigadores que laboraron en el propio Consejo. Informaciones 
cualitativas y cuantitativas de la educación nacional consideradas por la importancia de sus datos 
de sran valor para el magisterio del pais, profesionales y servidores públicos interesados en los 
pormenores educativos. 

Lo anterior buscando estar en consruencia para oftecer apones ligados con el 
pensamiento de las autoridades del sector buscando alcanmr una razonable independencia 
cultural, la cual depende de la calidad de la educación. es decir, educación para la libertad, para la 
democracia y para fincar las bases efectivas de una sociedad mti igualitaria. Sin embargo, 
debemos puntualizar como lo setlalara Misuel de la Madrid "que si bien la educación no es la 
panacea que cura los males sociales, lampoco el desarrollo económico resuelve por si solo los 
problemas educativos; que, sin embargo, es un hecho innesable que la educación cwnple una 
importante función dentro de la sociedad, pues contribuye a combatir desigualdades. Que, 
consecuentemente, la educación debe concebirse como un proceso de formación más que de 
información, de desarrollo de las cas-=idades del individuo, inmerso siempre en un contexto 
sociaJn.23 

De ahl se desprende que los tiempos y el propósito de las publicaciones y de las ideas o 
pensamiento rector oficiales en forma oponuna coincidieron y por tanto los principios y normas 
que en el sector han operado demandaron del esfuerzo informativo desplegado en la institución, 
para apoyar a superar las inercias. vencer el conformismo y trazar la perss-:riva de larso plazo, 
además para corregir deficiencias y errores que la propia realidad puso en evidencia; no se debe 
olvidar que en la educación reside la f"ormación de los nuevos ciudadanos y, por consisuiente, en ® 
la educación se decide el destino de México. 
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Como quedó asentado distinguidos educadores y excelentes escritores colaboraron en las 
publicaciones, buscando conformar con pluralidad la fisonomía de una pedagogía nacionalista, 
que apoyada en los adelantos pedagógicos, científicos y tecnológicos de nuestros días, planteó los 
problemas educativos del país y ofreció puntos de vista para posible solución de los mismos. 
Asimismo, las publicaciones el periódico .. El Maestro", la serie Cuadernos, los Folletos 
Pedagógicos, la Cuadernos de Política Educativa, los Cuadernos Pedapgicos y la revista 
Educación, tueron publicaciones del CONAL TE, que se destinaron bajo los auspicios de la SEP. 
a cumplir además ñanciones de apoyo a la diaria labor del magisterio nacional. 

Por otra parte las publicaciones en sus distintas épocas que tralarOn los temas de la 
educación mexicana son una ñaente indispensable de consulta para el tema educativo; pues no 
sólo proporcionan cifras estadísticas y datos .. objetivos" sobre instituciones educativas. además 
manifiestan las tendencias ideológicas y pedagógicas de los grupos oficiales y privados que 
panicipaban en el devenir educativo. 

Las publicaciones editadas en el CONAL TE se utilizan para difundir tópicos como: el 
ideario y la política educativa de los diferentes regímenes, procedimientos didlícticos, panorama 
internacional, planes y programas de los niveles educativos que conforman la educación básica, 
libros de texto gratuitos y libros auxiliares, anlculos sobre divulgación de pedagogía, asambleas 
nacionales, aspectos históricos de la educación mexicana, trabajo extraescolar. actividades y 
proyectos del propio Consejo Nacional Técnico de la Educación. se tratan diversos asuntos 
relacionados con campaflas de educación y alfabetización, las diferentes reformas educativas en 
México. también se ocupan en un espacio privilegiado de los maestros y de ellos se mencionan lo 
relacionado a la superación y del perfeccionamiento profesional del magisterio. de la escuela 
normal del paso a nivel licenciatura de la carrera normalista, de la responsabilidad social de los 
profesores y. de los cambios en la legislación educativa. 

Además se utilizan para enviarles diversos mensajes a los profesores, tales como cursos. 
publicaciones, programas vacacionales y orientación pedagó11ica. 

Asimismo, la información sobre el trabajo educativo en el campo ocupa un lugar 
destacado del gobierno. lo cual se relaciona con la educación rural. lo referente a la coordinación 
de la obra cultural y educativa a favor de la gente indígena y con el desarrollo de las distintas 
comunidades. 

Algunos temas tratados en las décadas de los setentas y los ochenta que más auge tuvieron 
para ser publicados por su imponancia se refieren a legislación educativa de la propia Secretaria 
de Educación, diversos discursos y mensajes de los presidentes de la República relacionados con 
el ramo y de los secretarios de Educación Pública. de las reformas educativas con la reproducción 
de documentos del gobierno del pais. 

Pero también aparecen temas a los cuales se les puede cataloB&r. como se mencionó 
anteriormente, de reciente incorporación para el sistema educativo, como es la educación para la 
salud. acerca de las escuelas creadas para nillos con necesidades especiales y de lento aprendiz.aje 
y de la educación para trabajadores. 
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La escuela rural sigue siendo imponante bastión y comparativo con los avances 
modernistas en la materia. del desarrollo de las comunidades y del terrible problema de la 
alfabetización y por ende de la necesidad de alfabetizar a la población urbana y rural. 

Otros tópicos de reciente incorporación son los referentes a tecnologla educativa. los 
medios de comunicación y el apoyo que brindan al proceso educativo. en especifico de los 
medios de comunicación colectiva los infantes ante los programas televisivos. la radio cultural. la 
educación informal en Mé><ico. la educación especial. En resumen se procuró un trabajo lo más 
e><haustivo posible donde se trató de cubrir toda la gama de aspectos educativos aparecidos en el 
marco de vida de la institución educativa. 

En otro orden de ideas. como se sabe. la comunicación y la educación son dos términos 
que todavia en estos tiempos resulta un tanto dificil encontrar una definición donde se englobe a 
ambos conceptos. sin embargo. de manera separada tienen un importante significado. Más aún. la 
comunicación y la educación en un sentido práctico~ se complementan~ pues en el proceso 
ensellanza aprendizaje. se da mediante un proceso comunicativo. tan es así que. por citar un 
ejemplo. en los vigentes planes y programas de estudio de la asignatura de espallol. generados en 
el ai'lo de 1993 para la primaria y secundaria se establece un enfoque comunicativo mediante la 
lengua hablada y escrita. 

Con esta base debemos establecer en principio el significado de ambos términos. 

El concepto de comunicación establece que es un proceso por medio del cual se trao<miten 
significados de urta persona a otra. Maria Teresa Escudero Yerena24 define que es ponerse en 
contacto emisores y receptores. lograr la interacción de unos sobre otros en un conte><to dado. 
Estudiosos del fenómeno indican que es fundamental en cuanto toda sociedad humana está 
fundada en la capacidad que el hombre tiene de trasmitir sus intenciones. deseos. sentimientos. 
saber y experiencias. de persona a persona. Es vital en tanto la posibilidad de comunicación con 
los otros aumenta las oponunidades individuales para sobrevivir. 

La comunicación en toda sociedad constituye un elememo de la mayor importancia. Por 
lo tanto. la comunicación ha sido entendida como un acto de relación entre dos o más sujetos. los 
cuales evocan en común un significado. Para establecer esa comunicación se requiere del uso de 
un código en común dado entre quienes .-,rticipan en el proceso comunicativo. 

En todo proceso de comunicación existen como mínimo tres elementos que panicipan en 
el mismo. estos son: el emisor. el mensaje y el perceptor. 

En forma sencilla el emisor es la figura que envía el mensaje al perceptor. el cual 
decodifica la información. al hacerlo y emitir una respuesta pasa a ser el emisor y el emisor en 
perceptor. formulándose de esta manera la retroalimentación. 

i• ElcUlllcro Ysena. Msia Teresa ''La eomunicaclón en l• ~··.Trillas. Mb.ico, 1996. 70 p. 

• 
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El mensaje como ejemplo puede ser la impresión de tinta expuesta en el papel (en el caso 
del periódico), pueden ser las ondas sonoras, por medio de sellas reali:mdas con las manos u otro 
tipo de seftales cuyo significado puede interpretarse. 

El perceptor .. es la figura que escucha, observa o lee, un determinado mensaje que puede 
ser por medio de la lectura de un periódico, ver la televisión, platicar en forma directa con otra 
persona. H 25 

Como bien es conocido existen varios tipos de comunicación, Javier Centeno establece los 
sigui.entes: 

La comunleael6a laterpenoaal: es la f"orma de comunicación que podemos considerar como la 
más completa, su base es el diálogo entre dos o más personas, en el que existe la posibilidad n:al 
de intercambiar mensajes. En esta comunicación los emisores y receptores cambian 
permanentemente de papel. 

Comuaicaelóa latrapenoaal: se trata de una comunicación consigo mismo. en ella el emisor y 
e1 receptor son la misma persona. 

Comuaicaelóa Gru.,.1: ésta implica simultáneamente un conjunto de relaciones interpersonales. 
Cuando se realizan en el interior de un mismo grupo se denomina comunicación intragrupal. 
Cuando ocurre entre dos o más grupos es intergrupal. 

Comuaicaclóa Colectiva: es cuando la comunicación se dirige a un número mayor de receptores 
entre los cuales no necesariamente existen relaciones interpersonales, pero si elemento de 
afinidad entre ellos. Es el caso de la comunicación que se n:aliza en un concieno de música 
clásica, o en una conf"erencia sobre semiolosia. etc. Lo característico de esta comunicación es que 
emisor y receptor tienen pocas posibilidades de establecer una conversación aunque exista 
generalmente una identificación con la comunicación recibida, y además emisores y receptores se 
encuentran en presencia flsica, por lo que es una comunicación directa. 

Comuaicaclóa Maalva: se cancteriza por ser unilateral, es decir, de un .. sólo lado" en ésta 
comunicación el emisor es siempre emisor y los receptores siempre receptores, la posibilidad de 
establecer un diálogo entre ellos es nula. Por otro lado ésta comunicación se lleva a cabo 
empleando canales técnicos de comunicación y por tanto emisor y receptores no se encuentran en 
presente fisico, es una comunicación indirecta. Una característica más es que se dirige a un 
público heterogéneo y disperso geográficamente.26 

A éstas también podemos agregar el que se divide en objetiva y subjetiva. En el primero 
de los casos es la relación más común en las relaciones sociales y por tanto muy necesarias pues 
en esta se basa la comunicación humana. 

La subjetiva es aquella mediante la cual el hombre no se despersonalizará para ® 
relacionarse con los demás. es decir, su autonomla se mantiene y él mismo se mantiene en un 

:u Scbramm. Wilbur .... ~de I• c:omuniceción··. Cirijalbo. MeJUco, 1980, Pá&. 19 
,. Cen&eno, Javi•. "7C1do propmuldo .............. de 19d9cc:ióa''. 1•. pip. 28 )' 29. 
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estado de disponibilidad. Se caracteriza por la identificación entre las P"'rsonas relacionadas y por 
la ejecución, sólo detectados en un clima de amor, de simpatía y af"ecto. 27 

Con base en lo anterior, nos damos cuenta que la comunicación descmpcfta un papel 
primordial en la vida de todo ser humano para alcanzar un pleno desarrollo con sus similares. 
Toda persona puede panicipar en los diferentes tipos de comunicación en diferemes roles como 
emisor o como perceptor, dado esto en función a sus necesidades. 

Finalmente se sellala que por medio de la comunicación se trasmite información, cultura, 
conocimientos e ideología. aspectos que conf"orman la educación de las personas, dada en el seno 
familiar, la escuela. los medios de comunicación y el entorno donde se desempefla. 

Por otra parte. Daniel Prieto Castillo considera a la educación como un proceso de 
comunicación en el que el emisor y el perceptor''. .. se juegan dimmicamente en un companir la 
intencionalidad para lograr un fin común, proceso que constituye a nivel horizontal... en el que 
ya no se ejerza la persuasión sino del mutuo conocimiento. Con lo que en términos de 
comunicación desaparecen el informador y el informado". 28 

Podemos establecer, que sin educación no hay comunicación y, la educación es 
comunicación, puesta en común del conocimiento. Asl, la educación es uno de los principios de 
la comunicación. 

La educación se obtiene de la escuela, de la familia, para muchos es un proceso 
permanente, obtenido de la sociedad e interminable. 

Hay quienes dicen que la educación debe concentrarse en el individuo y otros indican que 
en la sociedad. Edgar Faure seflala que la educación es "el proceso cultural que busca la eclosión 
y el desarrollo de todas las virtualidades del ser y su sociedad". Por lo que para este autor la 
educación es una actividad continúa cuyo propósito es la f"ormación de todos los individuos, 
durante toda su vida, su lugar está constituido por su ambiente social.29 

El autor también seflala que la sociedmd es el educador básico y el educando también 
panicipa como ente de la educación. La educación no es solamente adquisición de 
conocimientos, es un proceso del ser hwnano y de su srupo social que a través de la asimilación y 
orientación de sus experiencias aprenda a ser mejor persona. 

Pero también la educación es definida como un f"enómeno social estrechamente lipdo a 
las relaciones sociales. y es parte fundamental del mismo. En el estudio de la educación como 
una de sus panes se considera al proceso de enseflanza aprendizaje. En este sentido, al Estado 
como pane de su obligación le corTCsponde generar las instituciones educativas de educación 
básica, media superior y superior, pertinemes para atender su labor de educar a la población. 
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Wiebke Wustenberg y Stephen Castres seflalan que la ··educación es el nombre que damos 
a la fonnación de la conciencia, la conciencia social es, sobre todo, produc10 de las condiciones 
económicas y sociales ... eslo es, existe una relación dialéclica enlre conciencia y relaciones 
materiales'"". 30 

En México los programas del Eslado han u1iliudo como un integnulle fUndamenlal a la 
educación, la cual ha sido ulilizada como una herramiema s-ra sostener y apunlalar la es1ruenua 
social y las diferencias de clase. 

Olac Fuenles Molinar sosliene que la educación coadyuva a la reproducción de estruclW'as 
de clases al generar la división social del trabajo eslo dado por la desigualdad en el acceso al 
sistema escolar, que a su vez se da por la predelerminación de las condiciones de clase. 

Seftala que el faclor ideológico se encuentra ligado al proceso educativo, en sus distinlas 
modalidades, y a las pollticas del Eslado en materia de comunicación social, que han determinado 
las caracteristicas particulares de los procesos de comunicación colec1iva en México. En el fondo 
las polllicas del Eslado en materia educa1iva y la comunicación social lienen la misma finalidad: 
perpelUar y afianzar el sistema capilalisla, ya que ac&uar de otra manera sisnificaria in conlra los 
propios inlereses de clase. 

La educación como proceso abarca lres calegorias: formal, no fonnal e informal. La 
primera corresponde al sislema educativo fonnal o sistema escolarizado, se rige confonne a los 
planes y programas de esludio generados para cada nivel educativo que va desde la educación 
elemental hasla la superior. 

Dentto de la educación fonnal el principal elemen10 es la escuela la cual es apoyada por el 
Estado, tiene el propósilO de conservar y mejorar la sociedad, pues su función se cenlra en fonnar 
de manera integral al individuo y el desarrollo armónico de la personalidad. 

Por lo que hace a la educación no formal se concep1ualiu a aquella que desarrolla 
destrezas ocupacionales y habilidades pnclicas pm11 mejorar la vida social y responden a 
necesidades especificas de una comunidad, eslado o nación y dados a través de programas no 
escolarizados. 

Olro aspeclo de esla modalidad corresponde a la llamada educación abierla que 
comprende a la educación .,.,.ica, media superior y superior, basada en los planes y programas 
específicos, en este caso el aprendizaje es responsabilidad del alumno. 

En los úllimos aftos el uso de los medios de comunicación colectiva ha apoyado y 
favorecido a esla modalidad a través expandir el trabajo de delenninados prollr&J1'las como son los 
de alfabetización y de capacilación lécnica o para aprender algún oficio entre otros. Olro ejemplo ® 

-w-.. w-. y Suplooa. e-. ''La-"" •• r..wo: .... --- ......... y...-. ..... -
eocialm.-. Ed. NU!n'• .......... Mhic:o. 19&3 p. 9. 
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fue el periódico El Maestro que como vehlculo de comunicación permitió a sus lectores adquirir 
conocimientos a través de los materiales periodísticos en él publicados. 

Por último la educación informal constituye un proceso permanente vivido por toda 
persona en su núcleo f"amiliar y social. y se adquiere durante toda su vida. Se puede decir que es 
la mayor pane de conocimientos actitudes, valores y habilidades aprendidos de forma personal y 
merced a la experiencia diaria. 

Podemos concluir que la educación es el producto de un trabajo conjunto dado entre la 
familia, el Estado, la escuela. los medios de comunicación social y la comunidad y en ocasiones 
apoyado por algunas otras instituciones sociales que se vinculan al trabajo educativo. 

Por lo tanto la relación de los términos educación y comunicación se da en el entendido de 
que la educación es un fenómeno social, que comprende el proceso enseftanz.a aprendizaje y esto 
dentro del esquema social y económico de la nación. 

Asi. el proceso educativo en cualquiera de sus formas se realiza mediante procesos de 
comunicación. interpersonal, intermedio o colectivo. 

Como característica de la educación formal. en la ensellanza escolarizada. en esta se 
utilizan formas de comunicación interpersonal e intcnnedia que son los m'5 comunes como la 
relación maestro alumno. alumno maestro. maestro maestro. alumno alumno. escuela maestro. 
mismos que se realizan en condiciones especificas. 

En el caso de la educación no formal puede establecerse por medio de los tres tipos. a 
manera de muestra los citamos; la educación abiena en donde se dan la relación suia alumno 
(interpersonal). institución receptores (intermedia) y a través de transmisión de mensajes por 
televisión o radio en f"orma abiena es un proceso colectivo que se da a través de los medios de 
comunicación social. Lo cual será de esta forma siempre y cuando las transmisiones de los 
programas divulgados por los medios electrónicos estén bajo los planes y programas curriculares 
reconocidos oficialmente. 

De lo anterior se desprende que los medios electrónicos son los que más se ocupan en los 
salones de clases. como herramientas valiosas de apoyo el trabajo educativo. 

En la educación informal. también se pueden establecer las tres modalidades de 
comunicación. Las f"ormas interpersonales se generan en la convivencia de la familia, las 
interpersonales e intennedias se establecen en la relación de la persona con los diferentes grupos 
y los procesos colectivos a través de los medios de comunicación social. 

Como pane de esta forma educativa se inscriben las correlaciones de instituciones 
escolares de todo nivel que por trasmisiones abienas de los medios electrónicos en los que se 
difunden informaciones con el fin de formar a las personas, informaciones que no están dados de 
los planes y programas de estudio. Este tipo con-esponderia al trabajo de escuelas de enseftanza 
superior denonimado de extensión. 
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En ténninos generales la comunicación y la educación en sus respectivos procesos se 
auxilian y correlacionan unos con otros dándose en constante interacción .. asi ... La educación no es 
ni mas ni menos que ... la comunicaciónº.31 

Por otra parte. los procesos sociales acontecidos en el pais, en relación con el adelanto del 
progreso humano y desde la perspectiva de globalidad, han exigido cambios en los ámbitos 
polilico. económico, social y el educativo y consecuentemente en las acciones y estrategias para 
su cumplimiento. 

Como una función social, la educación, no ajena a los cambios y transfonnaciones. más 
bien ha participado en la fonnación del ciudadano, misma que busca responder a la dinlimica 
económica. social y polltica del país de confonnidad con el contexto histórico que se vive. 

Con esta óptica y al interior de los propósitos de la Secretaria de Educación Pública por 
obtener una mayor calidad en la educación. se han exigido modificaciones conscientes y de 
acuerdo al papel social que ésta juega como agente de cambio y no como una simple práctica 
alienada y empirica. por el contrario. se busca que el individuo panicipe activamente en estos 
movimientos para lograr la transfonnación. 

Ante esto. se vio la posibilidad en el uso de los medios de comunicación de constituirse en 
una herramienta de apoyo favorecedora del proceso enseflanza aprendizaje y en la función de los 
medios impresos como valiosos transmisores de infonnación. 

Tan es así que ante los cambios en materia educativa se consideró en la SEP. la necesidad 
e imponancia de mantener informado tanto al personal de la dependencia (autoridades, maestros 
y trabajadores) como al individuo común y a la sociedad en su conjunto. lo cual se dio gracias a 
los medios de comunicación. CONAL TE. es preciso sellalar, jugó un papel fundamental a través 
de sus publicaciones para la vida institucional de la Secretarla, pues a través de ellos se pennitió 
matizar, diversificar y fijar dentro del contexto social, el discurso politico de una administración 
en relación con algún tema especifico. 

Es conveniente precisar que el medio de infonnación impreso en la SEP fue la unión entre 
el hombre y el hecho: entre el conocimiento y el acontecer. Buscó cumplir una doble función la 
fonnativa y la educativa. 

De ahí. en cuanto a la relación educación comunicación medios, esta empezó a tornar mas 
fuerza a partir de la década de los setenta. tan es así que en la disenación oficial del ejecutivo 
federal -José López Ponillo-. mencionaba la imponancia del uso de los medios de comunicación 
para ayudar a elevar la calidad educativa. Panicularrnente en el ano 1983 -régimen Miguel de la 
Madrid-, una nueva concepción sobre la relación medios educación comienza a ganar legitimidad 
en diversos sectores sociales actuantes en el proceso educativo, se ve con mayor optimismo el l':::'\

90 potencial que brindan para apoyar a la educación; a panir de ese momento y en los siguientes ~ 

.. Me. Bride, Sean ... Un M>lo mundo "'oces múltiples: Comunic:&1;i6n e información de nuestro tiempo". F.C.E., 
Mexic:o. UNESCO, 1981. p. 62 
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ai'los. se destaca y se acentúa aún más el papel que deben desempeflar para f"avorecer al logro de 
este principio. 

Lo anterior queda sustentado en función a que los cambios del sistema y del régimen 
social en nuestro pais día a dia han generado que la función y uso de los medios de comunicación 
colectiva sea de mayor participación. esto cs. cada vez son mlis indispensables. 

En este proceso si los vinculamos con la educación se relaciona en dos sentidos; como 
difusores de la información y como agentes de acceso a la educación. 

. La primera función la tarea informativa, es a la que mlis se recurre en el periodismo en 
esta época; mismo que está presente en el periodismo educativo gubernamental. 

Debemos indicar que dado los cambios al gobiemo y sistema social en México. cada dia 
la función y uso de los medios de comunicación colectiva y de manera panicular la prensa escrita 
viene siendo otro. dcsempefta un papel de mayor panicipación; en el ..,,bito educativo se 
acentúa, cada vez son más necesarios. en el caso del periódico El Mae.•tro se le vinculó desde la 
perspectiva de las dos f"unciones, como un medio difusor de las informaciones y como agente de 
acceso a la educación. 

Por otra panc, las nuevas técnicas adquiridas de tecnologias del extranjero para difundir la 
información y para realizar impresiones permitieron a México incorporarlas al periodismo 
sufriendo con estos, cambios importantes en la presentación. en forma y fondo de los mensajes. y 
por lo tanto generó un nuevo concepto de periodismo. 

Asimismo, en los últimos aftos se han obtenido un magnifico desarrollo de los medios 
masivos de comunicación, logrando con ello una mayor penetración de la información en los 
diferentes grupos sociales. además se ha loBJ'lldo hacerla llegar a lugares lejanos y de dificil 
acceso en el mundo. dar cuenta de cualquier suceso y en el menor tiempo, por lo que para la 
comunicación se han logrado reducir espacios y tiempos. 

Para la sociedad moderna la comunicación cada vez es más necesaria. sin embargo, en 
este proceso el perceptor de la información sigue siendo un ente pasivo que solo la recibe y no 
panicipa. Pese a lo anterior. debemos seftalar que toda inf"ormación proporciona elementos de los 
acontecimientos sucedidos a los perceptores. los cuales pueden ser por estos utilizados en su 
medio social. 

Los medios de comunicación social en particular los impresos como agentes de cambio 
han demostrado tener ciena influencia en muchas de las personas que reciben sus infomtaciones, 
logrando modificar ciertamente la mentalidad y conducta de los individuos. 

Estos recursos son aprovechados por las instituciones oficiales para lograr en lo que a 
ellas corresponde la transformación de los individuos asf como de la sociedad. esto generalmente ® 
visto con el fin de progreso. ya que los medios pueden lnlnsmitir todo tipo de inf"ormación en 
todos los ..,,bitos sociales. 

De tal manera que esta relación es valiosa para el campo gubernamental pues aprovechada 
por este a él corresponde el suministrar o dar linea de trabajo para desdoblar, desde su interior. 

~i: 

-
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los procedimiemos de infonnación que le favorezcan en el logro de los propósitos institucionales. 
lo anterior quedó de manifiesto en el únbito educativo. esto es, el uso de los medios de 
comunicación social en la comunicación educativa. 

Uno de estos medios. es la prensa escrita, muy utilizada en el sistema gubernamental, ésta 
es la infonnación impresa. la que aparece en los periódicos y revistas. hay que tener presente que 
la comunicación no es independiente de la función pública y de los funcionarios e instituciones. 
lo que acentúa la necesidad de que se realice como un asunto profesional y técnico. que ayude a 
fonalecer la objetividad institucional. del o los programas desarrollados en la dependencia. De 
igual manera. tiene en comparación con los otros medios de comunicación una imponante 
ventaja éste tipo de información pennanece y puede conservarse. 

Con base en lo anterior podemos concluir que los materiales escritos impaetan de mayor 
fonna al público lector. pues esta información puede ser examinada el número de veces que se 
requiera. pennitiendo con ello meditarla. compararla, incluso redifundirla y obtener para 
beneficio propio nueva infonnación. 

De lo anterior también se desprende el valor de ésta forma de comunicación y más aún. 
debe considerarse si desde la óptica gubernamental es medio eficaz para la transmisión de 
sucesos que se relacionan con la politice del gobiemo federal en las diferentes dependencias que 
lo conforman, tal podríamos seflalar es el caso del periodismo que se realiza en la Secretaria de 
Educación Pública. 



UNAM-ENEP-ARAOÓN C.onclusiones 

CONCLUSIONES 

Al ténnino de este trabajo de investigación llegamos a las siguientes resoluciones: 

No hay duda de que el Consejo Nacional Técnico de la Educación al ser una institución de 
asesaría directa de la Secretaria de Educación se constituyó en un úea útil al proporcionar 
incondicional e invaluable apoyo al titular de la máxima dependencia educativa. 

El CONAL TE recomendó acciones imponantes dUl'Ulte su existencia. las cuales 
contribuyeron al mejoramiento de la politica educativa nacional aplicadas éstas en los diferentes 
servicios educativos brindados por el sobiemo federal principalmente en lo relacionado a la 
educación búica, confonnada por la educación inicial. preescolar. primaria, secundaria y lo 
referente a la educación nonnal. Entre OIJ'aS fortalecer los planes y propamas de estudios de los 
diferentes niveles educativos; promover la participación del magisterio del pais y de otros 
sectores de la comunidad acerca de aspectos diversos de la educación; difusión de disposiciones 
de carácter preceptivo y experiencias, resultados. recomendaciones y materiales relacionados con 
diversas acciones educativas; coadyuvar con diferentes instancias. principalmente con los Estados 
en la difusión de la polltica educativa; realización de estudios de documentos y recursos 
didácticos relacionados con la educación b6sica y realización de actividades encomendadas por el 
Secretario de Educación en relación con sus objetivos asisnados. Esto sisnifica que sus 
propuestas traducidas en acciones tuvieron cabida en la polltica educativa nacional instituida por 
el sobiemo federal. 

En este orsanismo se forjaron destacados educadores nacionales. los cuales ocuparon en 
diferentes momentos carsos directivos en distintas áreas de la propia Secretaria de Educación 
Pública, incluso alsuno ocupó el carso de Secretario de Educación. adem6s de otros maestros 
cuya callada labor quedó inscrita en las propuestas desarrolladas por el propio orsanismo (ver 
lista anexa). 

En lo referente al úea editorial hizo uso de los medios de comunicación masiva para 
infonnar a su público lector; por mucho produjo publicaciones cuyos contenidos de alguna 
manera forman parte del lesado histórico de la SEP. debido a que obtuvieron el reconocimiento 
del magisterio nacional. autoridades educativas y sociedad en seneral. 

El periódico El M- fue la publicación vocero del propio Consejo, a la vez. se le 
consideró por las propias autoridades de la SEP. en distintas épocas, como una de las m6s 
importantes en su sénero editadas por alguna úea de la misma Secretaria. 

Este medio de comunicación presentó a través de un lenguaje sencillo. poco rebuscado. 
los diferentes materiales periodísticos, pmra buscar con ello dos aspectOS: claridad. dinamismo y 
objetividad del discurso informativo y establecer la función ideológica lisado al proceso 
educativo. basadas en las politicas del Estado en materia de comunicación social. las cuales ® 
determinan las particularidades de procesos comunicativos en el pais. Esto es. al interior en 
materia de comunicación social y en el campo de la educación las politicas subernamentales 
tienen como fin: mantener el sistema capitalista, porque de mane111 contraria se atenta cont111 los 
intereses tan lftlll'Cados enue los diferentes srupos sociales. Por lo tanto, pese a ser un buen medio 
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de comunicación marcado como necesario por muchos actores del quehacer educativo. El 
M•-ro. como pane de esa polilica de comunicación social, contribuyó a difundir las politicas 
del Estado en maaeria educativa. cuyo fin dicho lineas arriba es sostener el sistema imperante. 

A ese respecto. los materiales informativos publicados en el periódico y dem'5 
publicaciones. presentaron al público lector noticias de reconocimiento del hecho educativo. 
cuyos significados orientaron a los lectores dentro de la propia realidad educativa. sin embargo. 
de manera panicular y según el contexto y percepción de cada individuo calificó dentro de su 
esquema de favorable o desfavorable la información recibida. es decir. recibió. codificó. 
comprendió y asimiló o rechazó el mensaje. con esta base. podemos seftalar en lo general que la 
gran mayoría de los receptores la consideraron positiva y favorecedora para el proceso educativo. 

En las páginas de las publicaciones producidas por el CONAL TE. se presentaron las ideas 
de su tiempo. a la luz de los ••avances .. de la ciencia y de la técnica. 

Asi la obra editorial contribuyó al avance educativo al publicar la información de las 
acciones. programas. cambios y soluciones acerca de los grandes problemas educativos sucedidos 
en el país. y ayudó a perfilar la sociedad del futuro. Durante los casi SO allos distintas ediciones y 
números que se editaron en esta airea. en ellos se publicaron materiales informativos y de llnlálisis 
hechos por distinguidos educadores. importantes pedagogos e investigadores que laboraron en el 
seno de esta institución; informaciones cualitativas y cuantitativas de la educación nacional 
considerados por la importancia de sus datos de gran valor para el magisterio. profesionales y 
servidores públicos y sociedad interesada en el desempello educativo. 

Con todo. en función a las tareas desempelladas el CONAL TE reafirmó su misión de 
servir de foro de expresión del magisterio y vocero de las grandes inquietudes y preocupaciones 
de la sociedad civil. 

A panir de la década de los ochenta es cuando se empiezan a observar algunos hechos de 
las pretendidas reformas de la educación. establecidas b'5icamente en los sexenios marcados en 
el estudio por ejemplo. la incorporación de la computadora como herramienta de apoyo para el 
trabajo de los maestros y como un útil instrwnento para filvorecer el proceso ensellanza 
aprendizaje. 

La revisión de Ja ensellanza normalista y elevación de la profesión pedagógica al nivel de 
educación superior y adquirir el grado de licenciatura. Allos mis adelante en los noventa la 
entrada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica. documento que 
estableció las lineas de acción para corregir dificultades y carencias arrastradas desde los allos 
cuarenta del sistema educativo del país. 

Al término del gobierno salinista el balance indica que sólo se alcanzan algunos objetivos. 
los menos. como actualizar y reformar los contenidos de los programas educativos de la 
educación básica los cuales la conforman los niveles de educación inicial. preescolar. primaria. y 
secundaria que tenfan más de veinte allos de vigencia. 

Los programas educativos de ambos sexenios son documentos politicos. donde se 
actualiza y reorganiza la polftica oficial sobre la materia. Ofrecen la expansión y mejoramiento 
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del servicio. recuperar y renovar los logros pasados que dieron identidad a la educación nacional, 
para concluir con las prácticas enf"ennas9 descentralizar los servicios y crear nuevos contenidos en 
los planes y programas, su constante actualización, asi como la del magisterio del pais y mejora 
en equipamiento e instalaciones de las escuelas oficiales y salariales para los maestros a través de 
diversos mecanismos favorecedores a este fin. Se intemó mostrar a través del discurso oficial el 
.. interés"' reformista del Estado, algunas reformas cristalizaron como la nueva Ley de educación, 
la obligatoriedad de la educación secundaria y se establece el antecedente de las nuevas reformas 
al anfculo 3°, dadas en noviembre de 2002, en relación a la educación preescolar la cual se marca 
como obligatoria, entre otras, pero esto solo, legitimó la posición del gobierno, pues las diflciles 
condiciones imperames se trataron de justificar por medio del discurso, por medio de este 
elemento el gobierno quiso aparentar el ser capaz de dar respuesta a una de las demandas más 
reiteradas de la sociedad, mejorar el Sistema Educativo Nacional. 

Un aspecto sobre el que conviene concluir es el de los nuevos libros editados en los 
noventa sumamente censurados, pero como es claro fueron legitimados por el gobierno federal. 
en estos se restringió la critica a los regímenes anteriores, pese a la convocatoria establecida para 
transparentar el proceso de elaboración de los materiales, esta situación inconformó a la sociedad 
y magisterio nacional~ que abienamente se opusieron a su uso y por lo mismo ocasionó el realizar 
otros textos con el membrete de emergentes. 

Factores que no han logrado abatirse son la baja escolaridad, la reprobación y deserción 
escolares y el analfabetismo, aspectos consecuencia de la pobreza y desigualdad prevaleciente en 
todos los ámbitos sociales, que pueden encontrar solución si se corrigen los factores económicos 
y políticos y dan nuevo rumbo a la nación. 

Pese a que el gobierno garantiza la inscripción a todos los niilos en primaria no significa 
el garantizar su permanencia y eficiencia terminal de estos, lo cual 

A cuenta gotas se inició la desconcentración de la administración de todos los servicios 
educativos al interior de cada Estado, Jo anterior dado en una intensa lucha de poderes e intereses 
y desacuerdos politicos. 

Es necesario que para Ja mejora de la práctica educati•·a exista una verdadera 
transformación de las estructuras económicas, polfticas y sociales. 

Como hemos visto todavia falta mucho por hacer para atender a todos los problemas 
emanados de la educación, por lo tanto, las posibles respuestas deben partir de un nuevo enfoque 
armónico donde se busque un mejor desarrollo de la nación. Esto es, ver a la educación como un 
vehículo de integración para apoyar de esta forma y contribuir a subsanar las desigualdades 
sociales. 
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Anexo 1 

SECRETARIOS DE EDUCACION Y PRESIDENTES DEL 
CONSEJO NACIONAL TéCNICO DE LA EDUCACION 

a.c ..... r1_ p,..lden ... 
José Angel Ceniceros Angel Mirande Baaurto 19>4-1957 

José Guedalu.- N8iera 1957-1958 
Jaime Torres Bidet Celerino Cano Palacios 1958-1968 
Aaustin Yatlez Delaadillo Luis Alvarez Barret 1969-1970 
Víctor Bravo Ahuja Mario Aguilera Oorantea 1970-1973 

MoiMa Ji!Ñnez Alarcón 1973-1976 
Porfirio Mutloz Ledo Arquímedes Cat.llero Caballero 

1976-1980 
Femando Solana Morales José Annel Pescador Osuna 1980-1983 

, Jesús Reyes Heroles Benjamín Fuentes Gonúlez 1983-1987 
' Miauel Gonúlez Avelar 
1 Manuel Bartlett Diez 
¡ 

Mario Aguilera Oorant- 1988-1990 
Luis Benavidea llizaliturri 1990-1991 

Emesto Zedillo Ponce de León 
Femando Solana Morales Luis G8rnez Ji!Ñnez 1992-1996 
José Angel Pescador Osuna 
Fausto Alzati 
Miguel Limón Rojas Eduardo MalillChi y Vei.eoo 1996-1997 

Raúl Bolaftoa Martinez 1997-1999 
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Anexo2 

EDUCADORES DISTINGUIDOS DEL CONSEJO NACIONAL 
TéCNICO DE LA EDUCACIÓN 

Nombre C•rao 
Arauímedes C•b811ero C•b811ero Subs8cret•rio de EdUC8Ción Medi• 
Arc8dio Nnnuera Subs8cret8rio de EdUC8Ción Element81 
ldolin• Moauel Centraras Subs8cret•ri8 de EdUC8Ción Elemenml 
Pedro Leseiur T•l•vera Director de EdUC8Ci6n Secund•ri• 
Juan M•nuel Beltrán Vera Jefe del DeP8rt8mento T6cnico de 

Prim•ria 
Benjamín Fuentes Gonúlez Subs8cret•rio de EdUC8Ción Bésica y 

Director Gener•I de Norm81es y Director 
de .. Escuel• Ne>rm81 de Colima 

Luis Gámez Jiménez Director de los Servicios Educativos en 
Colim• 

José Anael Pescador Osun• Secrel8rio de Educación Pública 
Jesús Lice..,,• Anaeles Subsecret•rio de Educeción Media 
Jorge Hebert Espinosa Sori•no Coordin8dor SectOrial de EduC8Ción 

Secund•ri• 
Jesús C•tlizo Cuev•s Secrel8rio P•rticu .. r del Coordin8dor 

Sectori81 de EdUC8Ción Secund8ria 
Ju•na Flores Jol•lpa Secre18ri• P•rticu .. r de .. Subaecret8ria 

de Educación Element81 
Elvia Ampmro P•l8Cioa Dil'9Ctor8 de Escuela N8CiOn81 de 

Educadoras 
José Antonio Heméndez Cid Director General de I• Escuela Nacion81 

deM-tros 
F•vio Angel Espinos. Soriano Director en I• Dirección Operativ• de 

Prim•ria No. 2 
M•rio anuiler• Dor•ntes Dil'9Ctor de CREFAL 
Leodeg•rio Ríos Pineda Dil'9Ctor de I• Unid8d de Televisión 

Educativ• 
Luis M8rat Alv•rez Asesor de Secrel8riado T6cnico del 

Secrel8rio de Educación 
Edu.rado Maliachi y v ... aco Oficial M•yor de I• SEP. 

Dil'9Ctor de .. Univeraid8d Ped8gógica 
N8Cional 
Dil'9Ctor de los Servicios Educativos de 
Guerrero 
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Rosa M•rl• Vill•sanai C•atillo .Jef• del ..... de Mmtem6ticm• en •• Univeraid•d Ped.........,icm Nacionail 
Luis Benavides llizaliturri Secretmrio de Educ.ción en Puebl• 
Eloisa Beriat6in M6rquez Director• Generel de Apoyos Técnicos de 

.. Subaecremrí• de Educmción Elamentml 
Adolfo Ayuso y Mmrtínez Secrei.rio Perticu .. r del Suba9cnttmrio de 

Educ=-ción Medi• 
Romeo Gómez s-vedre Director Genarml de 1• Escuele Nmcionel 

daM-troa 

® 
' 
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