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CUALQUIER EVALUACIÓN DE IA EDUCACIÓN pública m e x i c a n a exige 
cons ide ra r la rémora q u e r e p r e s e n t a el sexenea l i smo p r e -
sidencialista. El e m p e ñ o del ejecutivo e n t u r n o d e da r l e 
sello p r o p i o a la política, h a i m p u e s t o la tradición nefasta 
d e cambia r las prácticas educat ivas cada seis años sin q u e 
m e d i e u n es tud io d e su p e r t i n e n c i a e i m p i d i e n d o q u e los 
esfuerzos sean sostenidos . Desde los años sesenta, los a n u n 
cios d e "reforma educa t iva" se rep i t i e ron , 1 a u n q u e sólo e n 
tres m o m e n t o s h u b o cambios sustanciales: el Plan d e O n c e 
Años (1959-1964), la " reforma educat iva" d e 1970-1976 y la 
"modernización educa t iva" de l p e r i o d o salmista.2 

El Plan d e O n c e Años intentó enf ren ta r los p r o b l e m a s 
q u e planteó la explosión demográfica, t r a t a n d o d e p reve r 
las neces idades q u e a n u n c i a b a n las p royecc iones d e creci
m i e n t o d e población c o n u n a planeación q u e p e r m i t i e r a 
p r e p a r a r aulas, maes t ro s y mater ia les p a r a enf ren ta r la . Se 
apl icaron m e d i d a s d e e m e r g e n c i a e n construcción d e aulas 
y capacitación d e p e r s o n a l y se instituyó el l ibro d e tex to 
g ra tu i to en la escue la p r imar ia . 

La expansión ace le rada d e la educación fue a c o m p a ñ a d a 
d e u n a baja e n la ca l idad d e t o d o s los sec tores , al t i e m p o 

1 Véase LATAPÍ, 1975. 
2Programa, 1989. "Acuerdo Nacional. Modernización de la Educación 

Básica", 464 (19 mayo 1992), pp . 8. México íf 372.972/189) . 
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q u e la expansión espec tacu la r del c o n o c i m i e n t o , requería 
cambios educat ivos . P o r eso la r e fo rma d e los años se t en ta 
q u e se plasmó e n la ley d e educación d e 1974, promovía u n 
c a m b i o d e métodos d e e n s e ñ a n z a des t i nado a desp lazar el 
memorístico p a r a p r e p a r a r a los n iños p a r a u n p roceso per
m a n e n t e d e aprendiza je . Se pretendía e n t r e n a r l o s p a r a 
inqui r i r e investigar, p rocesa r la información y r e s p o n d e r a 
p r o b l e m a s var iados . Se a g r u p a r o n los c o n o c i m i e n t o s trans
mi t idos e n la educación e l e m e n t a l dos lenguajes , e s p a ñ o l y 
matemáticas y dos ciencias, sociales y na tu ra les . Esta ense
ñanza p o r áreas significó u n cambio fundamen ta l en las con
cepc iones y prácticas pedagógicas t r a d i c i o n a l e s . P o r o t r a 
p a r t e , h u b o el i n t e n t o d e c i d i d o de e l iminar t rabas re
g lamenta r i a s p a r a la acreditación de c o n o c i m i e n t o s y d e 
ampl i a r la educación m e d i a p a r a q u e el ciclo n o sólo fuera 
preparación p a r a e n t r a r a inst i tuciones super iores sino q u e 
p r o v e y e r a a l t e r n a t i v a s t e r m i n a l e s (aerícolas o técnicas) 
q u e pos ib i l i ta ran la incorporación al t rabajo. 

P e r o las r e fo rmas fue ron incapaces d e cubr i r el r ezago 
educat ivo v m e j o r a r la ca l idad d e la escuela pública me
xicana, 3 cuyos c o n t e n i d o s n o resu l t aban p e r t i n e n t e s p a r a 
en f ren ta r los re tos de l desar ro l lo económico. T o d a s las re
formas se e m p r e n d i e r o n sin diagnósticos y sin la exper i 
mentación y evaluación a d e c u a d a s an t e la b e n d i t a pr isa d e 
apl icar la e n el término d e u n sexenio pres idenc ia l , lo q u e 
le resta la solidez q u e la i m p o r t a n c i a d e la educación a m e 
rita, amén d e impl icar el a b a n d o n o d e exce len tes ideas y 
d e susti tuir g r u p o s d e t rabajo eficientes y calificados p o r 
o t ros improv isados q u e volvieron a pa r t i r d e ce ro . 

A h o r a b i en , las críticas negat ivas q u e s i e m p r e desp ie r t a 
la educación pública m e x i c a n a es necesar io situarlas e n el 
m a r c o d e su g r a n comple j idad , p a r a cal ibrar el t a m a ñ o de l 
r e to q u e h a e n f r e n t a d o . México es u n país d e cont ras tes y 
g ran des igua ldad , t a n t o social c o m o geográfica. C o n u n a 
población multiétnica q u e h a b l a más d e 50 l enguas dife
r en t e s y c o n u n a mayoría c o n c e n t r a d a e n el c e n t r o y sur 
del país hasta hace unas décadas, los g rupos monolingües vi-

3 TIRADO, 1 9 8 6 y 1 9 9 0 . 
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ven e n zonas aisladas, lo q u e h a c e difícil su incorporación. 
Esta situación d e p o r sí problemática, la h a compl i cado la 
i m p r e s i o n a n t e explosión demográfica q u e h a p r e s e n c i a d o 
el país a par t i r d e 1940 y q u e le h a h e c h o pasar de 20 a más 
d e 9 0 0 0 0 0 0 0 , e n 1995, lapso e n el q u e también se trans
formó d e rural , e n p r e d o m i n a n t e m e n t e u rbana . A pesar d e 
esos impre s ionan t e s obstáculos, la educación pública logró 
bajar el ana l fabe t i smo d e 4 6 % e n 1940, a 12% e n 1990, 
a u n q u e todavía exces ivamente a l to , e n especial e n el con
tex to d e Norteamérica ( c u a d r o 1) . U n a d e las víctimas n o 
podía sino ser la ca l idad d e la e n s e ñ a n z a , p u e s la d e m a n 
d a d e escuela h a s u p e r a d o todas las p royecc iones . 

C u a d r o 1 
ÍNDICE DE ANALFABETISMO, GRUPO DE EDAD 15 AÑOS O MÁS 

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL) 
País índice Año 
Estados Unidos 0.5 1979 
Canadá 3.4 1986 
Chile 6.6 1990 
Costa Rica 7.2 1990 
México 12.4 1990 
FUENTE: Anuario Estadístico, UNESCO, 1992. 

A estos p r o b l e m a s d e p o r sí graves, se h a v e n i d o a s u m a r 
el i m p a c t o q u e h a n r e p r e s e n t a d o las crisis económicas e n el 
gas to educa t ivo . D e 1970-1981 , el p o r c e n t a j e de l P r o d u c 
to I n t e r n o B r u t o ( P I B ) g a s t a d o e n educación había s u b i d o 
d e 1.76 a 5 .5% y e n t r e 1982-1988 se r edu jo d e 3.25 a 1.39%, 
lo q u e e n términos d e educación s u p e r i o r significó pasa r 
d e 0.5 a 0 .2% e n el m i s m o p e r i o d o . 4 C o m o r e s u l t a d o se 
a b a n d o n a r o n p r o y e c t o s i m p o r t a n t e s , se d e j a r o n d e ad
q u i r i r m a t e r i a l e s y l ib ros y el sa lar io d e los m a e s t r o s y p r o 
fesores sufrió u n d e t e r i o r o q u e c o n d u j o a m u c h o s a a b a n 
d o n a r las aulas . 5 

4IBARRA COLADO, 1993 y FUENTES MOLINAR 1990a. 
5 FUENTES MOLINAR, 1990, p p . 339-343. 
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EL PROYECTO EDUCATIVO DE 1989-1994 
Los t emas educat ivo y d e la difusión d e la cu l tu ra estuvie
r o n p resen tes e n la c a m p a ñ a p res idenc ia l d e 1988 y, p o r 
supues to , se a n u n c i a r o n re formas . De todas formas, fue el 
a m p l i o c a m p o d e la difusión d e la cu l tu ra el p r i m e r aspec
to q u e encaró el n u e v o p r e s i d e n t e . A siete días d e la t o m a 
d e p o d e r , Carlos Salinas d e Gor ta r i anunció la creación d e 
u n Consejo Nac iona l p a r a la Cu l tu ra y las Artes, c o m o enti
d a d autónoma adscr i ta a la Secretaría d e Educación Pú
blica (SEP) , Consejo Nac iona l p a r a la Cu l tu ra y las Artes 
(Conacu l ta ) iba a c o o r d i n a r t odos los aspectos d e la difu
sión. La decisión respondía a la presión q u e había ejercido 
d u r a n t e la c a m p a ñ a , u n o d e los p r inc ipa les g rupos d e inte
lectuales pa ra q u e se c r ea ra u n a Secretaría d e Cul tura , p re 
tensión q u e contravenía la m e t a básica del ade lgazamien to 
de l Estado. Además d e abso rbe r las ins t i tuciones exis tentes 
( Ins t i tu to Nac iona l d e Bellas Artes , Ins t i tu to Nacional d e 
Antropología e His tor ia Conse rva to r io Dirección d e Pu
bl icac iones e tc . ) , creó u n a n u e v a buroc rac ia . 

La n u e v a institución sufrió u n c a m b i o d e d i r igencia y 
c o n ésta, d e u n a pa r t e d e sus l i ncamien to s . El Consejo em
prendió la promoción d e eventos artísticos y cul tura les d e 
la más alta cal idad, tal vez excesivos p a r a u n país c o n las 
carencias d e México. También producción d e cine y graba
ción d e videos d e c ine clásico p a r a ven t a y pa ra préstamo 
e n las bibliotecas públicas, subvención a la televisión cultural 
( i nc luyendo la fundación d e u n n u e v o canal cu l tu ra l ) , fi-
n a n c i a m i e n t o d e excavaciones e n m u c h a s zonas arqueoló
gicas, así c o m o exh ib ic iones museográficas, d e n t r o y sobre 
t o d o fuera del país ( incluso el financiamiento d e u n a sala 
d e cu l tu ras p r e c o l o m b i n a s e n el Museo Británico q u e p o r 
c ie r to quedó algo e s c o n d i d a ) . En c a m b i o , n o logró dar le 
c o h e r e n c i a a su ambic iosa l abor ed i tor ia l q u e favoreció a 
las edi tor ia les pr ivadas. 

Es c laro q u e p l a n e a r los cambios e n educación formal te
nía mayores dif icultades. El sexen io d e Salinas, c e n t r a d o e n 
la transformación económica del país, cuyos objetivos, pr io
r idades y estrategias se def in ie ron e n el Plan Nacional d e De-
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sa r ro l lo , 1989-1994, reconoció q u e la educación era p a r t e 
d e l c a m b i o "inevitable" exigido p o r las t r ans fo rmac iones 
m u n d i a l e s pa ra q u e u n a nación e n vías de desarrol lo pud ie ra 
" c o m p e t i r y avanzar e n sus in tereses , a n t i c i p a n d o las nuevas 
r ea l i dades" . Según rezaba el p lan , "mejorar la ca l idad d e la 
educación y d e sus servicios d e apoyo es impera t ivo p a r a for
t a lece r la soberanía nacional , p a r a el p e r f e c c i o n a m i e n t o de 
la d e m o c r a c i a y p a r a la modernización del país".6 

Se c o n s i d e r a b a f u n d a m e n t a l e s t imula r la educación y 
la investigación d e al to r a n g o p a r a m e j o r a r el ejercicio d e 
la c i enc ia y la tecnología y evitar la d e p e n d e n c i a de l exte
r ior , p e r o las exigencias del Banco M u n d i a l a s e g u r a r o n 
q u e la educación básica se convertiría e n p r i o r i d a d p a r a el 
desa r ro l lo . 7 Po r t an to , la a g e n d a d e "modernización" d e la 
educación fijó c o m o objetivos: me jo ra r la ca l idad de l siste
m a educa t ivo , elevar la escolar idad d e la población, des
cen t ra l i za r la educación y for ta lecer la participación d e la 
soc i edad e n el qúehacer educat ivo . 

A u n q u e a lo largo del sexenio la educación pública reco
bró p r e s u p u e s t o ( cuad ro 2) , la c o n t i n u i d a d d e las tareas se 
vio obs tacu l i zada p o r cua t ro cambios e n el min is te r io , n o 
e x p e r i m e n t a d a s desde los años c u a r e n t a . M a n u e l Bart le t t 
ocupó la ca r t e ra del P d e d i c i e m b r e d e 1988 al 7 d e ene 
r o d e 1992; Ernes to Zedillo del 7 d e e n e r o d e 1992 al 30 d e 
n o v i e m b r e d e 1993; F e r n a n d o So lana de l 1° d e diciem
b r e d e 1993 al 11 d e mayo d e 1994 y d e esa fecha a fin d e 
n o v i e m b r e , Ángel Pescador O s u n a , lo q u e conllevó tam
bién re levo d e a lgunos e n c a r g a d o s d e área.8 

6Documentos 1, 1994, pp . 9-10. 
1 Documentos 1, 1994, p . 23. Véase LOCKHEED y VERSPOOR, 1988. 
8 C o n Bartlett la Coordinación Educativa estuvo a cargo de Fernan

do Elias Calles; la Educación Media, de Jesús Liceaga; la Educación Ele
men ta l , de J u a n de Dios Rodríguez; Educación e Investigación 
Tecnológica, de Rául Talán, y Educación Superior , de Luis Eugenio 
Todd . Con Zedillo se encargó de Coordinación Educativa, Pascual Gar
cía Alba; Educación Básica, Gilberto Guevara y Olac Fuentes; Educación 
e Investigación Tecnológicas, Rául Talán; Educación Superior, Antonio 
Gago Hugue t , y Servicios Educativos pa ra el Distrito Federal , José Ángel 
Pescador^ con Pescador Osuna, la Coordinación volvió a estar a cargo de 
F e r n a n d o Elias Calles; en Educación Básica permaneció Olac Fuentes; 
en Educación e Investigación Tecnológica, Rául Talán; la Educación 
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C u a d r o 2 
GASTO EDUCATIVO NACIONAL RESPECTO AL PIB, 1 9 8 0 - 1 9 9 4 

Total 

Gasto Educativo* 
Estatal y 

Federal municipal Particular 
1980 4470 219 166 38 15 
% 100.00 4.91 3.72 0.85 0.34 
1981 6128 326 256 52 19 
% 100.00 5.32 4.17 0.84 0.30 
1982 9798 515 415 74 26 
% 100.00 5.26 4.24 0.75 0.27 
1983 17879 674 553 90 31 
% 100.00 3.77 3.09 0.50 0.17 
1984 29472 1248 931 206 111 
% 100.00 4.24 3.16 0.70 0.38 
1985 47392 1919 1481 290 149 
% 100.00 4.05 3.12 0.61 0.31 
1986 79443 3126 2384 447 295 
% 100.00 3.93 3.00 0.56 0.37 
1987 193312 7047 55519 845 683 
% 100.00 3.65 2.86 0.44 0.35 
1988 390451 13843 11077 1512 1253 
% 100.00 3.55 2.84 0.39 0.32 
1989 507618 19282 14752 2878 1651 
% 100.00 3.80 2.91 0.57 0.33 
1990 686406 29015 21627 4988 2401 
% 100.00 4.23 3.15 0.73 0.35 
1991 865166 38499 30110 6258 2130 
% 100.00 4.45 3.48 0.72 0.25 
1992 1018600 51550 40953 7190 3406 
% 100.00 5.06 4.02 0.71 0.33 
1993 1135500 65021 53321 7852 3849 
% 100.00 5.73 4.70 0.69 0.34 
1994** 1229700 75238 62935 8256 4047 
% 100.00 6.12 5.12 0.67 0.33 
FUENTE: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, 
Secretaría de Educación Pública. 

* E n miles de millones de pesos corrientes. 
** Cifras est imadas. 

Super ior pasó a manos de Javier Barros Valero y los Servicios Educativos 
para el Distrito Federal a Benjamín González. 
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La c a m p a ñ a pres idenc ia l había o r g a n i z a d o foros sobre 
" re formas educativas", p e r o ni los par t ic ipantes n i los temas 
a b o r d a d o s se a d o p t a r o n en el p l an definit ivo,9 cuyo sello 
f u n d a m e n t a l fue el d e r e m o v e r al p o d e r o s o Sindica to Na
c iona l d e Traba jadores d e la Educación ( S N T E ) , obstáculo 
insalvable pa ra p o d e r aplicar la descentralización de la edu
cación q u e se venía p r o m e t i e n d o . D u r a n t e el sexenio d e 
José López Porti l lo se había in ic iado u n a "desconcent ra 
ción" adminis t ra t iva al es tab lecer de l egac iones gene ra le s 
e n las e n t i d a d e s federativas, a ca rgo d e los asuntos educa
tivos estatales, p e r o con pe r sona l n o m b r a d o p o r el t i tular 
d e la SEP. En 1982, el p re s iden te Miguel d e la Madr id a n u n 
ció la "descentralización" d e las e d u c a c i o n e s básica y 
n o r m a l , c o m o existía antes d e 1921, p e r o se redu jo a sobre
p o n e r u n a s d i recc iones d e servicios c o o r d i n a d o s , o sea u n a 
n u e v a e s t ruc tu ra sin e l imina r el cen t ra l i smo. 1 0 El "reto d e 
la descentralización" p a r a sustituir el e s q u e m a cent ra l izado 
q u e parecía ago tado , es taba e n el a m b i e n t e 1 1 y se concebía 
c o m o i n s t r u m e n t o p a r a d e s e n c a d e n a r 

[...] las fuerzas de nuestra sociedad contenidas en todas las 
regiones del país... [y que] acerque la atención de la función 
educativa a los problemas y realidades de su entorno más 
inmediato, y cuente con la participación de todos los sectores 
de la comunidad local, 

ev i t ando al m i s m o t i e m p o n o a b a n d o n a r "el m a n d a t o cons
t i tuc iona l d e u n a educación n a c i o n a l i n t eg rado ra , ética
m e n t e o r i e n t a d a y al servicio d e objetivos nacionales" .1 2 La 
modernización educat iva se definió c o m o r u p t u r a d e 

«Enrique González Pedre ro organizó el 8 de dic iembre de 1987 un 
"Diálogo Nacional sobre Educación". El exsecretario de Educación, Je
sús Reyes Heroles , también realizó un diagnóstico sobre educación bási
ca. CAMPA, 1 9 8 9 . 

10Documentos 2, 1 9 9 4 , pp . 8-9. 
"HEVIARWAS, 1 9 9 1 yNoRiECA, 1 9 9 3 . 
12 Programa, 1 9 8 9 , pp . 6-7. 
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[...] usos e inercia para innovar prácticas al servicio de fines 
permanentes; es superar un marco de racionalidad ya rebasa
do y adaptarse a un mundo dinámico... [lo que] en el campo 
educativo significa una nueva relación entre las instancias 
gubernamentales y la sociedad civil.13 

EL PRIMER PASO HACIA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 

Es pos ib le q u e al ser la descentralización u n a m e d i d a polí
tica p r io r i t a r i a y del icada, Salinas ofrec iera la ca r t e ra de 
Educación al l i cenc iado M a n u e l Bart let t , e n c a r g a d o del 
c o n t r o l político e n el sexen io de l p r e s i d e n t e Miguel d e la 
M a d r i d , q u i e n estrenaría sus ta reas a m a g a d o p o r paros 
magis ter ia les . 

C o m o p a r t e del p a q u e t e d e conqu i s t a d e leg i t imidad q u e 
caracterizó el p r i m e r a ñ o d e la gestión salinista, an tes d e ini
ciarse el mes d e mayo d e 1989 la P re s idenc i a anunció la re
n u n c i a d e Car losJongi tud Barrios, cacique del magisterio du
r a n t e 17 años1 4 y la elección de Elba Esther Gordi l lo, maes t ra 
f o r m a d a j u n t o al viejo d i r igen te , p a r a sust i tuir lo. La maes
t ra Gord i l lo n o tardó en desplazar al g r u p o V a n g u a r d i a Re
vo luc iona r i a q u e respondía a su an tecesor . 

El p lan de Modernización Educativa se haría hasta octubre 
d e 1989. El P r o g r a m a p a r a la Modernización Educat iva 
e m p e z a b a p o r h a c e r u n diagnóstico pesimis ta q u e subra
yaba el r ezago educat ivo: 4 . 2 0 0 0 0 0 0 d e anal fabetas mayo
res d e q u i n c e años , 2 0 . 2 0 0 0 0 0 0 d e adu l tos sin conc lu i r la 
p r i m a r i a , 1 6 0 0 0 0 0 0 d e adu l tos sin t e r m i n a r la secundar ia ; 
u n índice d e anal fabet i smo d e 100% e n c o m u n i d a d e s indí
genas , 2 % e n a lgunas r eg iones d e la República; 3 0 0 0 0 0 
n i ñ o s sin acceso a la escuela, 880 000 a l u m n o s dese r to res 
de l s i s tema e n el p r i m e r a ñ o d e p r imar i a . 

C o m o solución, el p r o g r a m a proponía d a r c o b e r t u r a 
n a c i o n a l a la p r imar ia , d a n d o p r i o r i d a d a las zonas mar
g i n a d a s (u rbanas , ru ra les e indígenas), m e d i a n t e el uso d e 

13Programa, 1989, p . 17. 
14 CAMPA, 1989a. 
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m e d i o s electrónicos d e comunicación. Se expresó también 
la intención d e a b a n d o n a r la e n s e ñ a n z a p o r las áreas d e 
es tud io : "ciencias sociales" y "ciencias na tura les" , p a r a vol
ver a las as igna turas t rad ic ionales , r e s p o n d i e n d o a u n a exi
genc i a del magis te r io . 

El m o d e l o d e modernización educat iva se e n c a m i n a b a a 
e l imina r las des igua ldades geográficas y sociales, h a c e r más 
eficiente y d e m e j o r ca l idad la enseñanza , in t eg ra r el p roce 
so educat ivo al desarrol lo económico, emplea r moda l idades 
n o escolar izadas p a r a amp l i a r la educación y r e s t ruc tu ra r la 
organización de l sistema. E n t r e las metas se repetía la eli
minación del aprendizaje memorístico, actualización de con
t en idos y métodos d e la e n s e ñ a n z a , el m e j o r a m i e n t o d e la 
formación d e maes t ro s y el r e e n t r e n a m i e n t o d e los q u e es
t aban e n servicio. U n a n o v e d a d es taba e n involucrar e n el 
p roceso d e enseñanza -aprend iza je a los p a d r e s d e familia, 
maes t ros y o t ros g r u p o s sociales15 p a r a hacer los pa r t i c ipa r 
e n la resolución d e p r o b l e m a s concre tos , p a r a h a c e r a la ta
r ea educat iva in tegra l y c o m p r o m e t i d a e n la solución d e los 
p r o b l e m a s nac iona les , d e a c u e r d o con viejos ideales d e la 
década d e los ve in te . 

El p r o g r a m a ci taba e n t r e sus objetivos: cultivar el talen
to y la crea t iv idad e n la n iñez y la j u v e n t u d , v incular el 
aprendiza je a la producción, e n todos los g rados , y p r o 
mover la innovación científica y tecnológica, el r igor e n el 
p e n s a m i e n t o y la sistematización en la acción, p a r a g e n e r a r 
cu l turas científica y tecnológica. T o d o sugería u n n u e v o 
p r a g m a t i s m o : u n a educación al servicio d e la t ransforma
ción económica, q u e subrayaba la racionalización del em
p l eo d e recursos e n t odos los ámbitos. 

De i n m e d i a t o , el p r o g r a m a sufrió el bo ico t d e la diri
g e n t e del SNTE, q u i e n percibió los pel igros q u e la descen
tralización d e la administración educat iva significaba p a r a 
el s indicato . La l ideresa sindical exigió mayor auscultación 

15 Con la ley de educación los padres de familia y sus asociaciones, 
maestros y su sindicato, las au tor idades educativas y otros sectores de la 
sociedad, como la Iglesia, interesados en la educación, iban a formar 
Consejos de Participación Social en los ámbitos estatal, municipal y de 
cada escuela. Documentos 2, 1994, p p . 13-14. 
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e n t r e maes t ros y profesores y logró q u e u n a p a r t e d e la 
p r e n s a se h ic ie ra eco d e sus críticas.16 

El secre ta r io , p r e o c u p a d o p o r la ca l idad y con la p e r e n 
n e idea d e q u e los d e fuera t i e n e n respues tas me jo re s a 
nues t ro s p r o b l e m a s , gestionó la visita d e cua t ro e x p e r t o s 
d e la UNESCO p a r a q u e p r e s t a r a n asesoría. El g r u p o t raba
jó con diversos g r u p o s d e maes t ro s de l SNTE y de l CONALTE 
y c o m o conclusión el Conse jo Técnico d e la Educación 
publicó el d o c u m e n t o t i tu lado Hacia un nuevo modelo peda
gógico, q u e a n u n c i a b a la reformulación del "marco teórico 
c o n c e p t u a l " d e la educación m e x i c a n a . En éste se fijaban 
"los perfiles d e d e s e m p e ñ o " , es dec i r c o n o c i m i e n t o s , hab i 
l idades y valores q u e u n a l u m n o debía t e n e r al e n t r a r y 
salir de cada u n o d e los sec tores d e la educación básica, lo 
q u e iba a servir d e base p a r a e l a b o r a r los nuevos p r o g r a 
mas d e es tud io . 1 7 

El bo ico t d e las o rgan izac iones magister iales y la inca
pac idad del Conse jo Técnico d e la Educación r e t a r d a r o n 
la pues ta e n m a r c h a d e la descentralización y la re forma. El 
Consejo difundió a lgunos p l a n t e a m i e n t o s y cambió varias 
veces los p r o g r a m a s d e las as ignaturas de educación secun
dar ia , impos ib i l i t ando la elaboración d e l ibros d e t ex to . 
A lgunos g r u p o s f o r m a d o s p o r la Subsecretaría d e Educa
ción E l e m e n t a l t raba ja ron e n la preparación d e p a q u e t e s 
c o n mater ia l didáctico p a r a actual izar a los maes t ros y tam
bién p a r a los a l u m n o s . E n c a m b i o los p r o g r a m a s d e pri
m a r i a n o p a s a r o n del es tad io e x p e r i m e n t a l . 

FEDERALIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA 

El r e t a r d o con q u e el secre tar io Bart let t p u s o e n práctica la 
descentralización adminis t ra t iva , s u m a d o a la p u g n a q u e 
sostenía con el S N T E , d e t e r m i n a r o n su salida de la Secreta
ría el 7 d e e n e r o d e 1992 y su relevo p o r el d o c t o r E r n e s t o 

16 Pascal BELTRÁN DEL RÍO se hacía eco de las acusaciones del SNTE, en 
Proceso, 7 2 3 ( lOsep t . 1 9 9 0 ) . 

"CAMPA, 1 9 9 1 . 
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Zedi l lo , q u i e n d e i n m e d i a t o anunció cambios en el p r o 
yec to d e modernización educat iva. E n t r e ellos estuvo con
ver t i r a los ciclos p r i m a r i o y secunda r io e n educación 
básica y obl iga tor ia y p r o m o v e r u n a refcrmulación d e los 
c o n t e n i d o s y mater ia les educat ivos , c o n u n aire del back lo 
the basics e s t a d o u n i d e n s e , p a r a p r o m o v e r capac idades bási
cas: "alfabetización, conoc imien tos d e aritmética e lementa l 
y a p t i t u d e s de comunicción y p a r a resolver p rob lemas" . Se 
enfatizó la neces idad d e subrayar el aprendiza je d e la 
l e n g u a , l ec tura y escr i tura y las n o c i o n e s esenciales d e ma
temáticas, conoc imien tos q u e , asimilados firmemente, per
mitirían seguir a p r e n d i e n d o t o d a la vida. A éstos se agregó 
la "his tor ia patr ia" , p a r a c i m e n t a r la i d e n t i d a d nac iona l , 
preocupación g u b e r n a m e n t a l cons t an t e c o n motivo d e la 
a p e r t u r a comerc ia l y la invasión d e los m e d i o s d e c o m u n i 
cación. También se i m p u s o u n a ampliación d e días efecti
vos d e clase. 

Desde u n pr inc ip io , el e n t e n d i m i e n t o con la l ideresa del 
SNTE, permitió al d o c t o r Zedil lo encauza r su gestión, inclu
so log ra r u n a c u e r d o p a r a p o n e r e n m a r c h a la m e t a fun
d a m e n t a l d e la descentralización adminis t ra t iva . Los 
n u e v o s e q u i p o s t raba ja ron a c e l e r a d a m e n t e y pa ra el 18 d e 
m a y o d e 1992, el SNTE, la SEP y los g o b e r n a d o r e s d e los es
t a d o s , e n p r e s e n c i a d e l p r e s i d e n t e Sa l inas , f i r m a r o n el 
A c u e r d o Nacional p a r a la Modernización d e la Educación 
Básica. El d o c u m e n t o fue p u b l i c a d o e n el Diario Oficial de 
la Federación j u n t o a u n d e c r e t o p res idenc ia l "para la cele
bración d e conven ios e n el m a r c o de l A c u e r d o nac ional" . 
Se definía la m e t a c o m o promoción del desar ro l lo in tegra l 
de l país a través d e la "federalización"18 d e la educación, 
p o r lo q u e u n o d e sus p u n t o s f u n d a m e n t a l e s e ra el traspa
so d e las enseñanzas preescolar , p r imar ia , secundar ia y nor
m a l d e la SEP a los g o b i e r n o s estatales. La SEP q u e d a b a a 
ca rgo d e la educación e n el Distr i to Fede ra l y la vigilancia 
de l c u m p l i m i e n t o d e las leyes, la t ransferenc ia de recursos 

18 Se entendió por federalización finalmente, devolver a los estados la 
au tor idad sobre el gasto educativo y la administración de los recursos, 
m a n t e n i e n d o la Secretaría sólo autor idad sobre los programas. 
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financieros y la revisión de mate r ia les didácticos y p rogra 
m a s e n t odo el país. Se r e i t e r aba o t r a i dea d e Salinas: la 
intención d e involucrar a la c o m u n i d a d e n el p roceso edu
cativo. 

El a c u e r d o advertía q u e , j u n t o al c o n t r o l del p re supues 
to y el gasto educat ivo, los es tados asumían la responsabi 
l idad d e las re lac iones labora les . Según precisaría más 
t a r d e la ley d e educación, quería dec i r q u e los p r o b l e m a s 
labora les de los maes t ros tendrían q u e ser d i r imidos e n su 
p r o p i o es tado , a u n q u e el SNTE c o n t i n u a b a s iendo el t i tular 
de l c o n t r a t o colectivo. También se anunció q u e la impor 
t anc ia de l cambio de p r o g r a m a s d e c o n t e n i d o s e n la edu
cación básica, se aplicaría u n p r o g r a m a e m e r g e n t e p a r a 
r e f o r m u l a r los c o n t e n i d o s d e las e n s e ñ a n z a s p r imar i a y 
secundar i a , p o r la u r g e n c i a q u e se sentía d e fortalecer la 
lec tura , la escr i tura y las matemáticas; se insistía e n resta
b l ece r el es tud io de la his tor ia , la geografía y el civismo 
c o m o as ignaturas separadas , a u n q u e la p r i m e r a había sido 
el eje de l área d e ciencias sociales y, p o r t an to , n u n c a se 
había e l im inado . 

Pa ra r e s p o n d e r al r e c l a m o de l magis te r io d e la pérdida 
d e p o d e r adquisitivo del salario, se concedió u n a u m e n t o ge
ne ra l , p e r o d e a c u e r d o con la política neol ibera l , se esta
bleció la ca r re ra magis ter ia l y u n s is tema d e estímulos p a r a 
p remia r el r end imien to y la actualización magisterial, pa ra es
t imu la r el m e j o r a m i e n t o d e su d e s e m p e ñ o y preparación. 
Se prometió, además, u n p r o g r a m a d e construcción d e 
viviendas y d e promoción d e u n a revaloración del ejercicio 
magister ial .1 9 Pa ra ello se e s t ab lec ie ron p r e m i o s estatales y 
federa les p a r a los mejores maes t ros . 

El a c u e r d o constituyó u n a p a r t e i m p o r t a n t e en el con
t e n i d o d e la nueva Ley G e n e r a l d e Educación Pública 
p r o m u l g a d a el 13 d e j u l i o d e 1993.2 0 La ley subrayaba la 
ob l iga to r i edad d e las e d u c a c i o n e s p r i m a r i a y s ecunda r i a y 

19 "Decreto presidencial para la celebración de convenios en el mar
co del Acuerdo para la modernización de la Educación Básica" y "Acuer
do Nacional de Modernización de la Educación Básica", 1992, pp . 7-12. 

20 "Ley", 1993. 
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su carácter laico.21 Se proveían "medidas t e n d i e n t e s a esta
b l e c e r las cond i c iones q u e p e r m i t a n el ejercicio p l e n o del 
d e r e c h o a la educación d e cada indiv iduo" , c o n la part ici
pación d e toda la soc iedad e n el p roceso educa t ivo . U n 
a s p e c t o i m p o r t a n t e d e la r e fo rma de l artículo 3 a e ra la eli
minación d e la exclusión d e las iglesias de l ámbito educa
tivo.22 D e s d e q u e se hizo cargo d e la Secretaría, el d o c t o r 
Zedi l lo mostró gran preocupación p o r "fortalecer" la ense
ñ a n z a d e la h is tor ia pat r ia , q u e declaró a b a n d o n a d a d e s d e 
hacía dos décadas, lo cual e r a inexac to . Pa ra el lo encargó 
a u n g r u p o d e h i s to r iadores pres t ig iados , c o m p r o m e t i d o s 
c o n el g o b i e r n o , e l abora r el texto d e h is tor ia d e México 
q u e se utilizaría e n la e n s e ñ a n z a e n 4 a , 5 2 y 62 g rados , 2 3 lo 
cua l rompía con t o d o e s q u e m a d e e n s e ñ a n z a d e la his tor ia 
q u e , an t e s d e 1972 se dividía e n efemérides d e his tor ia pa
tr ia ( I a y 2 a ) , h is tor ia local (3°), his tor ia d e México (4 a ) , 
h i s tor ia d e América (5a) e his tor ia universal (6 a ) . Las refor
m a s d e 1972 habían sust i tuido his tor ia , geografía y civismo 
ñ o r el área d e ciencias sociales- ésta e m p e z a b a c o n la 
Transmisión d e los c o n c e p t o s d e t i e m p o y p a s a d o ( I a ) p a r a 
p r o s e g u i r d e s p e r t a n d o el interés las his tor ias local (2a) 
d e México (prehispánica y colonia l e n 3a) y nac iona l (4a) 
La h is tor ia universal a u e de i aba d e ser la s i m p l e m e n t e 
e u r o p e a t r a d i c i o n a l ' t r ansmi t ida has ta e n t o n c e s v a u e 
incluía las d e América, Asia y África (5 a y 6a) 

La decisión d e 1992 d e dec la ra r q u e la e n s e ñ a n z a d e la 
h is tor ia pa t r i a sería la única a b o r d a d a e n el ciclo p r imar io , 

21 En la exposición de motivos de la iniciativa de ley se precisaba que 
el Estado impartirá educaciones preescolar, pr imaria y secundaria a 
todo el que la solicite, pe ro "no será obligatorio que los niños cursen la 
educación preescolar. Entre otras razones para esta limitación sobresa
le la potes tad que deberán conservar los padres ya sea de dar directa
m e n t e y en el hogar u n a instrucción inicial a los niños, o bien, de hacer 
que la reciban en planteles adecuados", "Exposición", 1993, pp . 18-19. 

¥l Diario Oficial de la Federación (5 mar . 1993). 
23 En el caso de los textos de los años sesenta, se convocó a un con

curso y en el de los setenta, se encargó a dos insti tuciones de educación 
superior: los de español y ciencias sociales, a El Colegio de México y los 
de matemáticas y ciencias naturales al Cent ro de Estudios Avanzados del 
Insti tuto Politécnico Nacional . 
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era paradójica, p u e s es taba e n abier ta contradicción con la 
política d e a p e r t u r a genera l de l g o b i e r n o . La e n s e ñ a n z a d e 
u n a his tor ia universal , tan i m p o r t a n t e e n u n m u n d o e m p e 
q u e ñ e c i d o p o r los med ios d e comunicación, es taba más e n 
c o n s o n a n c i a c o n la a p e r t u r a d e la economía q u e el nac io
na l i smo obso le to q u e se restablecía. 

Se confió la aplicación pedagógica a la e d i t o r i a l es
p a ñ o l a S a n t i l l a n a q u e había v e n i d o apoderándose de l 
m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o , p o r t an to , los h i s to r iadores pre
p a r a r o n sólo los textos básicos. La p r e m u r a p o r hacer los e n 
u n o s c u a n t o s meses se t radujo e n u n gas to m u y al to, p e r o 
los l ibros es tuv ie ron listos e n j u n i o d e 1992. Su presen ta 
ción e r a i m p e c a b l e y el c o n t e n i d o , e n c o n j u n t o , co r rec to ; 
e n c a m b i o la adaptación "pedagógica" resultó pésima e n el 
l ibro d e 42 . C o m o t o d o l ibro tenían er ro re s , d isculpables 
e n u n a p r i m e r a edición, p e r o el c a m b i o d e a lgunas inter
p r e t a c i o n e s t rad ic ionales y la eliminación d e a lgunas figu
ras s ecunda r i a s d e la historia, p e r m i t i e r o n q u e maes t ros y 
p a d r e s d e familia es t imulados p o r la retórica d e su par
ticipación e n la educación cri t icaran aspec tos m e n o r e s y 
has ta ridículos.24 Los in te lectuales se c o n c e n t r a r o n e n la 
crítica al gas to excesivo e n la preparación d e los textos y 
la interpretación del porf i r ia to c o n s i d e r a d o c o m o justifi
cativo d e la política salinista. C o m o los textos p rovoca ran 
u n escándalo mayúsculo y n o el éxito q u e se espe raba , la 
SEP decidió ret i rar los , e n lugar d e t ra ta r d e corregir los , 
c o m o h u b i e r a sido aconsejable . 

P e r o a u n e r r o r se sumó ot ro . Se procedió a convocar u n 
c o n c u r s o p a r a todos los l ibros de tex to y u n j u r a d o de "alto 
nivel", p e r o sin expe r i enc i a e n el r u b r o , premió a los mejo
res. Después, a l g u n a d e las a u t o r i d a d e s i n t e rna s consideró 
q u e los p r e m i a d o s e n his tor ia e r an p o c o satisfactorios y la 
SEP decidió n o impr imi r los . 

84 U n ejemplo fue no menc iona r dos mitos: el Pipila y los "Niños 
Héroes", que habían desaparecido desde 1 9 7 2 . O t ro , fue lo que consi
de ra ron u n a mínima mención a Emiliano Zapata y "revalorar" el régi
m e n de Porfirio Díaz, en cierta forma también iniciado en 1 9 7 2 , pe ro 
en tonces los críticos de derecha se concen t ra ron en la inclusión de 
Marx, Fidel Castro, Maosedung, etc., VÁZQUEZ, 1 9 9 2 y 1 9 9 4 . 
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La in segu r idad a n t e el e sp inoso p r o b l e m a d e u n a inter
pretación d e la h is tor ia acep tab le p a r a todos , c o n d u j o a 
r e t a r d a r la redacción d e los textos d e his tor ia y e n c a r g a r 
a u n escri tor , la redacción d e u n a cartilla mínima d e his
to r ia d e México, " inspi rada e n los textos desplazados" . Los 
tex tos d e las o t ras as igna turas fue ron a p a r e c i e n d o , p e r o la 
ser ie c o m p l e t a d e textos estuvo lista a fines del 1994, es 
dec i r , al final de l sexenio . 

La búsqueda d e la armonía con el SNTE h izo q u e la r e n o 
vación de c o n t e n i d o s , programación y textos q u e d a r a en 
m a n o s de maes t ros , lo que"los condenará a c ier to re t raso , 
ya q u e n o se les p u e d e p e d i r q u e estén al t an to de los cono
c imien tos más rec ien tes . Ideas f u n d a m e n t a l e s c o m o la uti
lización d e la vía lingüística y la lógica matemática p a r a 
e n s e ñ a r los dos lenguajes , fue ron desechadas ya q u e m u 
chos maes t ros las habían rec ib ido e n los años se t en ta con 
desconf ianza y se volvió a métodos tradic ionales q u e segu
r a m e n t e están más alejados d e las neces idades actuales . 

El p r o g r a m a d e So l ida r idad otorgó fondos p a r a el p r o 
yec to "escuela d igna" , q u e promovió la reconstrucción d e 
escuelas y la reparación del mobil iar io de las aulas, obtenién
dose c ier to éxito e n a lgunas áreas m a r g i n a d a s y rura les . 

C o n u n a educación pública al servicio del desar ro l lo eco
nómico, las políticas t an to d e B a r t l e t t c o m o d e Zedil lo, sub
rayaron la me jo ra d e las educac iones técnica y super ior y p ro 
mov ie ron la investigación. Se incrementó el p r e s u p u e s t o 
de s t i nado a estas r a m a s y se amplió el s is tema d e becas , tan
to p a r a e s tud i an t e s c o m o p a r a proyec tos d e investigación. 
El f o n d o p a r a la modernización d e la in f raes t ruc tura pro
veyó de c o m p u t a d o r a s y mate r i a l c u a n d o las comis iones 
eva luadoras a p r o b a r o n los proyec tos p r e s e n t a d o s . Se evitó 
el i n c r e m e n t o salarial gene ra l , creándose estímulos al "de
s e m p e ñ o académico" y a m p l i a n d o el Sis tema Nac iona l d e 
Invest igadores i n a u g u r a d o e n 1984, pa ra mejorar los con ba
se e n evaluación d e preparación y product iv idad . Esto n o h a 
de jado de c rea r s i tuac iones del icadas , a u n q u e hay q u e reco
n o c e r la n e c e s i d a d d e es t imula r la p roduc t iv idad y la de
dicación. Esto h a c o n d e n a d o a u n o s sueldos base excesi
v a m e n t e bajos, q u e p o r desgracia son los q u e r igen el re t i ro . 
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U n a d e las g r a n d e s p r e o c u p a c i o n e s d e la Secretaría h a si
d o la d e opt imizar el u so d e recursos y me jo ra r la ca l idad d e 
la educación superior . Con ese objetivo se estableció e n 1989, 
u n a Comisión Nac iona l d e Evaluación, q u e iba a revisar los 
in fo rmes anua les ins t i tucionales , sobre labores cumpl idas y 
avances en su cal idad. En 1991 , la Asociación Nacional d e 
Univers idades e Ins t i tuc iones d e Educación Super ior , p r o 
movió la constitución d e u n a Coordinación Nac iona l p a r a 
la Planeación d e la Educación S u p e r i o r q u e llevara a cabo 
la evaluación d e las ins t i tuc iones a través d e Comités Inter -
inst i tucionales p a r a la Evaluación d e la Educación Super io r 
(CIEES) , q u e ap l i ca ron m e c a n i s m o s adecuados . Estos CIEES 
h a n e l aborado u n método q u e les p e r m i t e identificar logros 
y deficiencias d e las ins t i tuc iones y p r o g r a m a s y h a c e r re
comendac iones pa ra mode rn i za r sus estructuras, p rogramas , 
c o n t e n i d o s , métodos, etc . El p r o g r a m a busca p r o m o v e r la 
modernización d e la educación e inyectar le espíritu d e su
peración a las ins t i tuc iones d e educación super ior , a u n q u e 
es difícil todavía h a c e r p red icc iones . 2 5 

LOGROS Y TAREAS PENDIENTES 

El d o c t o r Zedil lo renunció e n n o v i e m b r e de 1993 p a r a 
hace r se ca rgo d e la c a m p a ñ a de l c a n d i d a t o Luis D o n a l d o 
Colosio, y los m o v i m i e n t o s políticos ocas iona ron dos cam
bios más e n la SEP, a u n q u e fue ron m e n o s pe rcep t ib le s y 
prevaleció la c o n t i n u i d a d e n la mayoría d e los p r o g r a m a s . 

N u n c a es fácil evaluar los logros e n la educación públi
ca, p e r o resul ta aún más e n u n sexen io c o n tantos cambios 
políticos y afec tado de l r e t r a so g e n e r a d o p o r crisis econó
micas d e dos décadas. A pesa r d e q u e el a u m e n t o de l por 
centaje del PIB d e d i c a d o a la educación pública llegó a 6%, 
según dec la rac iones d e P e s c a d o r Osuna 2 6 la educación 

2 5Hay siete CIEES: de administración, ciencias agropecuarias, ciencias 
de la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y administrati
vas y difusión y extensión de la cultura e ingeniería y tecnología. En 1994 
había realizado 118 evaluaciones, tenía en proceso 143. 

26 "Reconoce la SEP fallas en programas" , 1994. 
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pública de jaba m u c h o q u e desear al fin del sexenio, 2 7 pues 
todavía es reflejo d e la ter r ib le des igua ldad social del país 
y n o sólo in jus tamente dis t r ibuida e n el te r r i tor io nacional , 
s ino c o n c e n t r a d a en las áreas urbanas : 2 8 "100000 comun i 
d a d e s todavía n o t i enen ningún servicio educat ivo" , lo q u e 
n o de ja d e despe r t a r la p r e g u n t a ¿de qué sirve dec larar 
q u e la educación básica obl iga tor ia incluirá la secundar ia , 
si n o h e m o s logrado u n a educación p r i m a r i a c o m p l e t a 
p a r a t o d o s los niños? La justificación p a r a es tablecer la se 
atribuyó a q u e la expe r i enc ia i n t e r n a c i o n a l revela q u e u n a 
e sco l a r idad adicional , " impulsa la c apac idad product iva d e 
la s o c i e d a d " y "p romueve u n a más equi ta t iva distribución 
d e l i n g r e s o al g e n e r a r niveles más altos d e e m p l e o b i en 
r e m u n e r a d o [...] ",29 Estas r azones olvidan m e n c i o n a r q u e 
el a u m e n t o d e población es el p r o b l e m a esencia l del reza
g o educa t ivo , q u e convendría atacar f r o n t a l m e n t e , sin las 
t ibiezas q u e la representación m e x i c a n a desplegó en el 
C o n g r e s o Mund ia l d e Población e n El Cairo. 

A u n q u e resul te m e n o s i m p r e s i o n a n t e sería más lógico 
esforzarse e n p r o p o r c i o n a r educación preescolar , tan 
i m p o r t a n t e pa ra u n me jo r desa r ro l lo infanti l , pues to q u e 
las r a z o n e s p a r a n o hace r l a ob l iga tor ia resu l t an p o c o con
v incen te s y esforzarse e n lograr q u e todas las c o m u n i d a d e s 
t e n g a n p r imar i a s comple tas . En los últimos diez años el 
déficit d e atención en educación p r i m a r i a se duplicó (de 
3 1 9 0 0 0 a 6 9 5 0 0 0 n i ñ o s ) , c o n u n a p r e o c u p a n t e concen
tración e n a lgunos es tados . Así, m i e n t r a s el Distri to Fede
ral , C h i h u a h u a , Nuevo León y S o n o r a a t i e n d e n a 100% d e 
la d e m a n d a , Aguascal ientes , Col ima, Ch iapas , Michoacán, 
O a x a c a , P u e b l a y San Luis Potosí t i e n e n índices m e n o r e s a 
9 0 % . La deserción c o n d u c e a q u e sólo c u a t r o d e cada diez 
n i ñ o s q u e se inscr iben en la escuela e lementa l , t e r m i n e n su 
educación secundar i a . La baja eficiencia d e la escuela tam
bién se c o n c e n t r a en los es tados d e C a m p e c h e , Oaxaca , 

27DÍAZ DE Cossío, 1 9 9 4 ; CARRANZA, 1 9 9 4 ; MORALES, 1 9 9 4 ; TAIÁN, 1 9 9 4 ; GOR-
DILLO, 1 9 9 4 ; ALZATÍ, 1 9 9 4 ; BARROS VALERO, 1 9 9 4 ; GUEVARA, 1 9 9 4 , y PESCADOR, 
1 9 9 4 , pp . 5 2 3 - 6 3 6 . 

2 8 MARTÍNEZ RIZO, 1 9 9 2 , pp . 5 9 - 1 1 8 . 
29 "Exposición", 1 9 9 3 , p . 1 7 . 
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Verac ruz , Yucatán, G u e r r e r o y Ch iapas ( m e n o s d e 5 0 % ) . 
Esta baja eficiencia de l sistema, h a c e q u e d e 100 n i ñ o s q u e 
e n t r a n a p r imar ia , sólo 62 la t e r m i n e n y d e éstos, 8 0 % , o 
sea, 52 e n t r e n a la s ecunda r i a y la conc luyan 42.3 0 Eso con
d e n a a s imple retórica la decisión d e a la rgar a n u e v e años 
la educación básica obl iga tor ia p a r a todos , p u e s los p ro
b l e m a s educat ivos d e México son tan comple jos y agudos 
q u e e l u d e n e m p e ñ o s s i m p l e m e n t e desarrol l is tas . 

El Ins t i tu to Nac iona l d e Educación p a r a los Adul tos 
( INEA) , h a m o s t r a d o p o c a creat iv idad y eficiencia e n su 
t a r ea d e alfabetizar y aún exis ten 5 8 0 0 0 0 0 analfabetas y, 
según reconoció el secre tar io Pescador O s u n a , n o se logró 
l a ' m e t a d e r e duc i r el índice d e ana l fabe t i smo d e 12-8% 
d u r a n t e el sexen io y sólo se redu jo 1 1 % . Es m u y lamenta 
b le q u e e n los es tados d e Chiapas , Guana jua to , G u e r r e r o , 
H i d a l g o , Es tado d e México, Michoacán, Oaxaca , Pueb la , 
Ve rac ruz y Yucatán rebasen el 19%. 3 1 Las críticas más cons
tan tes al INEA, a t r ibuyen el h e c h o a lo ¡ improp iado del 
ma te r i a l didáctico ut i l izado p a r a alfabetizar a los adul tos , 
p e r o s e g u r a m e n t e t i ene q u e ver c o n la excesiva p o b r e z a d e 
a l g u n o s g r u p o s ( c u a d r o 3) . 

C u a d r o 3 
BAJO PORCENTAJE 

Tasa de educación superior en relación 
con la población 20-24 años 

Estados Unidos 76.2 
Argentina 43.2 
Francia 39.7 
España 35.4 
Israel 34.4 
Uruguay 30.5 
Portugal 22.7 
Bolivia 22.6 
Cuba 20.9 

30DÍAZ DE COSSÍO, 1 9 9 4 , p . 5 3 3 - 5 3 4 . 
31 "Reconoce", 1 9 9 4 , p . 3 y PESCADOR 1 9 9 4 , p . 6 3 2 . 
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C u a d r o 3 (conclusión) 

Tasa de educación superior en relación 
con la población 20-24 años 

Chile 20.7 
Ecuador 20.1 
México 15.2 
FUENTE: Estadísticas UNESCO, 1 9 9 3 . 

Más difícil resu l t a juzgar la cal idad de la e n s e ñ a n z a t an li
g a d a al m e j o r a m i e n t o d e la formación y actualización d e los 
maes t ros 3 2 y d e la provisión d e mater ia l didáctico, labora to
rios, bibl iotecas y, a lgo q u e todavía es casi inex i s ten te e n las 
ins t i tuc iones públicas mexicanas , las c o m p u t a d o r a s y o t ros 
m e d i o s audiovisuales. Se h ic ie ron esfuerzos encomiab le s e n 
el sexen io p a r a p r o v e e r mate r ia l didáctico y bibl iotecas , pe
r o n o l l egaron a todos los r i ncones del te r r i tor io . 

El m e j o r a m i e n t o d e la ca l idad d e la e n s e ñ a n z a d e p e n d e 
d e la q u e o b t e n g a n los maes t ros y el p royec to confió e n q u e 
esto se logrará c o n la creación d e la ca r re ra magis ter ia l , "re
l a c i o n a n d o preparación y ca l idad de l t rabajo a me jo re s in
gresos",3 3 p e r o es t e m p r a n o p a r a j u z g a r su éxito. N o logró 
apl icarse t o d o el p r o g r a m a d e actualización y, según pare 
ce , el p royec to d e viviendas p a r a los maes t ros quedó e n el 
t in te ro . 3 4 El éxito de l s is tema c r e a d o p a r a o t o r g a r estímu
los salariales a la preparación, actualización y d e s e m p e ñ o , 
p o r desgracia d e p e n d e de l g r a d o d e democratización d e u n 
SNTE h o n d a m e n t e a fec tado d e corrupción. 

La educación s e c u n d a r i a h a a m p l i a d o su c o b e r t u r a , e n 
especial m e d i a n t e la t e l e secundar ia , cuyo d e s e m p e ñ o se h a 
ido a f inando d u r a n t e t res décadas, a pesar d e q u e n o se h a n 
m o d e r n i z a d o los l ibros ut i l izados y n o l lega a lugares r e m o 
tos . La educación técnica, e n la q u e se p o n e n g r a n d e s 
e spe ranzas p a r a la modernización d e la producción mexi -

3 2 R E V E s y Z ú Ñ i G A , 1 9 9 4 . 
33GORDILLO, 1 9 9 4 , pp . 5 8 1 - 5 9 0 . 
3 4 "Fin " 1 9 9 4 , p . 8 . 



946 JOSEFINA ZORAIDA VÁZQUEZ 

cana, alcanzó, e n 1994, u n a matrícula supe r io r al millón d e 
es tud ian tes . N o obs tan te , u n a g ran pa r t e d e los a l u m n o s ca
rece d e u n a instrucción m e d i a q u e les p e r m i t a a d q u i r i r u n 
e n t r e n a m i e n t o sólido, p o r eso u n a p a r t e de l esfuerzo se ha 
volcado e n capacitación e n el lugar d e trabajo. Sin d u d a hay 
q u e d a r m a y o r c o h e r e n c i a d e los diversos sistemas existen
tes35 y consegu i r la f ranca colaboración d e los empresa r io s , 
a q u i e n e s beneficiaría. Sobre la educación técnica pesa tam
bién el pre ju ic io hispánico c o n t r a el t rabajo d e cue l lo azul 
y, a pesa r d e garan t izar m u c h a s veces b u e n o s sueldos , las fa
milias y los es tud ian tes aspiran h a c e r car reras universi tarias. 
De esa m a n e r a , los bachi l le ra tos bivalentes c r e a d o s p a r a se
gui r ca r r e r a s técnicas o agrícolas, se uti l izan m u c h a s veces 
c o m o trampolín p a r a p rosegu i r las ca r re ras t rad ic iona les . 

El m u n d o d e la educación super ior , t a n t o tecnológica 
c o m o univers i tar ia , aba rca 863 ins t i tuc iones c o n políticas 
diversas d e las cuales sólo u n a s cuan tas rea l izan investiga
c iones c o n c e n t r a d a s e n las ins t i tuc iones públicas y funda
m e n t a l m e n t e e n la Univers idad Nac iona l Autónoma d e 
México. La educación supe r io r es r educ ida , a u n e n com
paración c o n ot ros países d e la región (cuadro 3) y sufre d e 
la m i s m a des igua ldad q u e p a d e c e la básica y está c o n c e n 
t rada e n la c i u d a d d e México, a u n q u e se h a n e m p e z a d o a 
crear po lo s d e exce lenc ia e n provincia . 

Po r o t r a p a r t e , los mov imien tos sindicales y políticos 
estudiant i les h a n h e c h o p e r d e r prest igio a las ins t i tuc iones 
públicas. Esto incluye a la Univers idad Nac iona l Autónoma 
d e México, a pesa r d e su i m p r e s i o n a n t e l abor d e d o c e n c i a 
y d e investigación, lo q u e se h a t r aduc ido e n m e n o r e s opor
t u n i d a d e s d e t rabajo p a r a sus g r a d u a d o s y u n a p r e f e r enc i a 
p a r a las ins t i tuc iones privadas. El fenómeno se refleja ya e n 
la vida pública y los g r a d u a d o s d e ins t i tuc iones pr ivadas 
h a n r e m p l a z a d o e n pues tos clave a los d e la Unive r s idad 
Nac iona l Autónoma d e México y de l Ins t i tu to Politécni
co Nac iona l . 

Para m e j o r a r la educación super io r y g e n e r a r investiga
ción científica, el Conse jo Nac iona l d e C ienc ia y T e e n o -

35TALÁN, 1994, p p . 566-580 e IBARROLA, 1993. 
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l og ia (Conacyt) incrementó el p r e s u p u e s t o as ignado a la 
c ienc ia y la tecnología y creó u n a serie d e F o n d o s pa ra p ro
mover l a , a u n q u e todavía México está re t r a sado en este as
p e c t o c o m p a r a d o con o t ros países d e la región, pues cuen 
ta c o n sólo 2.2 invest igadores p o r cada 10000 habi tantes , lo 
q u e significa m e n o s d e 10% d e los países desarrol lados . 3 6 

La evaluación d e la educación real izada p o r la Orga
nización p a r a la Cooperación y el Desar ro l lo Económico 
( O C D E ) , concluye q u e los m a r c o s legal e inst i tucional mexi
c a n o s p a r a la c iencia y la tecnología, es obsole to , q u e n o 
hay coordinación ni c o n t r o l d e la investigación e n t r e los 
diversos sectores y se ca rece d e cr i ter ios uni formes , 3 7 críti
ca q u e parece válida, a pesar d e q u e el d o c u m e n t o , en gene
ral , pasó p o r al to la c o m p l e j i d a d d e la situación m e x i c a n a 
y desconoció los esfuerzos h e c h o s p o r a u m e n t a r el nivel d e 
eficiencia, c o m o lo expresó el d o c t o r José Sarukhan , rec tor 
d e la Univers idad Nac iona l Autónoma d e México.38 

La fo rma ace l e rada e n q u e se aplicó el p royec to econó
m i c o an t e la ilusión d e q u e la a p e r t u r a h ic ie ra u n mi lagro , 
impidió hacer los cambios sustanciales en la educación q u e el 
n u e v o o r d e n requería, p o r lo t an to , la t a rea fundamen ta l es
tá p o r d e l a n t e . Sería c o n v e n i e n t e q u e el gasto se ajustara a 
la aus t e r idad q u e r e q u i e r e q u e b u e n a p a r t e de nues t r a p o 
blación viva e n u n a miser ia vergonzosa . Es i m p o r t a n t e p ro 
yectar la i m a g e n d e México e n el ex ter ior , p e r o c o m o p o d e 
m o s ver en los números rec ientes d e Time, Newsweek, National 
Geographicy periódicos d e t o d o el m u n d o , los e m p e ñ o s p o r 
m o s t r a r n u e s t r a h e r e n c i a cu l tu ra l n o b o r r a n los q u e gene 
r a n los inconceb ib les con t ras t e s sociales q u e resu l tan sor
p r e n d e n t e s a fines de l siglo XX. 

36 Pacime, 1994, p . 11. 
37El d o c u m e n t o "Revisión de la política de ciencia y tecnología de 

México" de la OCDE fue p resen tado a la SEP el 10 de octubre del presen
te. La Jornada (11 oct. 1994) y Proceso, 937 (17 oct. 1994). 

38 "Objeta", 1994. 
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