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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo  de lo educativo ha sido  abordado para su andlisis  desde  diversos 

enfoques  con el inter&  de  posibilitar  una  mayor  comprensidn  del  mismo  con 

la mira de trascender  las  constantes  problemitticas en que  se  sumerge 

pemxmentemente, o ya bien para responder a un sin fin de demandas  tanto 

de sujetos  internos corno de  sujetos  externos  al  propio  sistema escolar. 

Desde finales  de los aAos sesenta y principios  de los setenta  en  Mexico se ha 

generado un debate  intenso  en tomo al sistema educativo; desde  posturas 

funcionalistas, estructural-funcionalistas, positivistas y marxistas, se ha 

tratado  de  configurar  tanto sus procesos como sus resultados, se han 

intentado así mismo estrategias y proyectos  que  apunton  hacia su 

transformacidn  estructural o coyuntural las cuales se reflejan  en  programas 

sectoriales como “Rewolucidn  Educativa”, “Reforma Educativa”, o 

“Modernizaci6n de la Educacibn”. 

Así, desde la postuiacidn  de diversos planos  tebricos tales como el de la 

Reproduccidn ( Bordieu , fa Hegemonía ( Grarnsci ) , el de la Permanente 

Crisis, entre otros, se  han  configurado diversos discursos y cosrnovisiones 

ideolbgicas  que penniten tants el desarrollo  de  la  fnstitucionalidad  del 

sistema  educativo  como sus practicas internas. 

Por lo cual  considero  que  cada  propuesta  de reforma, cambio o 

transfonnaci6n  que se introduce  en  el  sistema escolar, ya sea  desde  una 

postura institucilonall o desde las propuestas alternativas, se  producen  ciertos 

efectos  en  el  propio sistema, en los agentes y en las practicas educativas, 
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encontrándose  éstos  construidos y permeados  por  todo un entramado de 

discursos que  configuran  cosrnovisiones  ideoldgicas,  cierto  tipo  de  practicas 

y que son  generadores de cierta  clase de identidad  de los sujetos a quien  se 

dirigen. 

En  este sentido se considera que la  Política  Educativa  implementada  por  el 

Estada Mexicano y que fue  instrurnentada  a  traves  del  denominado  proceso 

de Modemhacidn Educativa ha venido  generando  tanto  al  interior  como al 

exterior del propio  sistema  escolar  toda  una  serie  de  discursos  dirigidos a 

justificar los cambios  propuestos, variar las prdcticas de los agentes que 

concurren  en lo educativo así como  las  practicas  educativas a la vet de 

construir un nuevo  tipo de imaginario  individual y social. 

Por lo tanto  la  presents  investigacibn  pretenda awanzar en la sustentacibn y 

fundamentaci6n  tedrica  del  referido  proceso de rnodemizaci6n, con el 

prop6sito de  determinar  en  terminos  generales  elementos  que  orienten las 

politicas  de  formacidn y actualizacidn  docente  que  se  sustenten en una  dtica 

social y profesional  distinta a la actual, la  cual  supere las cosmovisiones y 

practicas  subsumidas hoy en una racionalidad  de  tipo  instrumental. 
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l .  LA MODERNIDAD Y LA IWODERNIZAClbN 

7 .7  CONCEPTUALlZAClbN DE MODERNIDAD 

El término  “Modernidad”  tiene  muchos  sentidos, por lo regular  se  usa  para 

distinguir la  novedad  que irnrrnpe en ¡a sociedad  establecida y anuncia un 

cambio de la  reiteracidn  de  las  formas  de  vida  que  continúan  en  el  pasado.  En 

este  sentido,  “las  vanguardias”, las propuestas nuevas de  pensamiento y la 

adhesi6rn a las  innovaciones  aunque  sean pasajeras, suelen  calificarse  de 

“modernas”  independientemente  do su contenido. 

En otro uso del termino, por “moderna”  entendemos  una  hpoca de  la  historia 

de  Occidente  que  sucede a la  Edad Media, como forma de vida y de 

pensamiento propio de  esa Bpoca. ’ Es este  precisamente el significado que 

me interesa del tennino. 

La  epoca  “moderna”  comprende un lapso de tiempo  muy  amplio,  lleno  de 

vicisitudes,  transformaciones y contradicciones internas. Por  variables y aun 

contrarias que sean las creencias,  actitudes,  valoraciones, proyectos  de  vida 

de  una epoca, es  posible  ubicar  ciertas  ideas Msicas, supuestas  en  todas 

ellas, que permanezcan  y determinen  las  otras  manifestaciones  como  propias 

de esa  epoca. Las  demas  creencias y  actitudes, por  distintas  que sean, las 

aceptan como un trasfondo  incuestionable. Esas ideas  expresan una manera 

de  pensar  las  relaciones  del hombre con  el mundo, una  preferencia por 
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ciertos valores y un estilo general de razonar, implícitos  en  vanas  doctrinas. 

No se  trata  de un sistema  de  pensamiento  sino  de  una  mentaiidad. 

El pensamiento  moderno se entiende  como una forrna de pensamiento 

racional, que empez6 a formarse  con el espíritu  de  unos  cuantos  hombres  de 

avanzada en su 6poca. Es difícil  precisar  estrictamente  cuando se inicia o 

cuando  termina una &poca ; algunas  tesis  historiograficas  consideran que la 

epoca  moderna  se  inicia  con el Renacimiento  en los siglos XV y XVI. Surgen 

nuevas  ideoflogias  basadas en  la  libertad  de  pensamiento y en la 

individualidad  creadora  hacia los saberes  prohibidos por el  poder  teocratico 

que  preanuncian y promueven  una  nueva  cultura. 

2 

El  hombre  busca su autanomia  de  conciencia  frente  al tutdaje de  la iglesia, 

un libro  albedrío  alentado por la experimentacicin cientifica  frente a los 

dogmas  eclesihsticos, un conocimiento  humanista  de  la naturaleza regido por 

ansias  de  aplicacich,  de  utilidad y de  hallazgo de verdades  terrenales. En un 

nuevo  marco  cultural, 'I la  idea de modernidad reemplaza en el centro de la 

sociedad a Dios por la  ciencia ...I' 

Pero  en  realidad  es  en el  siglo XVlll cuando se plantean las problematicas 

anticipadoras  con  las  que  nace  la  modernidad:  discernimiento cientlfico entre 

certeza y error, metodologías  analiticas,  esferas  de  sistematizaciones y sobre 

todo, un nuevo  mundo  de  partida que hace del sujeto  pensante  el  territorio 

Único donde  habita el Dios de los significados  del  mundo:  la Raz6n  frente a 

las ilusiones y las  trampas de otros caminos. 



El camino  del  saber  crítico,  corona en el siglo XVIII, periodo  donde empiezan 

a  fundarse de manera definitiva los relatos y  representaciones que 

estructuran el mundo  moderno. El siglo de  la  ilustraci6n,  el  de  la  filosofia de 

las luces: el siglo que  reline experiencias, búsquedas  solitarias y secuelas de 

una historia  convulsionada,  patentizadora  de  ocasos y prdlogos, y que 

intentara  conscientemente  transformar  tales  rupturas  en  lenguaje  seminal del 

proyecto  moderno,  en  narraciones  ut6picas  de lo nuevo. La raz6n e3 el  otro 

idioma  reinstjtucionalirando  al  mundo y SUS relaciones, "s610 la ra6n 

establece  una  correspondencia  entre la acci6n  humana y el  orden  del 

mundo ... ss la raz6n  la  que  anima a la  ciencia y sus aplicaciones n.4 

En dicho periodo  se  agbmeran las c~ra~ecuencias  tanto de h Rsvollscicln 

Inglesa  democratizando el  orden social a traiv6s de  la  secuiarisaci6n da la 

pofitica,  proponiendo el camino  racional  hacia la biberaci6n y conciencia 

critica  frente  al  fanatismo y dogrnatismo  que prevalecían; del racionalisrno 

filos6fico frances  con su propuesta  enciclopedista  reformadora y con su 

descifrar  en  la  articulacidn  de  las  ciencias, las artes, la tecnica y el trabajo 

que en el presento, ya no  en e! pasado  cklsico,  es  la  edad de oro del espiritu; 

así como del iluminismo  rornsntico alemiin, donde la fillosofia de la historia,  la 

sstbtica  critica y el  despertar  del  nuevo  tiempo se traducirft  en un primer  gran 

momento de !a conciencia moderna. 

La esencia  del  proyecto  rnodernizador  fue  en un principio  el  diseAo 

racionalizador de un mundo  europeo,  trastornado  en to econ6mico 

productivo,  en lo social y el Eo político  jurídico e influido por los movimientos 

revolucionarios. 

' Idrm. p. 9 
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Puede verse  a la  modernidad como una  experiencia  que la  raz6n  ilustrada 

burguesa  impact6 en las  esferas  del  conocimiento,  en  verdades científicas, 

estéticas y &ticas.  La  modernidad  formula un proyecto nuevo: la 

racionalizaci6n del universo  mediante  una raz6n totalizadora,  porque  se  dirige 

a todo y es fundamental, no s610 como  expiicaci6n y COmpFenSi6n, sino como 

proceso de transfomaci6n de  la naturaleza y de la sociedad. La razón, una  y 

universal, se  entiende  ante todo  como  una  capacidad de dominio. 

La veracidad de la  modernidad  humanista  tenia una garantia  que  se  basaba 

en  la  ampliaci6n  real  del mundo de  la vida, bajo  la  figura  de  que Bste podía 

adoptar  dentro de las condiciones  marcadas por el hecho  de  que  las  bases  de 

la modernidad  se  encontraban en la expansidn  capitalista  de  la  riqueza  social. 

Es así que  Bolivar Echeverria considera  que  el  secreto  de  la  modernidad ha 

estado  presente  en Po que  desde  hace  al  menos un siglo se denomina 

“capitalismo”, el cual os una forma o modo  de  produccibn  de  la  vida 

econbmica del ser humano, es decir,  una  manera  de  llevar a cabo  aquel 

conjunto  de sus actividades  que  esta  dedicado  directa y preferentemente  a  la 

produccibn,  circulaci6n y consumo  de los bienes  productivos.  La  modernidad 

tendría  entonces  que  entenderse  como el cark te r  peculiar  de  una  forma 

hist6rica  de totallizacidn de la  vida humana. 

Estando  de  acuerdo  con el autor  antes  mencionado,  la  modemidad  se 

constituye por el  juego  de dos niveles  de  presencia real: e! posible o 

potencial y el  actual o afectivo.  En el  primer nivel, la  modernidad  puede  ser 



vista  como  forma  ideal de totalizacidn  de la vida humana. En el segundo nivel, 

la modernidad  puede ser vista como configuracibn  hist6rica efectiva. 

Así ’  el fundamento de la modernidad se encuentra en  la  consolidaci6n 

indetenible,  primero  lenta  en la Edad Media, despues  acelerada  a partir  del 

siglo XVI, e incluso  explosiva  de la Revolucidn  Industrial pasmdo  por los 

actuales  cambios  tecnoldgicos  que  afectan a la raiz  misma  de  la  múltiples 

“civilizaciones  materiales”  del  ser humano. 

Se puede  concluir  este  apartado  recuperando  una  de las tesis  propuestas  en 

“Las Ilusiones  de la Modernidad”, en  la  cual Echevem’a describe los rasgos 

caractero’sticss de  la vida moderna,  en la cual se afinna  que  hay  cinco 

fen6mencls distintivos del proyecto  de  modernidad que permiten  reconocer a 

la vida moderna corno tal. 

El humanismo, que  afirma un orden e impone una civilizaci6n  que  tienen su 

origen  en e! triunfo aparentemente  definitivo  de  la  tecnica  racionalizada  sobra 

la tecnica magica. El racionalisrno moderno, la  reduccidn  de  la  especificidad 

de lo humano a1 desarrollo  de la facultad  raciocinants y la  reducci6n  de  esta 

al modo en que  se  realiza  en  la  practica  puramente  t6cnica o 

Enstrumentalizadora del mundo, es así el  modo de rnanifestaci6n. El 

progresismo, que  consiste  en la afirmacidn  de un modo de historicidad,  en !a 

cual  prevalece el  proceso  de  innovaci6n o sustitucidn  de lo viejo  por lo 

nuevo. EO urbanicismo, que  es la forma elemental en  que  adquieren 

concreci6n  esponthnea los dos fen6menos anFeriores, e0 humanismo y el 

progresismo. Tiende a construir y reconstruir el territorio  humano  como la 

materializaci6n  incesante del tiempo del progreso. El individualismo, que es 
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una tendencia del proceso  de socializaci6n de los individuos, de  su 

reconocimiento e inclusi6n  como miembros funcionalizables del gknero 

humano. Consiste en privilegiar la constituci6n de la identidad individual a 

partir de un centro de  sintetizaci6n abstracto: su existencia en  calidad de 

propietarios, productores o consumidores de mercancías. 
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1.2 CONCEPTUALIZACIUN DE  MODERNlZACldN 

La época  moderna ha tenido  periodos de relativa  estabilidad y de crisis 

recurrentes, en !os que se ha nutrido  de  diversas Puentes, las  cuales  abarcan 

los grandes  descubrimientos  en las ciencias  físicas,  la  industrializaci6n  de la 

producci6n,  las  alteraciones  dernogrAficas  que  han  provocado  el  rhpido 

crecimiento urbano, tos sistemas  de  cornunicacidn  de masas, los 

movimientos  sociales y, desde luego, el  mercado  capitalista  mundial  que 

siempre estA en  expansi6n y en  constante  fluctuacibn.  En el siglo XX, los 

procesos  sociales  que  permiten  el  perpetuo  devenir  de  &poca  reciben  el 

nombre de modernizaci6n . 

Marshall Beman'  distingue  tres  fases en la historia  de  la  modernidad. La 

primera  fase se extiende  desde  comienzos  del siglo XW hasta finales del siglo 

XWIII, apenas se empieza  a experimentar  la  vida  moderna pero las  personas 

tienen  poca o nula  sensacidn  de  pertenecer a una  comunidad moderna; la 

segunda fase comienza con  la  gran  ola  revolucionaria  de la decada  de 1790. 

Con  la  revoluci6n  francesa y sus repercusiones,  surge  abrupta y 

espectacularmente el gran púbks m0dem0, el cual  comparte la sensacidn  de 

vivir  una  epoca  revolucionaria  en  todas las dimensiones  de  la  vida personal, 

social y política. AI mismo tiempo, el público  moderno  del siglo XIX puede 

recordar lo que  es  vivir  material y espiritualmente en mundos que no son  en 

absoluto  modernos. De esta  dicotomia interna, de esta  sensacidn  de  vivir  en 

dos mundos,  emergen y se  despliegan  las  ideas de rnodernizacidn y 

modernidad.  En el presente  siglo,  se  presenta la  fase  tercera y final, el 

proceso  de  modernizacidn  se  expande  para  abarcar  prhcticamente todo el 

! 
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mundo y la  cultura  del  modernismo  en  el  mundo  en  desarrollo  consigue 

aportaciones  espectaculares en el  arte y el pensamiento. 

En muchos países en vías de desarrollo,  el  pensamiento  moderno alin  no  es 

vigente,  pertenece s6lo a los sectores  occidentalizados y urbanos,  subsisten 

Pomas  de  vida  antiguas en oposicidn o convivencia  con  las nuevas. 

Subsisten lazos comunitarios,  creencias  tradicionales,  lealtades  basadas  en 

la  pertinencia a un grupo,  a  una  etnia o a una comunidad  particular. $in 

embargo, las elites  dirigentes de dichos  paises  han  elegido  como fin a la 

modernizaci&?, al querer  verlos  como  sociedades  en  transici6n  hacia 

sistemas mcls racionales y eficientes.  La modernimaci6n se entiende corno el 

paso a regirnenes  democrhticos,  basados  en  el  libre  mercado, regulados por 

una adrninistraciajn eficaz y sujetos a normas  jurfdicas  imparciales. 

modernizacidn  se  presenta cololo la  única opci6n para  vencer  la escasez, la 

ignorancia y la miseria. 

Todo proceso de  modernizaci6n  debe de ser visto  como  una  respuesta  global 

a la  multicidad  de  cambios que se producen en la sociedad, y al  tener como 

finalidad  adecuar las estructuras  sociales  del  Estado a las  situaciones 

cambiantes de la  realidad,  requiere por  tanto  impactar  en  las  diferentes 

esferas de la vida  pública y privada, es entonces  necesario  impulsar  la 

modemizacidn  en los gmbitss  politico,  econbmico, social y educativo. 

Por lo regular las propuestas  de  modemizaci6n  en M6xico' han  estado 

asociadas a momentos  de  crisis y a proyectos  politicos  de  ruptura. El 

discurso de la  modernizacibn ha estado  presente  en los gobiernos  desde el 



siglo XIX, sin  embargo  esta  expresi6n  se  convierte en  dominante  a  partir  de 

1982. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las  principales 

acciones  gubernamentales  estuvieron  permeadas  por el  discurso  de  la 

modeminaci6n que SUPUSO cambios y nuevas  tareas  en todos los ambitos  de 

la sociedad mexicana. La crisis  en el modelo de desarrollo,  junto  con  la  del 

sistema  politico  fueron  evidentes a lo largo  de los anos ochenta y dieron 

origen a diversos  intentos  de  regulacibn de las mismas.  Tales intentos se 

presentaron  sisternhticamente  en fom'a de  planes  que  intentaban la 

reestructuracidm de Da sociedad; sin embargo, las situaciones  nacionales e 

internacionales  en las que se buscb su concrecibn  fueron  adversas a sus 

propbsitos, do ahí que  buena parh  de  las propuestas  hayan  quedado en 

buenos deseos. 

AI agudizarse la  crisis  en  nuestro  pais  la  estrategia  econbmica que se  diseflb 

apostb  todas sus cartas a la rnodernisacibn  econbmica.  Este  proceso 

representaba el  símbolo  de  bienestar de la poblacibn, lo que  implica  el 

reconocimiento  de  la  marginacibn, y par el otro, la modernizacibn se 

identifica  con  la  integracidn  internacional  del mercado, con lo que el 

concepto  de  soberanía  nacional empieza  a perder  sentido.  Con los cambios 

que  en el ambit0 mundial  se  fueron dando, se  empetd a evidenciar el 

agotamiento  del  modelo  politico y econbmico  existente  en el país. Por elllo, 

los ljltimos regirnenes  políticos  abrasaron 83 proyecto  rnodemizadsr  que  les 

permitiera  hacer  compatible las transformaciones  sociales  que esta viviendo 

el país  con los vertiginosos  cambios  que el entorno  mundial  reproduce  en 

todas  las  sociedades. Los Ambitos donde mayormente se resienten los 

rezagos  que  producen  las  grandes  transformaciones  en  nuestro pais, y por 10 

tanto, la esfera  que  el  proceso  debe  equilibrar son: reducir el deficit  PQIitico 
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que el pais  tiene por los problemas  ocasionados  por  la falta de  democracia; 

evitar la desigualdad y combatir  la  pobreza;  incrementar  la  eficiencia de la 

administracidn  pública para que  pueda  responder a la creciente  demanda 

ciudadana y combatir el rezago  educativo. 

Sin  pretender  realizar  una evaluacih  del  proceso de modemizaci6n  que  se 

vive  en  nuestro  pais, a partir  de los hechos,  se  puede  afirmar  que  &te no sdlo 

no ha respondido a los objetivos  propuestos,  sino  que ha profundizado  las 

diferencias y ha  reproducido la marginacidn a indices verdaderamente 

alarmantes. La  modernizacidn no ha sido capaz  de  promover  una  reforma 

politica  definitiva,  que  permita  transitar a un orden  político s6lido y estable, 

construido sobra una  convivencia  realmente  democrhtica  que  de fin con  el 

fantasma de la violacidn  de 60s derechos  de los ciudadanos,  producidos por 

la  perdida  de  credibilidad  hacia los procesos electorales. 

ha rnodernizacic5n del país ha  gonerado  una  profunda  concentraci6n del 

ingreso, la que fue acompaAada por graves  exclusiones  sociales. De igual 

manera, la acelerada  integracidn  internacional  de  M4xico  ha  provocado  una 

mayor deaintegraci6n  nacional por la ampliacibn  de  sectores  que  viven  en  la 

margínacicjn. 

Es importante  mencionar  que  algunos  planes  sectoriales  del  gobierno no 

respondieron a las expectativas  que generaron, debido a la  ambigiiedad  de 

los mismos, asi como a sus estrategias  de operacibn. La rnsdernízacidn  ha 

estado  estrechamente  ligada a los discursos  politicos  de los gobernantes y 

ha sido un espacio  recurrente de la  mayoría  de  las naciones. Esto se debe  a 
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que  la  sociedad  en su conjunto se encuentra  en  constante  cambio, io que 

abliga a las adecuaciones de la estructura sociofuncional  del Estado. 

Durante el  gobierno  anterior el proyecta tuvo una dificultad  conceptual, 

debido a  que  el  tknnino fue usado  con  diferentes  connotaciones  en  diversos 

sectores de la  vida  nacional. En algunos  casos  fue muy claro  corno  en  la 

política  de  transfomacibn  de la planta  industrial y de  las  actividades 

productivas  del pais, lo cual  provocb  el  rompimiento do políticas  salariales y 

de  trabajo que, se suponía, limitaban el crecimiento  industrial. AI mismo 

tiempo,  tales  cambios  fueron  empleados  para difundir la  idea  según la cual la 

aplicacibn  de  políticas  modernizadoras  mejorarfa la situacidn  econdmica de 

los trabajadores. Sin  embargo,  en la vida  política no existieron  indicios  que 

permitieran  definir  en  que  consistían  las  propuestas de modernizacibn, 

debido a la  incoherencia  del  discurso  de y la realidad  experimentada  en esta 

esfera. Una dificultad  parecida so present6  en el caso de la educackh,  en la 

que es dificil  encontrar una definicidn  esencial  de EIneas suficientemente 

claras  de lo que distinguid la propuesta do moderniracidn  educativa  del 

r6gimen  de  Salinas de Gortari, de las  propuestas de renovacidn  anteriores  del 

hmbito y en  este que se  enlendid  por  rnodsrnizacidn educativa. 

En  el  Programa  para  la  Wlsdernitaci6n  Educativa 1989-?994, la Secretaria de 

Educaci6n  Pública  nunca  explicit6 que se entondia por rnodernizaci6n. En 

todo  el  documento se utilizaron  t6minos  referidos a adecuaci6n, 

actua!izacibn, eficiencia, ideas  de  competitividad  internacional.  En el Acuerdo 

Nacional para  la  Modernizaci6n  de  la  EducaciBn BBsica, aparecen t@rminos 

referidos a cambio, nueva relacibn,  patticipacibn, 10s cuales  resultan 

ambiguos o descontextualizados. Es pertinente  esbozar lo que  debeda ser fa 
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educaci6n  nacional:  moderna y democratica,  en el sentido  de  ofrecer a la 

poblrzcic5n del país una oportunidad  de  formacidn  suficiente y equitativa  en 

t$mninos de cantidad,  permanencia y calidad;  es  decir,  se  necesita  que el 

Sistema Educativo Nacional, asegure el  ingreso de la  mayoria de la poblaci6n 

y logre que esta  concluya  cuando  menos  el  ciclo de fonnaci6n bhsica, tal y 

C O ~ Q  lo establece  la  Constituci6n  Política y la Ley  General de  Educaci6n,  así 

corno 00 demanda fa propia  sociedad; ademhs  de  que los aprendizajes  que 

genera el  proceso  educativo sean significativos  para  la  comprensi6n de la 

vida  social y política,  para la  incorporaci6n  de los elementos  basicos  del 

pensamiento científico, el  desarrollo de valores, habilidades y destrezas que 

fueran  relevantes Frente a las necesidades  de la  vida  productiva,  que a su vez 

permitiera elevar la  calidad  de vida de todos tos mexicanos. 

Los antecedentes  inmediatos del Programa  de ModemiZaCibn Educativa  se 

remontan a las diversas  acciones  que han promovido diferentes gobiernos 

para  modificar 10s contenidos y la  organizacibn  de  la  educaci6n.  En el 

sexenio 1970-1978, como  parte de la reforma  administrativa  se propuso 

descsncentrar  las  dependencias del Ejecutivo Federal y en particular  do  la 

Secretaría de Educaci6n P6blica. Se modificaron loa planes y programas  en 

educaci6n  primaria y secundaria y se establecild Oa ensefianza por areas de 

conocimiento: espafiol, maternAticas, ciencias  naturales y ciencias  sociales. 

En el  sexenio 1976-1982, se plante6 como un objetivo  central el de, asegurar la 

educaci6n elemental  para toda la pobliacibn, se  establecid  la  Universidad 

Pedagegica  Nacional  como la "Universidad de los maestros" y se pretendid 

aumentar la eficiencia del sistema  estableciendo en las entidades federativas 

las  Delegaciones Generales de la SEP. 



En el sexenio 1982-1988, las Delegaciones Generales de la SEP cambiaron su 

denorninaci6n por el de Unidades de Servicios Educativos por Descentralizar. 

Se dio a conocer el Programa de Revolucicjn Educativa que esenciafmente 

proponía el mejoramiento de fa calidad y la descentralizaci6n educativa. 
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7.3 COMCEPTUALIZAC16N DE SUJETO 

E,l pensamiento  moderno  rompe  con  la  concepcidn  clasica  del  sujeto, &te ya 

no es un ente pasivo que se contempla  bajo !a mirada  de Dios como un 

producto mds de la naturaleza. En  el  pasado  clhsico y la  sociedad  tradicional, 

el  hombre se encontraba  sometido a fuerzas impersonales o a un destino  en 

el cual  no  podía influir, tenia escaso margen  de  acci6n y se  limitaba a un 

orden  establecido  con  el cual tenía que armonizar. El mundo  regido  por  las 

divinidades  limitaba  al  sujeto a la  contemplacidn, a respetar  las  relaciones 

sociales  existentes,  donde  cada  individuo  ocupa un lugar  determinado por 

agentes  externos a 61. Con el Renacimiento  se  descubre  el signo de la 

grandeza del  hombre:  la  actividad  creadora  que  desempefia  en  este mundo, Ea 

prhctica  transformadora  de  la  naturaleza  libremente  asumida  el  hombre  est4 

en este mundo para  elegir su ser y para  transformarse a si mismo. La 

naturaleza del  hombre  consiste en hacerso y transformar la naturaleza. El 

ideal  del  hombre  nuevo  es el del  individuo que, en  vet de atenerse a moldes 

fijos, pretende elegir para sf una  realidad  propia. 

El pensamiento  moderno  se  inicia  cuando el hombre  se  contempla  como un 

sujeto  que  reconoce el sitio  de los demas  entes  en  el  todo y elige  para si su 

propio puesto y destino;  6sta  idea  lleva a concebir  una  separacibn  entre el 

hombre y el mundo no humano. El individuo  debe  llegar a ser 61 mismo, 

insustituible, obra de sus propias manos.  Surge el individualismo  como  rasgo 

de la modernidad.  Sin  embargo,  pensar  el  sujeto  es  pensar la “no identidad”, 

la pluralidad, el movimiento,  el  cambio,  la  transfomaci6n  en  tiempo y 

espacio, debido a que el verdadero  sujeto es plural e indefinido. 
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El sujeto se  presenta  como una forma peculiar  mediante la  cual  se  lleva a 

cabo fa experiencia  del  individuo  consigo mismo, con la naturateza y con  la 

sociedad.  Tiene intima relacibn  con  proyectos  de  vida  personal y con 

variadas formas de socialitaci6n, Es importante sehalar que  no  puede  haber 

una ruptura total entre las concepciones del mundo religioso y las 

concepciones de la modernidad, puesto que  el  “el  sujeto  de  la  modernidad no  

es otro que el descendiente  secularizado del  sujeto  de la religibn”. 

Durante mucho  tiempo,  la  modernidad s6lo se  defini6  por  la  eficacia  de  la 

racionalidad  instrumental, por la  dominaci6n  del mundo que  la  ciencia y la 

ttScnica hacían posibles. E3 cierto  que no hay  modernidad sin racionalizacit55n, 

pero  tampoco sin la fomaci6n  del  sujeto  en  el mundo que  se  sienta 

responsable de sf mismo y de  la sociedad. S610 así es posible que  el  sujato 

humano surja  corno  croacibn y como libertad. 

La formaci6n dol hombre  como  sujeto  se  identific6  con  el  pensamiento 

racional y con  la  capacidad  de  resistir a las presiones  del  deseo y de  las 

tradiciones,  para  someterse  únicamente a los designios  de  la raz6n. S610 hay 

produccidn  del  sujeto  en la medida en que la vida  resida  en  el  individuo. El 

sujeto  significa el control  ejercido  sobre la vivencia  para  que  haya un sentido 

personal, para  quo el individuo  se  transforme  en un agents  que  sea  capaz  de 

insertarse  en las relaciones  sacialeo , de  las  que  partícipe y transforme,  pero 

sin identificarse por completo  con  alguna  colectividad. 
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Alain Touraine, considera que “El sujeto es la voluntad de un individuo de 

obrar y de ser reconocido como actor” ’, es en este tenor el continuo  cambio 

y transformacidn que necesariamente  debe  tener y ejercer  el  sujeto: la 

libertad de accidn, sea desde sus proyectos  individuales o desde ral grupo 

social  donde  participe  con la finalidad  de trascender. Así el sujeto  puede 

desempefiar  diversos  roles  en una misma  sociedad sin perder  identidad o sin 

dejar  de  ser  responsable  de su conducta, no ya individual  sino  en  funcibn  del 

grupo. La vida  personal  del  sujeto  estard  llena  de  diversos roles o papeles 

sociales. 

El sujeto  debe  aspirar a ser  productor  de su experiencia  individual y de su 

ambiente  social, s61o así estara  en  posibilidad de superar  nuevas formas de 

dominaci6n  mediante  la  defensa  de los derechos  individuales o colectivos, 

para llegar a ser  actor  de su propia vida, de sus ideas y do su conducta. $610 

mediante la resistencia  al poder, producto de la racionalizaci6n  instrumental o 

de  totalitarismos  culturales, el sujeto  puede  manifestarse  como  tal y no sf510 

como  individuo sumiso ante los designios  de  la raz6n establecida  por !as 

presiones  de la opini6n pública o las  mismas  leyes  de la razbn. 

Por otra parte, cuando  nos  referirnos  al  concepto  sujeto io podemos  hacer 

desde  dos  planos: uno que  evoca  particularmente al hombre como sujeto y el 

otro en  el  sentido  de  estructurar una relacibn,  interaccibn,  probucci6n sobre 

algo  (el saber, el  conocimiento, el poder)  que  se  puede  ejemplificar  por el 

momento  como  el  binomio  maestro-alumno y que  expresa  en  cierto  sentido 

una  forma  de  comprender al sujeto  como  social y colectivo. 

9 Idem, p. 207 
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Tamb ih  al  sujeto, sea como  hombre  en  singular o como  relaci6n  social y 

colectiva en plural, se le puede analizar  desde dos planos, por un lado lo 

podemos  observar coma el objeto a conocer y sería entonces un cierto tipo 

de sujeto-objeto  de  estudio, es decir, como un objeto a conocer a  travbs  de 

una investigacidn particular. Y por  el otro lado  podernos dirigir nuestra 

mirada  hacia  el  sujeto y analizarlo desde el  hmbito del sujeto  que  conoce y en 

este  caso  buscaremos  comprenderlo como sujeto de conocimiento o sea 

como un concepto. 

Lo que es claro es que ya sea en singular o plural,  como  objeto a investigar o 

como sujeto-concepto,  cuando  evocamos la palabra  sujeto nos estarnos 

refiriendo  al hombre,  a  ese  que en  singular y en  primera  persona  determina  el 

yo; mientras que cuando  hablamos  en  plural nos referimos a;! hombre como 

genero  pero con una  cualidad mas, que implica como  mencionarnos 

anteriormente, a este  genero  en un mundo de  relacion@s,  interaccianes, 

producciones y que determina al otro explicitamento. 

Por otro lado, el evocar al sujeto  lleva  implícito en este  trabajo  referirse a la 

subjetividad y a la  intersubjetividad. Se pregunbaril el  lector el porque, fa 

cuestibn  es  que  cuando  hablamos  del  sujeto  en el sentido  del “yo” y del otro 

pensamos  de  cierta manera en el como se construye el “si mismo” y el “’para 

si” del sujeto,  sea  este como  hombre  particular o como  sujeto  social. 

La  construccidn  del “sí mismo” del sujeto remite en  cierta  medida a la 

posibilidad que tiene  el  individuo de trabajar  sobre sí su propia reflexidn, es 

decir, el  pensarse  como  sujeto-objeto  que  busca  conocerse vía el trabajo  de 
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reflexidn  sobre su propia  subjetividad  con  el afAn de adquirir  conciencia 

propia ya sea del “sí mismo” y I o “para sí”. 

En este sentido, la  construcción del propio  sujeto vía el trabajo reflexivo 

sobre su propia subjetividad  implica  pensarse  tanto  como  objeto (que se 

investiga) y como sujeto de  conocimiento, es decir, corno concepto. El 

trabajarse  en ambos planos  conlleva  de  una u otra  forma a configurar el 

propio “yyo”, el “sí mismo”’ y i o el “para si”, tradarciCndose todo lo anterior  en 

la adquisici6n de la  conciencia  individual del sujeto,  es decir, el 

reconocimiento  de su subjetividad. 

Por  otra parte, la csnstruccidn  del  sujeto  social conllowa situaciones mas 

complejas, ya que  implica, adernas del trabajo  sobre et “si mismo” y el “para 

si” coino proceso  de adquisicilrbn de su propia  conciencia  individual, el 

reconocimiento y constmccidn  de su propia  subjetividad,  el  reconocer al 

“otro”; o sea que  la  construccidn  de  la  propia  subjetividad  requiere por parte 

del individuo un proceso  reflexivo  hacia su en la  bljsqueda  del 

reconocimiento de sus propios saberes, sus estructuras y formas de 

pensamiento, los propios obst&mlos,  necesidades,  deseos,  expectativas, 

Q~c., en tanto  que el trabajo de constituirse en sujeto social obliga a volcarse 

hacia el exterior  en un process de interacci6n con el otro, con los otros, 

donde la intersubjetividad  juega un papel esencial. 

Por tanto, si la construcci6n  del  sujeto  particular  determina un proceso  de 

roflexidn  sobre sí para develar la propia subjetividad y constituirse su 
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conciencia  individual,  la  construccibn del sujeto  social  implica  una 

interreflexibn que apunta  a la constitucibn de una conciencia  colectiva. 

El que se aduzca que el proceso de la  constituci6n del sujeto  particular sea 

esencialmente  hacia el interior del “yo” , no quiere  decir  que el sujeto  sea 

hisb6rico  y que viva en un plano de aislamiento y soledad;  ciertamente el 

sujeto  individual es parte  de lo social y es  parte  fundante de su historia y de 

la Historia. Al respecto  Touraine  menciona “no hay  que  elegir  entre  sujeto 

histQrico y sujeto  personal,  el  sujeto  es  hist6rico y  sirnultAneamente 

personal”. “ 

Ciertamente el “yo” del  sujeto e5 la  forma  en  que se relaciona  con el exterior, 

con  el afuera y a la vez la forma racional  en  qua  se  expresa el sujeto en su 

realidad;  tambien  en el mismo proceso  de  autoreflexidn  sobre  eI “yo’J del ‘‘si 

mismo”, este se  relaciona o se  interconecta  con  el “ello” del propio sujeto 

develando  obstdculos,  proyecciones e incluso deseos reprimidos por la 

propia  moral  de su tiempo o do las  costumbres y tradiciones  culturales,  pues 

“Como han  ensefiado a Freud, el sujeto q u e  Freud no concebfa  netamente 

fuera del  super yo- se encuentra vinculado con el sí mismo, con el ello, en 

tanto  que  esta  en  ruptura  con un yo cuyo an¿” debe  quitar las  ilusiones”. ‘* 

Ahora  bien, que tipo de sujeto individual y social es el que r e  expresa  en  el 

mundo actual; en su generalidad, es un sujeto  que  se  presenta como 

enejenado, alienado, cosificado, fragmentado, que se  constituye 

funcionalmente a traves  de fa 16gica de la  racionalidad  instrumental 

capitalista,  donde 60, el sujeto,  pierde la posibilidad de trabajar  sobre su 

”___ 

‘ I  Touraine. M. Critica de kL Sfodemidad. Fondo de la CMUm Exonómica, &lenos .4Lres, 1394 p. 209 
11 12 TourPfne. Op. ctt p. 209. 
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propia  subjetividad al trastocar 4sta  en  una ideología  dominada  por  el  afhn  de 

consumo que se  manifiesta  irracionalmente en la  vida  cotidiana. 

El sujeto ha sido desublimado por  la fuerza de una cultura de, masas 

mercantilizadas, por la fuerza de atraccibn  de los medios  de  comunicacibn 

que lo arrastran  al  mundo  de las mercancías donde, ‘*No solo los estilos  de 

vida, sino  la  reaiisacibn  del yo quedan  empaquetados y distribuidos según 

criterios  de  mercados”13 y donde ademas, “El individuo  deja  de  ser 61 mismo 

y adopta  enteramente el  tipo  de  personalidad  que  le  proponen  las  pautas 

cu~tura~es. ’~ 

El sujeto  entonces  se  encuentra  aprisionado  gracias a la fuerza de lo 

instituido,  para 61, su propia  historicidad  la vive como  una  historia  cristalizada 

de la que  es  incapaz  de salir; se encuentra  dominado por sus propios 

prejuicios y formas  de  valoracibn  de sí que Is son generadas p ~ r  su propio 

contexto  histbn’co  social y a la ver por formas da  control y dependencia  que 

se  articulan  en  las  interacciones  que  establece con los otros; el sujeto se 

encuentra  encerrado  en sf mismo y tarnbi6n  dominado por la  incapacidad da 

tomar  distancia  de los deseos  del otro. 

Pero, LCbmo  pusde  ser  posible que el  individuo,  el hombre, supers su estada 

actual  de cosificaci6n’l. 

Sin duda  el  cuestionamiento  anterior  tiene  muchas  aristas y es por si mismo 

complejo; sin embargo, el horizonte  para  constituirse  como  sujeto  sigue 

abierto a la posibilidad  de su realizacibn  como  una  probierndtica que implica 

24 



tanto lo cultural como lo político y que sin duda  plantea la necesidad  inicial 

de que  el individuo se decida a ser el  actor de su propia vida y a  que  asuma 

su responsabilidad  histdrica y social  que  le  plantea el contexto  en  el que se 

inscribe; en tal  sentido,  la  constituci6n del sujeto se juega  hoy  (¿siempre?)  en 

lo que  podemos  considerar  tres  planos los que se encuentran 

intcrrelacionados. 

- El volcarse  hacia la  vida  interior  es un proceso  de  autoreflexidn  que  libera la 

conciencia  de sus propias ataduras, de descentrarse y reconocerse  en los 

otros, a fin de ejercer el control  sobre los propios  actos y ser responsable  de 

sí mismo y corresponsable de la sociedad  en  que vive, es  decir,  ser  objeto  de 

reflexi6n  para  abordar  el  develamiento  de la propia  subjetividad abre la 

posibilidad  de  constituirse en sujeto. 

- El volcarse hacia los otros en un proceso  de  autoneflexi6n  intersubjetiva 

poniendo  en juego el reconocimiento  de los propios  deseos y reconociendo 

(se) los del otro, proceso  en  el  cual  se  coincide y disiente,  donde se define la 

identidad y se  afirma la diferencia,  pero  que  se  esta  en  posibilidad  de 

constituirse en sujeto colectivo,  a  traves  de  ubicarse como interlocutor  de 

proyectos que apunten a la transfonnacitin  individual y social. 

- El replantear  nuestra  interacci6n  con el otro (el saber, la verdad, el poder, 

etc.), al afirmar  nuestro  derecho a pensar  diferente  sobre  las  cosas y sobre 

los otros,  en un ambit0 de  tolerancia y respeto, con  la  intenci6n  de  instituirse 

individual y colectivamente  en  sujetos  6ticos  corresponsables  de sí mismos y 

de  la  transformaci6n  de la propia  sociedad. 



Pero, ~ c 6 r n o  superar por tanto los modelos actuales en tomo a la forrnacidn y 

la actualizaci6n que se mueve de acuerdo a una Ibgica de racionalidad 

instrumental?; y por otro lado, Lc6mo posibilitar que el sujeto docente 

inaugure una manera distinta de pensar y vivir los procesos de formacibn y 

actualizacidn desde una perspectiva diferente a la actual?. 
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7 . 4  CONCEPTUALIZ14C16N DE IDEOLOGíA Y ÉTICA 

Existen  conceptos y planteamientos  diferentes  de  ideología y btica,  según la 

interpretacibn  que se le d6 a la realidad  en  funci6n de determinados 

contextos  socio-histbricos, los cuAles necesariamente estan delimitados  por 

@ocas o estructuras filos6ficas. 

Desde la  postura marxista la  ideologia  tiene  principalmente dos 

orientaciones; la primera se presenta  como  falsa  conciencia,  como un 

conocimiento falso que  no  capta  las  condiciones reales, materiales, en  este 

sentido  la  ideología  pasa a  ser  una  visi6n  invertida  de  la  realidad;  la segunda, 

la  concibe  corno un conjunto  de  ideas  que  expresan  de forma mas o menos 

oculta, los Entereses materiales  de la  clase dominante, donde  la  funci6n de la 

ideologia es, precisamente, justificar esos intereses. 

Seglin  afirma  Lenk  el  concepto  de  ideologia do Marx ha  de  entenderse a partir 

de  tres raíces: la  critica a la filosofia del Estado, a la  antropologia  de 

Feuerbach y a la economía  política cl$sica'6. Es así que la polbmica  acerca  del 

concepto  de  ideologia es una  disputa  sobre la verdad o la  falsedad  de  ciertos 

contenidos  de  conciencia . No pocas  veces se utiliza  para  poner en tela de 

juicio  la  verdad  de  determinada idea; en buena medida debido a  que la 

ideología  expresa  en  muchas  ocasiones  intereses  privados  como  intereses 

generales; es  en  esos  casos  cuando se constituye corno una forma falseada, 

al ser  una  conciencia  falsa  que no representa  la  realidad. 



La  ideologia  puede  actuar  de  diversas  formas en la  sociedad,  como 

representacidn de intereses  sectoriales, de grupo o clase, como  intereses 

universales o corno  ocultamiento  de  la  dominacion o en funcidn  de  la  divisidn 

social  del  trabajo  que  puede  ser  manual o intelectual. La ideologia y la 

educacibn  esthn  estrechamente  vinculadas;  algunos  consideran que bsta 

úitima  es un aparato  ideolbgico del Estado, con  la  funcidn de reproducir  las 

relaciones  sociales  de  produccibn,  al  incluir  masivamente  la  ideología 

dominante  (Althusser);  otros  consideran que la  educacidn es una  parte  de  la 

lucha  entre grupos de  status  para  lograr  prestigio,  ventajas  econdmicas y 

poder;  es  decir,  permite  una  movilidad  social, a la vez que puede  ser  una 

forma  de  legitimacibn  de la autoridad (Weber). 

Las  propuestas  ideol6gicas, al igual  que  las  propuestas  eticas 

fundamentales,  surgen y se  desarrollan  en  funci6n  de  las  epocas y de  las 

sociedades  como  respuesta a problemas  bhsicos  planteados  por  las 

relaciones  sociales; así la ideología  de la modernidad reemplaza la  idea  de 

Dios y paulatinamente la  idea  del  sujeto,  al  cuestionar  la  idea  de  la uni6n de  la 

naturaleza y el hombro  bajo  el  argumento  del  triunfo  de la razdn, provocando 

con ello una  racionalidad  instrumental  que  afectb  las  esferas  econbmicas 

productivas,  ademas  que  penned  el  pensamiento  social. 

La  6tica  nos  remite  al ethos, al "modo  de ser", al "caracter", en  cuanto  forma 

de  vida  adquirida  por  el  sujeto  social, a traves  de  habitos  debido a que  surge 

corno  actividad  que  intenta  dar  raadn  de  aspectos reales, efectivos  del 

comportamiento humano, inclusive  se  considera  que la Btica  es  "la  teoría o 

ciencia  del  comportamiento  moral  de los hombres  en  sociedad. Es una 
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ciencia de forma  especifica de conducta humana ; pero  hay que recocer 

que la funci6n  ktica  es  incompleta,  pues  bflsicamente realiza  una funci6n  de 

discernimiento  en  relacidn  al ser y al  deber ser; entonces el discurso étic0 

suele  ser retdrico y no tbgico, pero t a m b i h  es un discurso  racional  puesto 

que es humano, así es  entonces  difícil  proponer  una  6tica universal. Lo 

absoluto  por lo regular  es  abstracto y lo concreto  es  relativo a las  diferencias. 

Así la  6tica  permite  elegir lo que mas /e conviene a/ ser humano. 

s t  16 

La 6 t h   t a m b i h  es  entendida como la  aplicaci6n  de  principios  morales, no 

sociales a sistemas  creados por la actividad social. El dominio  de Ia 6tica se 

amplía  constantemente a medida que retrocede  el  de la moral  de  inspiracidn 

religiosa  que  fue  fundamental en una  determinada  bpoca,  en la cual  se  partía 

de un conjunto  de  verdades  reveladas  en  funcibn  de Dios, omnipresente y 

omnipoderoso, las relaciones dol hombre  con su creador y el modo de  vida 

prbctico  que  aquel  ha  de  seguir  para  salvarse  en otro mundo. La  esencia  de  la 

felicidad  se  basaba  en la contemplacidn  de Dios. 

Posteriormente, el cristianismo  se  hace  filosofía  en !a Edad  Media  para 

esclarecer o justificar  cuestiones relatiwas a la teologia,  en el arnbito  de la 

filosofía  escoltbtica, la 6itica se da  en un marco  delimitado  por lo religioso y 

lo dogmhtico. AI finalizar el  medievo se empieza a hablar de una  6tica 

moderna  caracterizada por una  serie  de  cambios  fundamentales  en  las 

esferas  econbmica,  política,  filcs6fica y social. 



La  &ica  tiene  sus  raices  en  las  tradiciones  religiosas,  donde la  exigencia 

moral  lleva  a  justificar  al  sujeto en su actuar  social, son  procedimientos  que 

se utilizan  para  buscar  cierta  legitimidad;  es decir, el sujeto  busca  tener 

siempre la rasbn pero  sin valorar ya las causas morales, fundada  en  ciertos 

valores  cuestionables  algunos de ellos, o bien utilizando  ciertos  antivalores. 

Es entonces  cuestionable el fin de la btica,  que  puede  carecer de  dignidad y 

objetividad,  al  ser 4sta un medio que permite  la  redenci6n  del hombre, sin 

importar las consecuencias. 

Por  consiguiente es fundamental y necesario  recuperar la  propuesta  do M a x  

Weber, en el  sentido de que  “toda  accibn &¡camerote dirigida  pusde  acoplarse 

a dos  maximas cuyos fundanlentos  difieren  entre si irremediablemente: e5 

posible  orientarse de acuerdo  con  la  6tica de la  conviccidn o conforme a la 

6 t h  de la  respon~abil idad”.‘~ 

El  tema  central  de Weber fue  comprender y explicar el proceso  de 

raclonalizacic5n del mundo moderno. La  presencia  creciente  del 

comportamiento y el  control  racionaks sobre la naturaleza la sociedad y la 

cultura. La sociedad  moderna sllbsumicda en  una  racionaiidad  instrumental, 

trata  de  eliminar a la dtica  de la convicci6n  en  beneficio  de la autoridad 

racional y legal de la  btica de Ea responsabilidad;  el triunfo de &star 61tima 

tiende a desarrollar ciudadanos ejemplares, en Punci6n de  “distintos 

ordenamientos  vitales  regidos  por  leyes  que  difieren  entre SÍ”.‘* 



Es importante  mencionar  que el propio Weber considera que tanto los 

fundamentos de la 6 t h  de la  conviccibn, así como de la &ica de la 

responsabilidad no son  opuestos  entre si, ” son elementos  complementarios 

que  deben  concurrir a la formacibn del hombre autkntico, a la fomacidn  del 

hombre  que  pueda tener  una vscacibn politica”.‘s 

Lo anterior  es  en  funcibn  de  que los sujetos  no  pueden  someterse por 

completo a las  leyes de la razdn, limitando I ra  libetaad frente a las  presiones 

del  poder  social,  despbtico o entramado de relaciones  sociales  que  intentan 

reducir  la  sociedad a determinaciones  econdmicas y de producci6n. 



2. LA lDENTlDA5  DEL SUJETO DOCENTE Y U POLjTiCA DE 

MODERNIZACI~N 

2.1 EL DISCURSO DE L A  POLÍTICA EDUCATIVA EN EL SEEN10 1988-1994. 

Al inicio  del  gobierno de Carlos Salinas  de Gortari, la situacibn  econbmica y 

política era dificil para la  sociedad mexicana. Los efectos  de la crisis  se 

manifestaron eon toda  intensidad,  reflejhndose  en  la  perdida  del  poder 

adquisitivo, la  elevaci6n  de los precios  en los articulas de consumo basico, 

combustibles o impuestos, lo cual  provocb una mayor  pauperiracibn  de  las 

mayorías  populares. El mercado  interno  se  encontraba  contraido,  se  agudiz6 

la recesidn y se  continu6  con la venta de bienes  propiedad  de  la Nacibn, 

ademds se intenta  reestructurar la deuda externa. 

El nuevo r6girnen  carecia  de  legitimidad y fue  impugnado por el fraude 

electoral  que se efectu6  en fas elecciones de julio de 4988, aparentemente  se 

fortalecid  la  oposicibn que estaba  representada pot la atianza de  partidos y 

organizaciones quo apoyaron  la  candidatura de CUaUht6MOc Cardenas. 

El contexto  socio-politico era inestable en buena  medida por ei voto opositor 

al sistema,  a la  aspiracidn  dernscratica de la  poblacidn, asi corno al deseo  de 

que la reconstruccibn generara  nuevas formas  de  vida  social  que 

respondieran a las necesidades  del  conjunto  de  la  sociedad y no s6lo a las  de 

un reducido  sector  de  la misma. El debate  se  centr6  en lo político,  en la 

defensa del voto, en la lucha por la  democracia y en el respeto a la  voluntad 

popular. 
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La  idea del cambio y la  transformaci6n  se  propuso en todos los escenarios 

oficiales y de oposici6n como la  fdrmula  para  resolver todos los problemas y 

terminar con la  crisis.  La esfera  educativa no estuvo ajena al  debate y se 

cuestion6 que tipos de cambios se  requieren, cual o cuhles  serian los 

programas  de gobierno generales y sectoriales, y cdmo  impactarían estos en 

la sociedad. La  actitud de la opssicidn  fue  contestataria  ante las propuestas 

oficiales, lo que  es  explicable  por  las  condiciones  objetivas  del  momento, 

pero  esas  posturas' no fueron  suficientes  para avanzar. Las demandas so 

plantearon  en  t6rminos  cuantitativos  al  exigir  oportunidades  de  educacidn 

para todos y psr lo tanto, proponer  la  construccidn  de mas escuelas. Aqui  el 

problema no sblo es de magnitudes,  se  trataba  de  demandar  escuela, pero 

tambiQn  de  definir que tipo de educacibn  se  requiere  para el proyecto  de 

Nacibn. Es importante  reconocer los problemas  financieros  primordiales, 

pero  es  necesario  asumir  mucho  mas  que eso; se necesita  que la escuela 

deje  de  ser  una  institwcibn  profundamente  autoritaria y convertirla  en 

espacios  de  fomacidn  crítica y reflexiva mas que  en  espacios de dominación. 

Derivan  de lo anterior  una sen's de  cuestionamientos: ~ C d m o  lograplo?, &Que 

cambios  se  requieren  en la organizacidn escolar?, ¿Cuales en  la  formacidn  de 

docentes, en los contenidos, metodos y materiales  educativos?,  entre 

muchas  preguntas mas. 

LQS cuestionamientos  anteriores  que por lo regular se desarrollan  en los 

espacios  acadkmicos,  pasaron  a  tener un papel  politico  fundamental  que  se 

expresaron  en dos direcciones: primero al socializar los cuestionamientos  de 

la escuela se profundiza  en io que se quiere  cambiar y segundo,  en  la 

elaboracidn de proyectos  educativos  alternativos. 
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El discurso del entonces  nuevo  gobierno se plasm6  en el Plan  Nacional  de 

Desarrollo 1989-7994, en 61 se enfatiz6  en la necesidad de establecer 

cambios en todos los ambitos para  modernizar al país. Asimismo se  afirmaba 

que “el cambio en  nuestra  vida  econ6mica y social  es  indispensable. El 

cambio se presenta  no corno una  decisi6n del gobierno, sino como  una 

demanda urgente  de  todos los grupos y sectores,  en todas las regiones  del 

Pero la urgencia  modernizadora iba mhrs all&  pues  se  sostenía  que  el 

cambio no s610 era  indispensable sino inevitable al establecer  que ‘ U s  

transformaciones  mundiales  son ahora de  una  extraordinaria  magnitud: 

innovaci6n  en  el  conocimiento y la tecnologia,  emergencia  de  nuevos  centros 

financieros,  una  intensa  competencia por los mercados, nuevos  espacios  de 

integraci6n  regional y un nuevo dima de relaciones  que  anuncian el fin de 

una  etapa  bipolar de potencias De Ea misma manera naciones 

con desarrollo dispares e ideologias  encontradas buscan, por igual, 

transformar sus economias y eliminar  sbstAculos  en su quehacer  político 

para  sustentarse,  competir y avanzar en sus intereses, anticipando  las  nuevas 

realidades  mundiales. 

El debate  en lo educativo se centr6  en  la  necesidad  de  mejorar  la  calidad  de  la 

educaci6n  como un componente  obligado  del  discurso  educativo y lo mismo 

sirvi6 para  sustentar un proyecto CQIVK) para  cuestionarla,  en  este  contexto 

surgi6 el Programa  para la Modernizacidn  Educativa 1989-1994 (PME) que  es 

el primer  programa  sectorial  del  regimen Salinista; en  6sts  se d u n a  que “el 

gran  reto hoy es la  calidad  de  la  educaci6ny la modernisaci6n  integral  del 

’O Poder E j d v o  FedenL P h  Nacional de D e s a m D o  1989.1794, Midro. 1989. p. 12 
’’ Idem, p. 26 
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sistema  y su respuesta ... debido a que necesitamos  cambiar lo que  impide 

sustentar un nuevo  desarrollo  del 

El programa se present6 COMO resultado  de la Consulta  Nacional  para la 

Modemizaci6n  de  la Educacicin y se  supone  que fue producto de una  amplia 

participacibn y consulta de todos los actores  propios  del  dmbito  educativo y 

en  general de  toda  la  sociedad. 

En  el PME se  mencionaba  que  "modernizar  la  educacidn no es  efectuar 

cambios por adicibn,  cuantitativos, lineales; no es agregar mas de lo mismo. 

Es pasar a lo cualitativo,  romper  usos o inercias para innovar  practicas  al 

servicio de fines permanentes; es  superar un marco de racionalidad  ya 

rebasado y  adaptarse  a un mundo dinarnico". 

La oferta  inicial  de  rnsdernizacibn  contenida  en el PME y presentada  en 

octubre  de 1989, se puede  englobar  en la idea  da una nueva  relacibn  entre el 

Estado, la Sociedad, y la Educacibn. Para ello  se  proponía  una  estrategia 

diferente  de  desarrollo  da  las  instituciones educatiaras en el marco  de  algunos 

retos  que  debía  asumir la educacibn: la descentralizacibn, el rezago, el 

crecimiento demogrhfico, el cambio  estructural  del  sistema educativo, la 

vinculaci6n del sector  escolar  con el productivo,  el avance científico y 

tecnolbgico y la racionalimacibn de  costos. Un aspecto  que es importante 

resaltar  es  que  el  programa  de  modernizacidn se vislurnbrb  para  todos los 

sectores  del  sistema  educativo,  incluyendo las universidades,  cuestidn  que 

pocas  veces se había contemplado  en  las  propuestas  de la SEP. 



El Programa  para la  odernizaci6n  de  la  Educacidn  inici6 su aplicaci6n 

práctica  mediante la denominada  "Prueba  operativa de  los nuevos Planes y 

Programas  de  Estudio de la  Educacibn Bhsica; asi como  la  aplicacibn  de 

programas  ajustados y la elaboraci6n  de El Nuevo Modelo  Educativo y los 

Perfiles  de  BesempeAo  Escolar. 

No obstante, las  características  de  funcionamiento del sistema político, 

complicaron la modemizacibn  que  se bwscaba en  el  sector  educativo,  al 

suspender la  propuesta  inicial y al  haber  cambios  en el gabinete  presidencial, 

entre ellos la  salida de Manuel BartDetf D í a  como titular  de  la SEP, lo que 

ocasionb  la  elaboracibn do una  propuesta un tanto diferente,  centrada 

únicamente  en  la  educacibn basics y en  la  fomacidn  de  docentes  para  este 

ciclo  del sistema, la cual seguía muy de  cerca  las  formulaciones  del  Banco 

Mundial (BM) y de  la Comisi6n Econ6mica  para Arnbrica Latina (CEPAL); que 

sustentan  que  la  educaci6n  esta  estrechamente  vinculada  con la necesidad 

de  transformar  las  estructuras  productivas,  es decir, se  asumia  que  para 

paises  en  desarrollo como el nuestro, el  objetivo  central  consistiría  en fa 

formaci6n de una f u e m  laboral bien calificada 0 intelectualmente flexible, 

ademas de  englobar  aspectos COMO la  integraci6n  nacional y la  formaci6n 

ciudadana; esta  propuesta se present6  en  mayo  de 1992 y se conoci6  como 

Acuerdo  Nacional  para la Rflodernizaci6n de  la  Educaci6n BAsica (ANMEB). 

La  llegada  de un nuevo  equipo  de  funcionarios a la SEP con  Ernesto  tedillo 

al  frente COMO secretario a principios  de 1992, origin6 el abandono de las 

diferentes  propuestas  hechas  en  el PME, entre  ellas la Prueba  Operativa, el 

Nuevo Modelo  Educativo y los Perfiles de DesempeAo, aún  cuando  se 

encontraban  en  operacibn  fueron  suspendidas. Ademas, se decretd la 
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desaparici6n de las  instancias  creadas para instrumentar  el PME en  todo  el 

país, corno fueron  la  Unidad para la  implantaci6n de la  Modemizaci6n 

Educativa (UPIME), y la Unidad de Educacibn y Cornunicaci6n (EDUCONI), el 

argumento fue que su creacibr-1 hada  sido al  margen de la  normatividad de la 

Secretaria. 

La  nueva  propuesta de modemizacidn se concretb  primero  en  el  plano  formal 

al  organizarse la firma de un Acuerdo  Nacional  que pocos conocían. El 

ANMEB fue  firmado por IQS gobernadores  de los estados, ei gobierno  federal 

y la secretaria genet-al del SNTE e incluía  como propdsitos generales la 

formacidn  de los estudiantes  de  educaci6n  basica como  ciudadanos  de  una 

comunidad democristica, cuyos conocimientos y capacidades  les  permitieran 

ampliar las oportunidades  de  movilidad social y elevar sus niveles  de  calidad 

de vida, según  el  texto  del  propio acuerdo. El ANMEB pretendi6  dinarnizar  la 

educacidn  nacional  mediante su federalizacibn, la  reformulacidn  de 

contenidos, a  traves  de los llamados  programas  emergentes y la 

revalorizacibn  de  la  funci6n  magisterial. 

La  reforma del Estado, fue un argumento que definitivamente  influyii  en  gran 

medida  en  las  orientaciones  de  las  políticas del sexenio , según el PND, la 

madurez  de  la  sociedad  mexicana  exigía  que el Estado se modernizara; que 

se  fortaleceria  al  ampliar  las  bases  sociales  de  acciiin. El concepto  de 

rectoría  del  Estado  elimina peso de su estructura y delimita  de  otra manera su 

quehacer  en la econornia y en fa sociedad.  Esta  nueva  forma  de  concebir  las 

funciones del Estado,  tendría  a su vez repercusiones  importantes  en la esfera 

educativa. 
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El discurso  oficial  argumentó  que  la  modemizacidn  educativa era 

indispensable  para  lograr los grandes  objetivos nacionales,  entre ellos la 

preservacidn de los valores y las  tradiciones  de  la  nacionalidad;  para 

sostener el crecimiento  para el bienestar y para  competir  con  las  naciones  de 

vanguardia. El tono era firme ''sólo un cambio  total de los incentivos y 

modalidades  de  participación  de los actores, principalmente los maestros, 

puede hacer  cambiar el sistema educativo  en un forjador de  la  calidad 

educativa  de los mexicanos".23 



De acuerdo  con las afirmaciones del  discurso  oficial,  la  modernizaci6n  del 

país requería  acelerar cambios  en  el  orden  educativo que implicaban  una 

nueva relacidn  entro e! Estado y la sociedad, asf como entre los diferentes 

niveles  de  gobierno. Ademas  suponía,  en general, una  participaci6n mas 

intensa de la sociedad  bajo  una  organiracidn social fincada  en  la democracia, 

la  libertad y la justicia.  Tambien  necesitaba  fortalecer los valores  de 

soberanla  y  democracia, adornas de promover  la  justicia,  la  igualdad y los 

derechos  humanos. 

En Política Educativa, los objetivos  centrales  que  se  perseguían  con el Plan 

Nacional  de  Desarrollo 1988-1994, eran  mejorar la  calidad  del  sistema 

educativo,  elovar la escolaridad  de Ea poblaci6n y descentralizar la educaci6n. 

Como  continuacidn  del  proyecto  educativo  emprendido  en  el  sexenia 

anterior, el  Ejecutivo dio a conocer  el PME 1989-1994, con  el  cual  se pretendía 

dar  respuesta al rezago  educativo  buscando  que los mexicanos  concluyera 

una  educaci6n  basica  que  les  permitiera  seguir avanzando en sus estudios e 

incorporarse al trabajo; junto con la intenci6n  de  articular el Ambito escolar y 

el productivo, avanzar en Io tecnolldgico y en  la  inversidn educativa. 

En el  proceso  de  modemitaci6n de la  educaci6n  en  Mexico  se  detectan  dos 

momentos,  aún  cuando hubo cuatro  secretarios  con sus respectivos  equipos 

de  trabajo, el primer momento abarca  desde la  publicaci6n  del  proyecto  de 

modernizacidra hasta  la  renuncia  del  secretario  de  educacidn Manuel Bartlett 

Díaz y su sustitucidn por Ernesto  Zedillo  Ponce  de Ledn, las  acciones 
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principales  se  centraron en impulsar  la  modificaci6n  formal de los planes de 

estudio y el lanzamiento de la  prueba operativa, dejando de lado  problemas 

más urgentes  que el mismo programa  establecia  como  prioritarios. 

Durante  esta fase se distinguen dos  grandes  fallas  en el establecimiento  del 

proceso,  la  primera se refiere  al  cambio de planes  de  estudio,  donde  el 

problema recae en  la  pretendida  articulacibn a  alcanzar  entre los distintos 

niveles  educativos,  en  tanto  que  respondían mar; a una  idea  administrativa 

que  te6rica acadernica; la  segunda  falla es en  relaci6n a la prueba  operativa 

que tenía el  objetivo  de  poner  en  experimentaci6n los nuevos  planes  de 

estudio, los cuales  carecieron  de  validez y de  confiabilidad  en  tanto no 

podían  medir lo que querían; mas aún, los resultados  obtenidos no fueron 

considerados por el nuevo  secretario  de educaeidn. 

Precisamente, el  segundo  momento  se  da a partir del primor  relevo  del 

secretario  de  educaci6n y fundamentalmente con  la firma del  Acuerdo 

Nacional  para  Moderniaaci6n  de  la  Educaci6n BSsica, en el que  se  especifican 

los factores  bitsicos  para  atender los retos y la  interpretacidn de los factores 

a fin de  lograr el objetivo  de  elevar  la  calidad de la educacibn. 

Las  nuevas  políticas  derivadas  del ANMEB, la Ley  General de  Educacibn y las 

reformas  al  Artículo  Tercero  Constitucional  serían en síntesis las siguientes: 

Derivados  del ANMEB: 

4.  La seorganizacidn del  sistema  educativo a  traves  de la federalizacidn y la 

creaci6n  de  6rganos  de  participaci6n  social; 2. La rePormulaci6n de 

40 



contenidos y materiales  educativos  que  implican  una  reestructuraci6n 

completa del plan y programas  de  estudio para la educaci6n  bAsica y la 

renovaci6n de los libros de texto; 3. La revalsrizacidn  social  de la fwnci6n 

magisterial,  que inclluyb seis  medidas  concretas: la formacibn  del maestro, su 

actualización, el salario  profesional, su vivienda, la  carrera  magisterial y el 

aprecio social  por su trabajo. 

I 

Derivados de la Ley General de Educaci6n: 

1. Nuevas funciones y atribuciones  del  Gobierno Federal, los gobiernos de 

los estados y los municipios  en  la  prestacidn del servicio  educativo; 2. La 

normatividad  de los Consejos  de  Parlicipacibn Social; 3. La equidad y la 

evaluacibn  del  sistema  educativo  nacional. 

Derivadas  del  cambio  del  Articulo  Tercero  Constitucional: 

l. La obligatoriedad  de la secundaria y la prolongacibn  del ciclo basic0 a 

nueve anos ; 2. La nueva reglamentacibn  para  las  escuelas  privadas  que las 
exime  de  la  obligatoriedad  del  laicismo. 

El ANME5 suscrito por el  Gobierno Federal, los gobiernos de las  entidades 

federativas y el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores de la  Educacibn 

constituye un pacto  politico  inscrito  en  la larga tradicidn  política  corporativa 

de  nuestro país.  En el documento se resalta la importancia y utilidad  de  la 

educacidn  basica y, en el  discurso,  tiene el propdsito  fundamental  de elevar 

la calidad de la educaci6n pública, pero sus  programas y acciones  tambien 

tienen el efecto de promover y mejorar  la  calidad de la  educacidn  que 

imparten los particulares. 
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Corno se  mencionb anteriormente,  el Acuerdo  Nacional  tiene  tres  lineas 

estrat6gicas  principales. La primera es la reorganizacidn  del  sistema 

educativo y el  promover una  nueva  participacidn  social. En este  sentido  se 

propone  desterrar el centralismo y burocracia  que  afectan ai sistema 

educativo y se pretende acercar la comunidad y la  autoridad  gubernamental a 

cada escuela. Se intenta una redistribmcidn  del  ejercicio  del  poder  educativo, 

con el fin de que la  toma  de  decisiones  fortalezca a las  comunidades y a sus 

gobiernos  locales, sean  estatales o municipales,  para  que  contribuyan a 

soluciones  eficaces y oportunas a problemas escolares. El Gobierno  Federal 

transfiri6 a los gobiernos estatales los establecimientos  escolares  con todos 

los elementos  de  caracter  tecnico y administrativo,  derechos y obligaciones, 

bienes  muebles e  inmuebles, asi  como los recursos  financieros  con los que 

la Secretaría de  Educacidn  P6blica venia prestando los servicios  de 

educaci6n  bdsica;  implic6 t a m b i h  concertar  que los gobiernas  estatales 

absorbieran la operaci6n  de  la  planta  docente y administrativa  en sus 

respectivos  estados,  asumiendo todos sus derechos y prestaciones  sociales 

can  el  respaldo  del Gobierno Federal. 

La segunda linea estrategica del Acuerdo Nacional, es la  reformulaci6n de los 

contenidos y materiaks  educativos como garantía de calidad de la educacibn. 

La reformulaci6n  de los programas se n o m 6  por objetivos  precisos  que 

incluyeron  el  fortalecimiento de la lectura, la escritura, el aprendizaje de  las 

matematicas y el  restablecimiento  sistemdtico  de  la historia, la geografía y el 

civismo; se puede  afirmar que lo nuevo  en  educaci6n es pues, lo bdsico en 

educaci6nJ  ya que en el discurso se afirma que el  dominio  de 10s 

conocimientos bitsicos facilitaran la adopcidn a los cambios  tecnoldgicos y la 

comprensi6n de los cambios  que  enriquecen  la  diversidad  de fa sociedad. 
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La tercera  línea  estratbgica  del  Acuerdo Nacional, es la  revaloracidn  de  la 

funci6n  social que tiene el maestro.  Destacar la  importancia de su influencia 

humana, moral y formativa.  Precisamente  el  Acuerdo  reconoce  que el 

protagonista de la transformaci6n  educativa debe ser el  maestro. Para lograr 

dicha  revalorizaci6n  la SEP se propuso actuar en asuntos  tan  diversos  como 

el aspecto acadh ico ,  donde  se  incluye la formacidn y fa actuatiracidn 

permanente; el de estimulos, que  abarca  tanto  el  aumento a los salarios 

como el fomento de programas  de  vivienda y la Carrera Magisterial que es un 

sistema do prornscidn horizontal  que  representa un medio de  mejoramiento 

profesional,  material y de la condici6n  social de los maestros; y finalmente, et 

asunto mas complejo, el de mejorar  el  aprecio  social  del  docente por su labor. 
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2.3 LA IDENTIDAD DOCENTE EN EL DISCURSO DE LA POLiTICA  EDUCATIVA. 

En 10s diferentes  documentos  emanados del proceso  de  modernizaci6n 

educativa en Mbxico, en el sexenio  anterior, se afirmb que  el  protagonista  de 

la educaci6n sería e! docente, pues en  los  últimos  tiempos,  ese  papel lo 

hablan  desempefiado los programas  de  estudio y los libros de  texto a los 

cuales el maestro había subordinado su lahar  en  el aula. 

Para que el docente  se  convirtiera de verdad  en  protagonista,  se  planto6 que 

debe  recuperar Cas funciones  que  tradicionalmente había  desempefiado,  entre 

ellas: agente de cambio social, lider  comunitario y formador  de sus alumnos, 

para ello se mencionaba  que  eran  fundamentales  la  fonnaci6n , la 

actualizacibn y la capacitaci6n  de los docentes,  adem6s de  transformar ias 

condiciones de trabajo. 

Los planteamientos  anteriores  pudieron  ser  correctos, sin embargo  fueron 

ajenos a la  gran  mayoria  de los docentes, debido a que en  la realidad, no se 

transform6  la  practica docente, la  cual  se limita a transmitir  conocimientos 

por lo regular  de manera  intuitiva, sin promover  en los alumnos  el  desarrollo 

de  capacidades  intelectuales,  habilidades,  valores y destrezas, pues no se 

renovaron  habilidades y competencias  del maestro, quien fue  relegado  en  el 

proceso de modemizacibn a aplicar  las  modificaciones  cumculares  en los 

programas  de  estudio,  con  una  sene  de  limitaciones  personales e 

institucionales. 

La calidad  de la educaci6n  depende  en  gran  medida de la calidad de sus 

maestros, es por  ello que  debe  existir un equilibrio  entre lo que se espera del 
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maestro y las condiciones  en que este  debe desarrollar su labor, la 

rernuneraci6,n que recibe por ella y los  estímulos  materiales y morales que lo 

impulsen. 

Si bien los docentes, en el discurso oficial, son los  sujetos  principales  del 

proceso  de  modernizacidn educativa, existen  aún  varias  situaciones 

pendientes,  entre  ellas  destacan las condiciones  institucionales  de  trabajo 

cotidiano,  las  condiciones de superacibn y rsctualiraciibn y la  evaluacidn y 

promocidn del magisterio, que  les  permitan en  verdad  consolidarse como 

promotores,  coordinadores y actores del proceso educativo, debido a que no 

80 han  concretado  en  la  practica  acciones  que les permitan  realizar 

eficazmonte su labor y que  contribuyan a su constante  perfeccionamiento y 

revaloracidn de la funcidn  magisterial,  propiciando por tanto un mayor 

aprecio  social. 

El  ser  docento de educaci6n basica, es sin duda alguna, una  profesidn  cada 

vez mhs compleja,  tal CQIP~O se desprendo de las  nuevas  demandas sociales, 

econbmicas,  políticas y culturales  en la fomacibn de nuevas  generaciones. 

La  profesidn  docente  se  orienta por finalidades un tanto  totalizadoras, a 

saber : la fomacibn integral  de  ciudadanos;  el  desarrollo  de  capacidades 

basicas en los individuos;  la  transmisidn del conocimiento  fundamental;  la 

enseAanza de conocimientos,  actitudes,  valores y habilidades  basicas;  entre 

otras. 

ha practica docente es una actividad que se realiza de manera simultanea 

para  todos los alumnos en el grupo,  en el  contexto  de la instituci6n  escolar 

en  la  que  se  establece  una  relaci6n  educativa  con una serie  de  presupuestos 



ideofbgicos,  politicos,  culturales y sociales  implícitos y explícitos;  en 

procesos de formaci6n  profesional y bajo  el cum’culum formal y el oculto del 

hecho  pedagbgico,  en  el  que  convergen una sene  de 16gicas como  la  del 

conocimiento,  del aprendizaje, de la enseilanza y de la organimacibn 

institucional y normativa. 

La profesibn docente  tiene  una  fuerte  identidad  histbrica, una importante 

identidad  cultural y una  vocaci6n  basica que permite  afirmar  que  puede y 

debe ser un trabajo  eminentemente  creativo.  Sin  duda  alguna  es  una  actividad 

intelectual sui generis que  impulsa  entre los maestros, importantes 

manifestaciones  de  crea,tividad  intelectual,  artística y cultural; sin embargo, 

restringidas  por la posibilidad y oportunidades  reales de expresibn y 

reconocimiento  institucisnal y social  que  logra  esta  actividad  intelectual, 

adernas de  que  como  sujeto,  el  docente se encuentra  inmerso en una 

racionalidad  instrumental  que tiene una  tendencia  altamente modeiizante. La 

modernidad implicb no sblo la  transfsmaci8n  de  las  formas  de actuar sino 

sobre todo las formas de pensar; la raz6n instrumental  niega la reflexibn, no 

buscar conocer al hombre, sino actuar  sobre 81 estableciendo una concepci6n 

del  hombre  unidimensional,  en  donde  prevalece  una  visí6n  productivista  del 

mismo, busca  que 6ste domine  pero no transforme  la t8cnica. 



2.4 EL DOCENTE COMO PROMOTOR DE CAMBIO. 

En el  pasado reciente el  magisterio  mexicano  parecib  perder  tanto su 

eficiencia  hist6rica como en  particular su eficiencia  cultural,  afectando con 

ello  la  calidad de la  educaci6n. En el Programa  para  la  Modemizacidn 

Educativa se hace  referencia a la calidad  de los docentes,  a la cual  se  califica 

como “baja”. Por tanto,  se reconoce  que estos deben formarse mejor, 

actualizarse y utilizar  metodos e instrumentos  modern6s para mejorar su 

“deficiente y retrasada  actividad  docente”,  en todos los niveles. 

En  el  apartado  anterior se mcmcionb que  la  actividad  docents es una  actividad 

compleja,  debido a  que la ensefianza, como actividad  profesional,  implica  una 

compleja  síntesis  de  toda la vida  potítica,  econ6mica,  social,  nacional e 

intomacional y no m 5 1 0  del conocimiento  propuesto  en los programas de 

estudio. 

En  ese  sentido  es  posible  afirmar  quo la docencia,  al  igual  que  la educacibn, 

es  una  practica  social  que se ejerce de  acuerdo a la cultura y al momento 

hiSt6riCQ de  una sociedad. Es una  actividad  que  esta  determinada por 

numerosas variables,  entre las que  figuran  las  opistemol6gicasY  las 

psicolbgicas,  las  didacticas, las pcalíticas, las  econbmicas y las sociales. 

Asimismo, fa docencia  es un proceso  educativo  que  manifiesta  las 

desigualdades y contradicciones  del  sistema  en  el  cual se desarrolla.  Por  ello 

se puede  afirmar quo la  actividad  docente  esta  siempre  circunscrita a la 

institucibn donde se e-jerce, asS como por las condiciones  hist6rico-sociales 

en  que  se da. La edmcacidn, como  actividad  netamente  social,  rebasa  la 

actividad didélctico-pedagbgica que se le ha adjudicado  puesto que se 

47 



implica en un contexto  hist6ríco-político,  ideolbgico y social  determinado.  La 

Política  Educativa  ha sido tina parte  importante de los planes 

gubernamentales de Mkxico, en los cuales la  formacibn  de los docentes  se  ha 

hecho en lo formal, m& no en lo real, ya que ha sido deficiente y 

asisternhtica. Adernas de ello,  hay  una  falta  de  continuidad  debido a que 

cambia y no  siempre  para  mejorar en cada  sexenio. 

No han  existido  propuestas  viables  que se circunscriban  en un proyecto o 

programa  nacional para la  fomacibn y profesionalizacich  de los profesores. 

La actividad  docente  en  nivel  bhsico  ha sido ejercida de manera intuitiva e 

improvisada,  debido a la  falta de apoyo e intsrbs  de  las  instituciones 

educativas y del Estado. 

Recientemente  se empieza a dar  importancia a la fsmacidn  de profesores, 

cornu  resultado  de la necesidad  de  encontrar metodos que  optimicen  el 

proceso  formativo de los estudiantes, de  tal  forma  que se pueda  lograr  la 

eficiencia de los procesos  educativos y productivos. A pesar  de los intentos 

para  profesionalizar la prdctica docente, esto no se ha logrado. Es por ello 

necesario  que a nivel de las  instituciones  educativas  se  reconozcan y pongan 

en  marcha  acciones  encaminadas a concientizar  al cuerpo docente  de  la 

importancia de reflexionar  en  grupo  sobre su practica  docente,  para  estar en 

posibilidad  de  romper con esquemas  tradicionales y repetitivos. 

En  el  caso  de los profesores  de  educacidn  basica &tos se  encuentran  con 

modificaciones  curriculares  importantes,  pero  las  orientaciones  de 

actualizacidn y formacibn  no  han sido orientadas a renovar  habilidades y 

competencias  basicas  de su prilctica, no tienen  una  perspectiva  clara  del 
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quehacer cotidiano en e? aula, debido a que no  comprenden el disefio y 

organizacih curricular, así como el  marco  jurídico las finaiidades de la 

educaci6n  en  general y los propdsitos  del nivel; lo anterior  permite que la 

h " n  y superacibn  profesional  docente  adquieran un rol prioritario  en el 

desarrollo  de  una  educacidn  de  calidad. Para lograrfo sera primordial 

comprender lo que se intenta modernizar. 

El docente  como  actor  fundamental y participativo del proceso  educativo 

tiene el  compromiso  de  asumir los cambios  con un sentido  de  implicaci6n 

histbrdca, no s610 individual, sino de manera  colectiva, con la  finalidad  de 

transformar el sentido y significado  de  la educacibn, para ello QS necesario 

que  se  conciba no como  ejecutor de programas y fineamientos, sino como un 

sujeto  que se redimensione  frente a la sociedad, en lo cultural, social y 

politico. 

La formaci6n y actuafizacibn  del  magisterio,  bajo  el  actual  enfoque  de la 

política  educativa, asigna un rol instrurnentalista y mediatista a la educaci6n, 

ante  ello los docentes deben'an de  ser los primeros  en  recuperar y asumir su 

condici6n  de  intelectuales o profesionales  de la cultura y formular proyectos 

alternativos que recuporen sus necesidades,  problematicas y expectativas 

profesionales pasa enfrentar con chito las reformas o propuestas de cambio 

en lo educativo. Es decir, el docente  debe ser sujeto  de  transformacibn  de  la 

educaci6n, lo cual necesariamente  implica que asuma su identidad como 

sujeto o actor  social  que  se  relaciona  con otros grupos, con  la  instituci6n 

educativa y can el  Estado  en  funcidn de contextos  te6ricos y pr&cticos,  pero 

no s61o dentro de Ila escuela, sino en general can la sociedad,  para  ello es 

necesario  que  el  maestro  recupere su autonomía y recupere su capacidad 
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para  determinar que hacer. El propio  docente  debe  revalorar  su  practica y su 

profesibn, debe organizarse no en funci6n  de  programas emergentes  e 

instrumentales  de  actualizaci6n, sino en  funcidn  de  proyectos  alternativos 

formulados  por  ellos mismos, deben asumir la direccidn  de su fonnaci6n 

permanente a partir  de sus carencias,  necesidades y expectativas 

individuales y colectivas,  con la intencidn  última  de  ser  verdaderos  agentes 

de  cambio e influir en  diversos  planos  de  la  vida  social;  para  ello  se  debe 

luchar  por  abrir  espacios  de  reflexidn,  recursos y atencidn  del  Estado 

analizando, ademas de  aspectos  didacticos y pedag6gicos  otros  tipicos  de 

su profesidn  como e0 sindical,  vinculacidn escuela-sociedad, practica 

docente, relacidn educativa,  entre otros. 

Para ir mhs alla de  los  buenos  deseos por mejorar las tareas de fomzlcibn y 

profesionalizacidn  docente y con ello posibilitar que el  docente sea un agente 

de  cambio y transformaci6n,  es  necesario  revisar  algunos puntos que 

positailitartin  la  transfomaci6n,  entre ellos, la necesidad  de  establecer 

esquemas de  organizacibn  profesional que desde el punto de vista de los 

maestros,  colaboren  en la definicidn  de  proyectos  de  formaci6n. La oposieidn 

frecuente de los docentes a participar  en los cambios, muestra  la  importancia 

de  establecer  mecanismos mas directos  de  intervencidn  de los propios 

invo!ucrados  en  la  fomulaciQn  de  tales  proyectos. Uno de ellos podria  ser  la 

organizacidn  de  organismos  profesionales  del  magisterio  que  pudieran  estar 

en el mismo plantel, can  funciones  academicas y con  representatividad real. 

La  elaboraci6n  de  proyectos de fomacidn permanente  que  respondan  a los 

requerimientos  de las diferentes  regiones y dimensiones  del  sistema 

educativo. Este  pudiera  ser uno de los ejes  de un nuevo esquema de 



formacibn, por lo que es necesario  organizar el diseilo,  aplicaci6n y 

evaluación  de las propuestas de fonnaci6n  adecuadas a  cada  centro escolar, 

a la  localidad o en  la regidn, de acuerdo  con el nivel de educacidn bdsica. 

Es necesario  establecer  lineas  de  forrnaci6n  especificas  para las diversas 

modalidades de la educaci6n bdsica, recuperando  las  propuestas de los 

docentes,  trabajando  de manera  estrecha con  la SEP o las  instituciones 

formadoras  que  se encargaran de formular los proyectos  de  formacibn, 

aetmliracidn y superaci6n  profesional,  según  sea el caso. Ademas de 

fortalecer  las  relaciones  acad4micas  entre  diversas  instancias del sistema 

formador  de  docentes, lo cual  implica un trabajo de organitaci6n,  vinculaci6n 

y  cooperacibn,  que  en la actualidad no existe. 

Es pertinente  elaborar  proyectos  de  acaddmicos a nivel  institucional e 

interinstitucional,  que  con  visiones  prospectivas  planteen  lineas  de  trabajo a 

largo  plazo y de manera permanente. La colaboracibn entre  instituciones 

puede  originar  diferentes  proyectos de formacibn y actualizaci6n,  siempre y 

cuando  existan  las  posibilidades de realizar Das tareas con un nivel  similar de 

exigencia, con  esto  se posibilitada la creaci6n y fortalecimiento  de  acciones 

de  investigaciQn educativa, al  colaborar  en  la  definicibn de las propuestas  de 

fsrmacidn  docente. 

Fundamental  sera  el  analisis  de  las  acciones de  resistencia al cambio,  para 

transformarlas  en  conciencia  de  participaci6n  en la constnrcci6n  de  la  política 

educativa. Este es un elemento  importante  en  la  compaensibn  de  la  política 

educativa, asociada casi exclusivamente  a las acciones que toma el gobierno 

federal  y  asume  el  estatal.  Un  cambio de perspectiva  obliga a todos los que 
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participarnos cn  la  educacidn a identificar  nuestra tarea como  parte  de la 

aplicacidn,  evaluaci6n y transformacidn  de la poiitica educativa. Sin embargo, 

6sta es la parte mas compleja  de  la  formacich y superaci6n  profesional y con 

ello la transformacidn  de la practica,  pues  pacas  veces se ha prestado 

ateneidn a los profesores  como  elemento  imprescindible  en  el  desanallo de 

la política  educativa, finalmente, la  mas importante es ía  creacidn  de un ethos 

acadhmico en todas  las  acciones  de  formaci6n y superací6n  de los docentes. 

La creaci6n  de un ambiente y condiciones  de  trabajo adecuados, de  nomas y 

valores que respondan a la 6tica  de la responsabilidad  que  debe  prevalecer 

en la actividad  acadtlmica  es  la  parte  central de una  política  de forrnacibn, 

actualizacidn y superacibn. Las metas, sin duda alguna, deben  estar 

centradas  en  la  superaci6n  profesional de los docentes  antes  que en la 

cantidad ds puntos  quo les redituara un curso,  seminario o taller  bajo la 

actual  planeacidn instmmentalista. 
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3. EL SUJETO DOCENTE, EL EJERCiCiO DE LA PROFESldN FRENTE A LA 

MQDERNiZAC16N 

3.1 CARACTERiZACibN DEL EJERCICIO PROFESIONAL  DEL DOCENTE 

El ser maestro  implica  una serie de  relaciones  sociales,  algunas 

estructuradas y otras  institucionalizadas,  en  muchas  ocasiones estas tienden 

a imponerse  en tos sujetos, es decir, los moldea  seg6n las exigencias 

inscritas  en su propia  estructura.  La  docencia  tiende a dejar  de verse como 

un mito, el  maestro no es  visto  como “un apc5std de  la sociedad”, en  cuya 

persona  recae  toda  la  responsabilidad  de  ofrecer  posibilidades ds 

transfomacidn social o como  sujeto  reproductor qus se limita a transmitir y 

reproducir  la  ideologia  del  Estado en 10s diferentes  centros  de  educacidn 

bdsica. El maestro  como  sujeto  de  investigacibn, es repensado  como un 

sujeto  social,  como un trabajador  asalariado  del Estado, que  presta  servicios 

profesionales y que se relaciona  con  grupos  sociales  con los que  intenta 

lograr sus intereses  individuales,  colectivos,  profesionales y gremiales. 

El ejercicio  profesional  del maestro, tiens  tras de si una  amplia 

heterogeneidad  con  respecto al origen  socioecon6mico,  escolaridad, 

intereses,  experiencias  de trabajo, condiciones  de vida culturales,  materiales 

de trabajo,  administrativas,  políticas y sindicales,  que  se  entremezclan 

necesariamente  en la  caracterizacibn del trabajo docente, el cual  puede 

modificarse mediante  una  transfonnacibn  de los principios  estructuradores 

del  mismo,  es decir, a traves  de  una  intervencibn  orientada a modificar  el 

sistema  de  reglas y recursos  que  le  asignan sdlo el rol de “trabajador  del 

sistema”’. Las normas que  definen  derechos y obligaciones,  recompensas o 
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sanciones,  influyen  en la rnodificaci6n de la profesidn  en su dimensibn 

objetiva.  Otra forma de rnodificaci6n puede  darse  al  cambiar la subjetividad 

de  quienes  desarrollan  la  funci6n  docente  permitiendo  con  ello  reorientar y 

dar UR nuevo  sentido a las  practicas. Los programas de forrnacidn y 

superacidn  docente  deben  introducir  cambios  en las mentalidades,  actitudes, 

valores, predisposiciones y expectativas, con al fin de  cambiar las formas 

tradicionales  de  realizar la prbctica  docente  en  las  aulas y, de  esta manera, 

cambiar los principios  estructuradores  del  ejercicio  profesional. 

La historicidad  de la funci6n  docente nos remite a su origen  con  una serie de, 

tensiones  entre los paradigmas  de  vocacibn y apostolado  contra  el del oficio 

o profesidn aprendido, precisamente  la  lucha  entre  estos dos polos remiten a 

intereses  prdcticos y a lrfigicas discursivas  especificas. 

En  el  periodo  que  va  de  mediados del siglo pasado  hasta las primeras 

d6cadas  del presente, se configura  una  definicibn  dominante  del  magisterio 

que combina  en  forma  desigual dos componentes: El primero de carélcter 

racional  define a la actividad  docente como un “‘arte  científico”, es decir, 

como una  practica que esta  orientada por ciertos  principios y conocimientos 

científicos y formales  que  tienen  que  ser  aprendidos  en  instancias 

Formadoras específicas. El segunda componente 0s no racional,  electivo. 

Ésta es la  dimensi6n  vocacional,  afecfiva y casi  sagrada  del  magisterio  corno 

un apostolado,  esto es como  una  practica a la  que  alguien  se  consagra  en 

virtud  de un mandato y sin que  medie un inter&  instrumental c o m ~  el sueldo 

o ciertas  ventajas simbblicas o materiales. En un primer  momento se 

configura  una  imagen ideal del  maestro que coloca a la vocaci6n y a las 

cualidades  morales  en  el primer lugar, luego el dominio de! metodo y por 
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ljltimo  la sabiduría,  entendida como conocimientos  de los contenidos de las 

ciencias  particulares que el  maestro  tiene que inculcar a sus alumnos.  Esta 

dosificaci6n  contradictoria pero efectiva  hace  del  maestro  una  categorfa 

social con  perfil propio y diferenciado  del  resto de los profesionales e 

intelectuales  climicos. La convivencia  contradictoria  de  elementos  distintivos 

constituye la particularidad  de  la  profesibn  de educar. 

En el plano  del  discurso se enfatizara uno u otro  conjunto  de  componentes, si 

se  trata de ganar  terreno  contra  la  tradici6n  se insistira en  las  competencias 

t6cnico-pedag6gicas modernas; si se pretende  limitar el cientificismo y el 

a f h  reglarnentarista y tscnicista do los nuevos  especialistas  en pedagogia, 

se levantaran las banderas  del parPicularismo, la vocacibn, la  intuicidn y la 

creatividad  inherentes de !a practica docente. 

Pese a su antigüedad, fa rcspresentacibn vocacional  todavia  esta  presente  en 

las  propias autoinahgenes que  se  hacen los maestros y los alumnos  de las 

escuelas  formadoras  de docentes. Tarnbidn esta  presente en las expectativas 

de  amplios  sectores  de la sociedad  que  distingue  al maestro del  resto  de las 

profesiones,  precisamente por el peso  especifico  que se fe adjudica a este 

elemento  tan  tradicional,  pero poderoso de la vocacibn,  relacionada con  el 

apostolado.  Asociado  con  esto  tarnbi6n  se  registra una fuerte  vigencia  de una 

representacibn de! oficio Q U ~  enfatiza el  papel del maestro  corno un sujeto 

oralizador, en  desmedro  de su funci6n  de  sujeto  formador y transformador de 

otros sujetos sociales. 

La rnaduracidn del sistema de educacibn  basica  que acornpaha el  procoso  de 

moderniraci6n  de  las  sociedades  occidentales  tiende a una progresiva 

secularizaciQn de la profesi6n docente. Ya en la &cada  de los sesenta y 



setenta, las representaciones del maestro  como  apdstol o sacerdote ya no 

ocupan un lugar  dominante en la  sociedad.  La masificacidn de la funci6n 

docente, la elevaci6n  de los niveles de escolaridad  media  de  la  poblacidn,  el 

deterioro  del  salario y otros  fen6menos  conexos como la ptirdida de prestigio 

relativo  de  la  profesi6n,  cambios  del  origen  social de los maestros y otros, 

constituyan  las  bases  materiales  sobre  la que se  va  estructurando  una 

representacidn  de la docencia  como tra,bajo. La sindicalizacidn del magisterio 

contribuira a imponer una imagen  social  del  maestro  como  trabajador  que es 

asumido  por  porciones  significativas  da docentes. No sdlo como  trabajador 

asalariado  del Estado, sino  como  trabajador  de la cultura  interesado  en  las 

problern&icas  educativas y sociales  del país. 

Hoy el  campo ds la cons tmcc ih  social  del  magisterio  se  organiza  en un 

espacio  social  estructurado por dos polos tipi@osJ a saber: el  del  maestro 

trabajador y ol del  maestro  profesional.0 De manera  muy general, la 

reivindicacidn  del  maestro  trabajador estb instalada  en  ciertos  espacios  del 

campo  gremial docente. El profesisnalismo, B su vez, es un proyecto  que 

crece y se difunde  desde  el  espacio  estatal donde se  gestan e implementan 

las  reformas educatiwas conternporanoas.  Gran parte  de su fuerza se  origina 

fuera  del  país  en  la  medida  en  que es un elemento bssico del programa  de 

rnodornizacidn  educativa  impulsado por organismos  internacionales  como  la 

UNESCO, el  Banco  Mundial y el Banco  Interamericano de  Desandls. 

Las representaciones  reales del ejercicio  profesional  docente  que  compiten 

por la hegemonía,  siempre constituyen  una  articulacidn  de los tres  elementos 

estructurales : el .apostolado, el trabajo y la profesidn. La  lucha  est& dada por 

la imposicidn  del  principio  estructurador  dominante  de  la  definicidn. Las 
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poiemicas  actuales  por  la  redefinicibn de¡ quehacer docente no transcurren 

en el vacío y no se resuelven  únicamente  en el plano  de lo simlbblico- 

discursivo. l a  crisis en las  representaciones  siempre  tienen  algún 

fundamento en el  plano de las realidades  objetivas  que err cierta  medida 

trascienden  la  conciencia,  la  voluntad y la  intencionalidad humanas. 

Es iatil recuperar el paradigma  sociolbgico  de  las  profesiones  de Weber, para 

comprender el sentido y las dificultades  estructurales  de  la  profesionalizacidn 

de los docentes,  en  el  sentido  de la relevancia e importancia de “los 

profesionalos’’ en  el  nacimiento y desarrollo  de  la  sociedad  capitalista 

moderna. En las “burocracias”  ocupan  una  posicidn  central y pueden ser 

definidos COMO aquel  “conjunto  de  trabajadores  intelectuales  excelentemente 

especializados  gracias a una intensa  prepara~ibn”.~‘ Weber pone  Bnfasis  en 

el canocirniontz,  especializado, formalmente  aprendido y acreditado con ern 

titulo, diploma Q examen. Por fo general la  prsliferaci6n  de las profesiones se 

asocia con @I desarrollo  de las Universidades. 

La profesionalizacibn  debe  ser  considerada C O ~ Q  un proceso que implica 

estrategias,  intereses y luchas  concretas. Los grupos humanos  que  poseen 

determinado  capital  de  conocimientos y habilidades  tienden a sacar el 

mhxims  rendimiento  social  del mismo, reivindicando  de  esta manera el 

rnilximo de recompensas y ventajas. La profesionalizacibn  del  magisterio 

constituye  una consigna cada vez rnfls reiterada  en  diversas  dnbitos 

internacionales. En cierto  sentido  se  trata  de  una  corriente  que  debe  tener 

manifestaciones específicas, tanto  en  el  plano  local,  regional y nacional. 

\Vrber, h h ,  (il Politico y el dmtiflco. Premia edlbrcs, hX6rlco. 1980. pp. 17-18 
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El desarrollo  de  la  profesionalizacidn  no  es lineal. El caso  de  la  docencia  es 

paradigmAtico  al  respecto. Una profesi6n  rnasificada  en  una  sociedad cada 

día mas fragmentada y desigual se vuelve  cada vez mas heterogbnea. 

Mientras  en  algunas  instituciones se consolidan  procesos  que  apuntan  hacia 

ta profesionalizaci6n  de  los  docentes  en  ttlrminos  de  competencias, 

condiciones  de  trabajo y remuneracidn, prestigio y títulos  poseídos, en la 

gran base  del  sistema  educativo,  vastos  sectores  docentes  padecen 

experiencias de  retroceso y restauracidn que, inclusive  podrían  definirse de 

despaofesionalirantcs,  debido a que no existen  condiciones y recursos 

favorables  que les permitan  desarrollar adecuadamente el  trabajo y tener 

oportunidades  de desarrollo. 

Entre los factores  que  impiden  una deseable prsfesionaIizaci6n  del 

magisterio de educacidn bAsica, se encuentran el desplazamiento  de  las 

tareas  especificas  de  la  docencia  en  beneficio de actividades  de  asistencia y 

extracum’culares, la carencia u obsolescencia  de los materiales de  apoyo 

didhctico y de  la  infraestructura  escolar  provoca  que  muchos  maestros sdlo 

cuenten  con  buenas  intenciones y con sus propios  recursos  para  resolver 

dilemas  pedagdgicos  del  aprendizaje y no  esten  en  condiciones  de  incorporar 

mayor  conocimiento y sustentos te6ricos en su practica; las pocas 

oportunidades de darmaci6n, actualizacidn y superaci6n  profesional de la 

mayoría de docentes de educacidn bash,  debido a qwe no tienen tiempo, 

recursos o energía; o bien  porque  la  oferta no les  resuelve  problematicas o 

necesidades  especificas;  ademas de  que  la  perdida  del  poder  adquisitivo y de 

ingresos  reales  tambi6n  es un indicador  de  cierta  desprofesionalizaci6n.  Por 

tiltirno, el desfase  creciente  entre  las  características  de los sujetos docentes, 

en  cuanto a su origen  social y de  formacidn  inicial, por ejemplo, y las 
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expectativas  objetivas de la  funcidn docente. Lo anterior  provoca un malestar 

creciente  entre la subjetividad de los maestros y los principios 

estructuradores de sus practicas  que  se  derivan de una  determinada 

configuraci6n  institucional del trabajo  docente. Para reconstruir las 

modalidades  de  existencia y desarrollo de este  malestar es preciso  poner  en 

relaci6n  las dos dimensiones  constitutivas  del  trabajo  docente:  ia  historia 

institucional  del  maestro y la  historia de los maestros  como  eategoria  social. 

Los desfases  antre  ellas  dan lugar a situaciones ds reproduccidn de 

esquemas  tradicionales  de  concebir el trabajo docente, si ser  solamente un 

trabajador  asalariado  del Estado, con  la consiguiente reproduccidn de su 

ideologia,  realizando un trabajo  rutinario s610 par intuicidn. 
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3.2 EL DOCENTE  FRENTE A LA MODERNIZACldN  EDUCATlVA 

La política  educativa  en  el gobierno de  Salinas  de Gortari, insisti6 en  que los 

docentes sen’an el  centro y motor del  cambio  educativo, sin embargo 

nuevamente fueron  relegados  del  proceso  modernizador.  Aún  cuando los 

docentes  son  uno  de los ejes  sobre  el  cual  se  pretendib  hacer  girar  las 

propuestas  de  cambio del sistema  educativo,  las  condiciones  institucionales 

de  trabajo  cotidiano ‘no  posibilitaron un cambio  en la conceptualizacidn  del 

docente  como  el  gran  actor  del  proceso  de  modemizaci6n educativa. 

En la Ley  General de  Edrrcacidn se define  al  docente  como  “el  promotor, 

coordinador y agente directo del process educativo.  Deben  proporcionhrsele 

los medios que le  permitan  realizar  eficazmente su labor y que  contribuyan a 

su constante  perfeccionamiento ... Las  autoridades  educativas  otorgarhn 

reconocimientos,  distinciones, estimulos y recompensas a los educadores 

que  destaquen en el  ejercicio  de su profesibn, y en general, realizaran 

actividades  que  propicien  mayor  aprecio  social  por  la  labor desempehada por 

el magisterio”26  En  el ANMEB se  establece  el  compromiso  de un programa  de 

rccuperacidn del salario  profesional y otro de la vivienda  en  beneficio  de los 

trabajadsres  de  la  educacibn lo cual se  consigna t a m b i h  en  la LGE “el 

Estado  otorgara un salario  profesional  para  que los educadores  de los 

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

familia; puedan  arraigarse  en las comunidades  en  las  que  trabajan y disfrutar 

de  vivienda  digna” .26 

’’ Serrehria  de lidncndón Pública. I x y  <knernl dr liAumci6n. ..\dmIo 21,1993. p. 16 
u lbid. hrtiruk, 21 p. 17 
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Uno de los rubros m& importantes  para  revalorizar la funci6n  magisterial  fue 

el establecimiento de medidas de atenci6n a su formaci6n  inicial y  a la 

actualizaci6n y superacirjn  permanentes. El establecimiento  de un Sistema 

Nacional  de Forrnaci6n , Actualizaci6n1  Capacitacidn  y  Superacibn del 

Magisterio  qued6  establecido  en  la LGE y es otro  ofrecimiento  contenido  en 

el ANMEB, que no ha operado  en su totalidad. Se han  instrumentado  acciones 

paliativas y  reduccionishas  en los “programas  emergentes  de  actualizacibn”, 

se  han  orientado  exclusivamente a apoyar  el manejo, por  parte  de los 

docentes, do los nuevos  contenidos  de  educaci6n  basica y los cambios a los 

planes y programas  de preescolar, primaria y secundaria, con  visiones 

reduccionistas y que  mantienen  al  docente como reproductor  de 

conocimientos  propuestos  por  la SEP, sin un consenso  real  de los maestros, 

estos siguen  operando  con los mismos esquemas de  simple  aplicador  de 

eontenidas, sin permitir un desarrollo  intelectual  de los alumnos, ya que el 

trabajo  cotidiano se realiza sin un marco  tebrico y conceptual  que  permita 

redimonsionar la practica  docento,  revalorandola y mejorando  el  servicio  con 

una  consiguiente  elevaci6n  de  la  calidad  de  la  educaci6n. 

Por lo que  respecta  al  programa  de  estímulos,  la Carrera  Magisterial  concretd 

en  toda su amplitud  posible  las  bases  para la construccibn  de lo que  podría 

considerarse  la  política  laboral y salarial  establecida  dentro  del  Programa  de 

Modernizaci6n Educativa, en la que se  incluye  la  evafuacibn y promocidn  del 

personal  docente  con  miras a mejorar la calidad  de  la  educacibn y las 

condiciones  de  vida  del  magisterio. 

La carrera  Magisterial  es un programa  de  promoci6n  horizontal  que  se  basa 

en la evaluacidn y promoeidn  del  personal  docente y permite  establecer  cinco 



niveles  salariales en el desempeño de un mismo  puesto; el sistema  de 

paomoci6n  implica evaluar  detallada y sistematicamente al docente  para  darie 

una  remuneracibn  econdmica  ai que realice  mejor su trabajo. Este esquema 

corresponde a los planes de pago  por  merito  de  otros países  y la  promoci6n 

horizontal ha sido consustancial a los sistemas  escalafonarios  de  la 

educaci6n  superior,  pero  en la realidad  el  sistema de evaluaci6n  pareciera  ser 

mas un sistema  de  fiscalizaci6n y presidn  al  trabajo docente, puesto  que  las 

autoridades son las  encargadas  de realizar las evaluaciones con  poca 

parcialidad.  Lejos  de ser un programa  que  estimule una cultura  de 

participaeidn y superacibn,  se  ha  convertido  en un mecanismo  que  promueve 

una  cultura  del  desencanto  docente  al  pretender  medir  el deaernpefio en 

funci6n  do  ciertas  competencias  que no pueden ser evaluadas  mediante un 

examen  de  conocimientos  de las asignaturas  que imparten y los mecanismos 

de participaci4n y drganos de .ewa!uacidn son manipulados en funci6n, 

muchas veces, de situacionc?s  ajonas al  hecho educativo, bajo  partmetros 

inspirados  en  fomento  de  una  6tica  de  la  responsabilidad,  orientadas  af  deber 

ser de la  funcidn docente. 

La  calidad de la  educaci6n  nacional esta delimitada no s810 por  las  medidas 

tornadas  respecto a la  federalizacidn de la educaci6n bhsica; los cambios  de 

contenidos  de planes, programas y libros texto, adernas do los acuerdos 

para  la  rewaloriracidn  del  docente;  que  aunque sow medidas  necesarias no 

son suficientes,  se  debe  adjudicar  mayor  peso a las  condiciones de trabajo 

cotidiano. Es importante  mencionar  que el peso atribuido a estas  condiciones 

evita  que la  responsabilidad  de  la  educaci6n  recaiga  sobre el maestro  en lo 

individual o sobre 10s maestros  de  la  institucidn escolar en lo general. La 

seguridad  de  estas  condiciones  es  responsabilidad del sistema, es 61 quien 
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debe  establecer los mecanismos  adecuados para que cada  escuela y cada 

equipo  docente  cuente con  las  condiciones y los recursos  mínimos para el 

trabajo, un trabajo  docente  de  calidad. 

AI analizar las  exigencias de la  equidad y la  ampliaci6n de la cobertura a 

nueve grados  de  escolaridad  obligatoria es necesario  revisar  las  condiciones 

de  trabajo  docente en cada plantel,  donde es posible observar  la  insuficiencia 

de los recursos  institucionales  destinados a la nueva educacih bhsica 

obligatoria. 
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3.3 LíMITES Y PERSPECTIVAS DE U AdODERNlZAC16N DE LA EDUCAC16N. 

Bajo  las  condiciones de marginaci6n y subdesarrollo en  que  M6xico se 

desenvuelve, es  previsible  que  todo  proyecto de modemizacibn  en  el  pais 

debe  estar sustentado en un ambicioso  proyecto  educativo,  que  no  busque 

s6lo la  difusi6n  del  conocimiento o el  mejoramiento  de  las  condiciones  de 

ensefianza, sino tambibn la  construccibn  de saberes, debido a que  el  saber 

potencia  la  productividad y es un elemento diderenciador de la3 sociedades 

desarrolladas de  las  que no lo son.  Ante  ello  resulta  evidente  la  importancia 

que  tiene  la  reforma  educativa en la  modemizacidn, por la  necesidad  real  de 

transformar  la  ldgica y la racionalidad  de  las  estructuras  sociales y del 

funcionamiento del Estado, en donde  se  den  las  condiciones  para  transformar 

no s610 las orientaciones econdrnicas, sino que  permita  la  transformacidn  de 

espíritu y la  filosofía  de ISS sujetos  sociales. La modemizacibn  implica  una 

serie  de  cambios en todas las formas  de  pensamiento y en  las  actividades 

humanas; implica un cambio  fundamental  en los valores, actitudes y 

expectativas  que se conforman  en  la  sociedad. Si la modernizaci6n  del país 

aparece como  una  exigencia  derivada de los cambios  generales que se estan 

dando  en el orden  mundial y este  proceso  necesita  impactar  en las diferentes 

esferas  de  la  vida  pública y privada  para  transformar  la mentalidad, los 

valores, el  espíritu y la filosofia  de los hombres,  así CO~TIQ I r r  i6gica y la 

racionalidad  del Estado, es fundamental  la  importancia de la educacibn  en 

todo  proceso de modemizacidn. La  educacidn  es  considerada C O ~ Q  una 

instituci6n  reproductora  de los valores y los mecanismos  de  dominacibn  del 

Estado, sin embargo, frente a los vertiginoso  cambios  que  sufre la sociedad, 

por las  innovaciones  tecnoldgisas y  culturales, el sistema  educativo ya no 

cumple  con su funcidn  reproductora  de  dominaci6nJ  porque  se queda 



respondiendo a los intereses de una  sociedad que ya fue, en mucho 

modificada.  Esto se debe a que los cambios  en  la esfera  educativa son m8s 

lentos y se quedan a la zaga de las transformaciones mundiales. Es así COMO 

el  sistema  educativo,  dentro de las  instituciones del Estado, aparece como  la 

mas reacia  a los cambios, convidihldose  en una estructura  monolítica 

tradicional que obstaculiza el proceso  de  modernizacibn.  Esta  situacidn  de 

resistencia del sistema  educativo  nacional,  es el que nos  permite  entender  el 

papel que juega la educacibn en el proceso  de  rnod@miraci6n  del pais, eri 

donde el problema  de  la  relacidn  entre  educaci6n y modemizacidn se 

establece  en  tres vertientes: 

a) El proceso  de  rnodernizacibn no puede  ser  exitoso sin una  amplia  reforma 

educativa que posibilite la convivencia de los rectores tradicionalles con los 

impulsoreo do la modemizacibn.  Esto  es asi porque  son los sectores 

tradicionales los mais afectados  por  este  proceso y son por lo tanto los que 

van a generar  una  sposicibn  mayor a la  irnplemontaci6n  del mismo. 

b)  Impulsar  una  reforma  educativa  que no se proponga  como  objetivos 

fundamentales  transfonnar los valores, la mentalidad y la  cultura  de los 

ciudadanos y promover una estructura flexible del  sistema educativo, que 

genere la  autorreproduccidn  de 10s cambios;  esto es, una  reforma  educativa 

que  construya  las  condiciones  de  tranrfomaci6n  de  la  sociedad, no va  a  ser 

funcional  debido a que  las  transformaciones  dependen  de  una  accidn 

colectiva y n8 de esfuerzos  individuales. 

c) Una reforma  educativa que no se proponga la construceibn  de saberes y 

por lo tanto  el  desarrollo de la investigacidn  científica en todas  las Areas del 
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conocimiento, sera  una  reforma  trunca, porque hoy día, el saber es una forma 

de dominacibn de los países  desarrollados. De ah¡ que si no se contempla la 

construcción  de saberes, se vivirh de manera  permanente en el rezago  de las 

grandes  transformaciones  mundiales,  ante  esto es necesario  sistematizar  las 

Areas de  incidencia  que tiene la  educación en el proceso  de  modernizacidn 

del país, no para  magnificar su papel, sino para  entender el sentido  del 

mismo. Por ello  se  considera que los hmbitos  de  impacto  social  de  la 

educación son, entre otros, los siguientes: 

- La educaci6rr como un elemento  central  del desaraslllo debe  establecer 

estrategias  para disminuir la  marginacibn;  porque la eclucacidn no s6lo es la 

acurnlmlacidn de  conocimientos, sino tambien  la  capacitacidn y formacidn de 

recursos  humanos  para  la  sociedad. 

- Como parte de la estrategia del desarrollo,  la  cducaci6n  debe elevas el nivel 

intelectual y cultural  de  la  poblacidn,  de manera que  permita  asimilar 10s 

cambios  de  la  sociedad sin ruptura y sin perdida  del  orden  institucional. 

- La  educaci6n  debe  contrarrestar, sin generar  conflicto, los principios y 

valores  tradicionales  que se oponen  al  proceso  de mcadernizaci6.n. 

- La  educaci6n  debe  ser  parte  de un proyecto  quo  posibilite  la  transformacibn 

de fa mentalidad de la  poblacldn para que las estructuras  sociales se adecuen 

al cambio. 

- La  educaci6n  debe  posibilitar  la  csnstrucci6n  de  una  nueva  racionalidad 

funcional  del Estado, debido a que  la  existente viene  acurnulando deficit  de 
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legitimidad y eficacia.  Esta  nueva racionalidad debe responder a dos 

objetivos : consolidar  el  trhnsito a la  democracia y construir un nuevo  orden 

de relaciones  Estado-sociedad  civil.  Ambas  situaciones  requieren  de  una 

sociedad  mejor  preparada y de ciudadanos mas interesados  en  la  soluci6n  de 

los problemas  que les aquejan, pero tarnbien  de  ciudadanos  mejor  formados, 

criticos y propositivos. 

- % I  sistema  educativo debe establecer  una  estructura  sblida en la 

construccibn  de saberes, porque hoy día el saber es poder, es  otra  forma  de 

ejercer  dominacibn.  En  esta  competencia  do saberes, las innovaciones 

tecnicars y mas en  concreto, tos sistemas  inform&ticos,  se  revolucionan día 

con día, creando  nuevas  expectativas,  ampliando  las  necesidades y volviendo 

obsolotas las formas del pasado. Como no hay fin para  la  revolucibn 

tecnolbgica, el  sistema  educativo debe edificarso  sobre  estructuras  flexibles 

que  permitan a la  educacibn  acornpafiar a los vertiginosos  cambios  que se 

generan  en la sociedad  mundial. 

En los paises  en  modernizacibn  ocurren  una multicidad de  cambios  porque la 

sociedad se vuelve mas compleja y heteroghea y pasa  a  depender  en  mayor 

medida  del  funcionamiento  de sus instituciones. El conflicto  que  se genera 

por este proceso  busca  solucionarse a traves de las instituciones  politicas. 

Esto  implica  que el proceso  de  modemizacidn  transforma  la vi& 

institucional,  pero  al  mismo  tiempo,  busca  flexibilirar  las  instituciones  para 

hacerlas mas s6lidas. 

No hay  duda  de que el  proceso  de rnodemimaci6n busca  desintegrar  formas 

tradicionales  de  dominio,  pero  esta  desintegracih no implica necesariamente 
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En  el  caso  de  nustro país, la modemizaci6n  politica nos ha situado mas cerca 

del  autoritarismo que de  la  transicibn democrAtica; la  modernizacibn 

econbmica  ha  producido maysa pobreza y desigualdad,  que  bienebtar 

material. La modernizacibn  educativa nos ha  situado mas cerca  de  practicas 

tradicionales , que subsimen a los protagonistas  del  hecho  educativo  en  una 

racionalidad  instrumental,  que  en la formaci6n de sujetos  críticos, 

coordinados por verdaderos  agentes de transforrnacich,  que son los 

docentes, quienes  han  sido  relegados  en el proceso.  En  cuanto al 

mejoramiento  de la  calidad  de  la  educacidn se puede  asegurar que los 

resultados  obtenidos  hasta ahora, han sido sumamente  decepcionantes;  lejos 

de superarla, han aflorado  viejas  practicas  corporativas,  conflictos  sindicales, 

limitacídn  de la participaci6n y orientaciones  de  política  educativa  dirigidas 

de manera unidireccional por la SEP, minimizando  la  garticipacidn del 

magisterio y la  sociedad  civil o bien,  impidiendo  quo su participacibn  influya 

en  la  toma  de  decisiones  en  el  campo  educativo. 
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4. ELEMENTOS PARA U ESTRUCTURAC/dN DE UNA PERSPECTIVA DE 

FORMAC16N-ACTUAUzaCldN DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACI6N BÁSICA 

4.1 CONTEXTO DE LA ACTUAUjEACI6N DOCENTE ACTUAL 

Para llevar a cabo el anhlisis  crítico  sobre  la  Formaci6n y Actualizacibn 

Docente, es necesario  partir de una visi6n  histdrica  que  permita  comprender 

el context6  dentro  del  cual  se  ubica. 

En Ciencias  Sociales, la  definicidn  de un periodo  histdrico  esth  sujeto a 

múltiples  valoraciones  dependiendo  del  objetivo  que  se persigue. En  este 

caso, se  considera la &poca de! neoliberalismo  iniciada  en la decada de los 

80' como el factor  determinante de las  cuestiones econc5micasJ politicass, 

ideolbgicas,  culturales,  educativas, etc., no sdlo do uno o dos paises  sino  de 

' todo el planeta. Es decir, el  neoliberalismo permea todas  las  actividades  que 

realizan los hombres  en  la  actualidad. 

El neoliberalismo,  a  partir  .del Arnbito econdmico,  "propugna por  el 

adelgazamiento  del  Estado y SO opone a su intervencidn  en la economía; t...) 
concede  al  mercado la condici6n  rndxima y de preferencia, ljnica  fuerza 

reguladora; (...) pregona la libertad de comercio  entre  paises y bloques; (...) ve 

en  la  inflacidn  el  mayor  de los males  econdmicos y la  combate a casi 

cualquier  costo  social; t...) predica la desapairicidn de organizaciones 

sociales o la  drastica  reduccidn  de sus funcidn  es y atribuciones; (...) se 

preocupa mas por la  salud  de los anlbitos monetarios y financieros  que  por  la 

sobrevivencia  de 105 sectores  productivos;  en fin, que  niega  la  existencia  de 

políticas  alternativas y se describe  así mismo como  la  única  f6rmula  viable 
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para  abordar,  desde el  poder, los complejos fen6rnenos econ6micos deí fin 

de sigla”27. Es decir,  se  establece la preeminencia del mercado por encima del 

Estado  Nacional y la Sociedad. 

En lo politico,  la  intenci6n primera es  reducir los poderes  nacionales 

fundamentalmente  la  soberania  nacional  y  constituir lo que Heinz Dieterich” 

denomina el proto  Estado  mundial  capitalista  fonnado  por  el G-7, el GATT, el 

FMI, el  Banco Mundial, que  han  comenzado a dictar  normas e imponer los 

intereses  de las empresas  transnacionales a nivel  planetario a  traves  de la 

globalizacidn. 

La intencidn  del neoliberalismo es reducir  del  homo-sapiens al homo- 

econbmieus. 

La  construccidn  del  homo-econbmicus  se realiza en  dos  dimensiones  ds  la 

realidad, en  la Mida socioecondmica y en  la  realidad  virtual  (virtual  reality)  del 

espacio  cibernbtico (Cyberspace). 

“En  cuanto a lo primero, el entorno  socioecondmico  de  la  reproduccidn  del 

individuo lo socializa  continuamente  dentro de la  disciplina y de los canones 

del  establishment.  Esta  socializaci6n  basada  en  la fuerza nomativa y 

doctrinaria  de  la  reproduccidn  cotidiana  de la fuerza del  trabajo se 

complementa  con la socializacidn por medio  del  espacio  cibern6tico9’z9s Es 

decir, ei  homoecondmicus  es  el  hombre  convertido  en  medio  de  produccidn 

eficiente y consumidor  obsesivo,  donde  el  cyberspace  como un conjunto 



electrbnico  de  medios de informaci6n  se encargará de  informar,  orientar y 

capacitar a los  individuos atornizados, de cuhles  son  las  preferencias que 

deben  tener  sobre  bienes  materiales y espirituales;  esto  tendrh bhsicarnente 

una  funci6n  ideolbgica. 

Es ahí donde  la  educaci6n  juega un papel  muy  importante, o bien en el 

sentido  neoliberal  como  fonnadora  del  “Capital Humano”, es  decir, como 

process  de  adiestramiento  del  individuo  que le permite realizar todas  las 

actividades  que te encomienda el capital,  sobre  todo,  porque ya no requiere 

un trabajador  especializado sino el  llamado  trabajador  polivalente,  donde  la 

persona no interesa sino la fuerza de  trabajo  transferible a cualquier  proceso 

productivo. 

“Según los ide6logos del ‘capital  humano’ el dessmpleo  en los países 

neocoloniales e8 responsabilidad  primaria de ellos mismos, porque su 

poblaci6n no tiene  el  suficiente  nivel  educativo para ser empleada, hecho por 

el cual 10s capitales  emigran a otros paises y generan empleos aIIasJ.30 

Desde  esta  perpespectiva, no es  casual  que  la modemizaci6n de  la  Educaci6n 

Basica  en  Mexico  establezca como prioridades  la ensefianza de  las 

Materndticas, el EspaAol, y e! Ingles como recursos instfumenta!es en ese 

nivel  que  le  permitiran  desenvolverse adecuadamente en el contexto  global: 

el  fortalecimiento  de la fomaci6n científica  que  vincule la ciencia  con  el 

entorno natural; la proPundizaci6n en  Historia,  Geografia y Civismo “para 

adquirir una visiiin general  del mundo csntemporaneo y de  la 

interdependencia  creciente  entre sus  parte^"^', es decir, dotar a los alumnos 



de una cultura  mínima  que les permita  incoporarse  al  mercado  laboral de una 

manera  inmediata. 

En un sentido  alternativo, la educaci6n t a m b i h  juega un papel  fundamental, 

como  formadora de la  raz6n y de la  capacidad  de  acci6n  racional,  como 

creadora  de  condiciones  favorables  para  que  el  individuo  desarroile su 

cretividad  personal y como espacio  de  reconocimiento  del otro como 

interlocutor  ali ido.^^ 

En el caso de Mbxico, el  proyecto  neoliberal  adquiere  particular  reelevancia 

como politica  de  Estado a partir de  la  crisis de 1982 y el establecisnients  del 

gobierno  de  Miguel  de  la  Madrid Hurtado. 

1982 marca el fin de un modelo de  desarrollo  basado en la participacidn  del 

Estado  en  la  Economía a traves  de  las  empresas  públicas y los subsidics a 

las  empresas  privadas,  en  la  proteccidn  del  mercado  interno y el  sistema be 

control  corporativo  de  la  sociedad. 

1982 es la culrninaci6n  de un largo  periodo de crisis  que  exige de una manera 

impostergable  cambios  en  el  funcionamiento,  la  estrucura y la  forma  del 

Estado y el Sistema  de D ~ m i n a c i S n . ~ ~  Es decir, no es solamente una crisis 

econ6mica sino de  todo el Sistema, ante la cual  tanto  el  gobierno  de  Miguel 

de la Madrid  Hurtado  como Carlos Salinas  de Gortari plantearon como 

estrategia un conjunto  de  medidas  que  implicaron  una  ruptura  radical  con 

formas  precedentes  de  yesti6n y participaci6n estatal. "SU objetivo 



fundamental es la  modernización  econ6mica para  adecuado a las exigencias 

del capitalismo  mundial  intentando  erradicar  el  proteccionismo y la  practica 

de alimentar  indiscrirninadamente las ganancias  del  capital  con subsidiosn.u 

Como se puede  observar, el tinfasis  estd  puesto  sobre  el  aspecto  econ6mic0, 

lo cual  implica  para estos gobiernos  la  exacerbaci6n  de  las  contradiciones 

sociales y políticas  evidenciadas  particularmente  en los procesos  electorales 

de 1988-1994 y la crisis general del  Sistema en 1994. 

En el  plano  educativa,  el  proceso  de  rnodemizacibn  educativa  implementado 

por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se ha caracterizado por un 

conjunto  de  acciones  erraticas. 

“El  Plan  Nacional  de MsdcrnizaciCIn Educativa (PNME), partiendo  del 

diagnbstico  de  la  educaci6n en nuestro pais, seAala la necesidad de realizar 

‘una gran  transfomaci6n  del  Sistema Educativo’. En educacidn  basica las 

actividades  emprendidas  para  esta  transformaci6n  se  expresaron  primero  en 

una  propuesta  llamada  ‘Modelo Pdag6gico’ que  se  centraba  en el  cambio  de 

planes y programas  de  estudio  en  educaci6n preescolar, primaria y 

secundaria. De esta  on’entacibn surgid la ’prueba operativa’ como un espacio 

de experimentaci6n  en  varias  escuelas d0 tos cambios program&tJcQs 

disefiados ... (que a su vet se  transform6 en) otra  propuesta  denominada 

‘Modelo Educativo’  cuya  principal  aportaci6n  fue  la de perfiles  de desempefio 

y que  adolecía de  dificultades  para  concretarse  en  acciones  pertinentes  para 

el  trabajo escolar, podemos  decir  que  en  este periodo, existi6  una 

ambigiledad  respecto de Iss planes  educativos, pues mientras  el  nuevo 



modelo educativo se difundia,  la  prueba  operativa  basada en el modelo 

pedagbgico,  seguia  aplicandose  en más de 300 escuelas del pais, es  decir, se 

encontraban  funcionando dos modelos  paralelos  con  orientaciones  distintas. 

Tenemos entonces que durante m6s de dos aiios,  de  octubre del 89 en que 

surge el Plan  Nacional  para la Modernizaci6n  Educativa a mayo del 92, se 

estuvieron  probando  caminos  que  finalmente  se desechar~n” .~~  

Ante la  opinidn  pública no se dio  mayor  infonnacidn acerca del porqu0 se 

desechaban  estas  experiencias,  en su lugar  se  hacieron  una  serie  de  reformas 

a la  Constnrccibn,  entre  otras  estableciendo  la  obligatoriedad de la EducaciBn 

Secundaria, se  crea la Ley  General de Educacidn y se  llega a un acuerdo 

político y administrativo:  El  Acuerdo  Nacional  para la Msdemizacibn de  la 

Educacidn Bhsica, el cual  formaliza  la  reestwcturaciQn  curricular; la 

transferencia  de la  infraestructura de la federacibn a los gobiernos  de los 

estados y la  revaloraci6n  de  la  funci6n docente. 

Esta  última se ha  concretado en dos  estrategias fundamentales:  Carrera 

Magisterial y la  Actualizacidn Docente. En  el  caso  de  la primera, se ha 

encontrado  con  problemas  de  presupuesto,  de  funcionamiento y aplicacidn 

de  criterios  de evaluacidn,  ademas de  las  resistencias  de IQS maestrm 8 ver 

en Carrera  Magisterial un mecanismo propio de evaluaci6n  del desempeAo . 

profesional. 

Por sus características,  el  programa de Carrera  Magisterial  responde a las 

exigencias  de la  modernizacidn  econdmica  impulsada  desde  la  perspectiva 



del  neoliberalismo  porque es entendida s610 en t6nninos  cuantitativos: 

eficiencia terminal, indices  de  reprobacidn y retencicjn, ampliaci6n de la 

cobertura, los 200 días, etc.; por sus estrategias de evaluaci6n: - e l  grado 

academico a traves de la  acreditacibn  documental  con su respectivo 

reconocimiento  oficial; la p r e p a r a c h  profesional a travbs  de  la  aplicaci6n  de 

un examen sobre los conocimientos  fundamentales  que se requieren para la 

practica  docente;  cursos de actualizacibn  “siempre y cuando los contenidos 

(36 &tos, estbn  vinculados  con la materia y el nivel o grado  que  atiende  el 

docente”,g8 desempefio profesional a traves  de la asignacidn  de  puntajes  por 

fa planeacibn; por la aplicaci6n de  estrategias a traves de la  asignacidn  de 

puntajes por la planeacibn; por la aplicacidn  de  estrategias didActicas; por la 

asistencia y la puntualidad; por la observancia  de  la  normatividad 

institucional; por el  uso y mejoramiento  de las instalaciones y equipo  escolar; 

por fa pactieipacidn  en reuniones escolares, etc.; por su fundamento 

ideolbgieo:  la  competencia y el individualismo. 

Es decir,  hacer del  docente un trabajador  eficiente  en el marco  de la 

institucionalidad  pero s6lo en el plano  instrumental y cuantitativo. 

En el  caso  de  la  Actualizaci6n Docente,  inrnersa tambi6n  en  la  dinarnica  de 

Carrera  Magisterial, los CU~SQS del Programa  Emergente de  Actualizaci6n 

Magisterial (PEAM) y Programa  de Actualizaci6n del  Magisterio (PAM), 

pensados  como  medios  para  hacer  llegar a Iss maestros los lineamientos 

esenciales de la Modernizaci6n  Educativa,  se  enfrentaron a problemas  de 

infraestructura,  planeacibn,  capacitaciijn  adecuada  de  instructores,  relevancia 

y pertinencia de contenidos y nuevamente !a resistencia  de los maestros a 



aceptar 10s cambios  que  proponen los nuevos  enfoques  de  la  educaci6n. 

Pudiera  considerarse que por su carhcter  de  emergente la  apl icacih de  estos 

programas tuvo esas fallas.  Sin embargo, la  implementacidn  del  Programa 

Nacional  para la Actualizacibn Permanente, que se diseno  para  operar a partir 

de 1994, es  hasta  el  presente  ailo (1996) cuando  inicia sus actividades. 

La finalidad  de estu Programa es brindar oportunidades  flexibles  para  que los 

maestros  actualicen sus conocimientos y mejoren  la  calidad  de su practica 

docente.  En  este  sentido,  define la Actcsalizaci6n como una actividad de 

fomaci6n  cuyo  prop6sito  es “la consolidaci6n y la  puesta  al día de las 

conocimientos  científicos y humanísticos  que los maestros  requieren  para 

conducir el aprendizaje  de los diversos  contenidos  programaticos ... 
Igualmente, propicia el desarrollo  de las capacidades didkt icas, la 

creatividad de los maestros en servicio y el  conocimiento  de las relaciones 

escolares y sociales  que  influyen  directamente  sobre los procesos de 

aprendi~aje”.~’  Sin embargo, en su convocatoria  para el Distrito Federal, “con 

la finalidad  de  promover  entre los maestros el mayor  conocimiento  de  las 

disciplinas de los planes de estudio, la csmprensi6n de sus nuevos  enfoques 

y contenidos y el mejor  manejo de los metodos  de ensefianza y de 10s 

recursos educativos”,  ofrece los cursos de ensefianza de! EspaAol, Química, 

Biologia, Geografia y Lenguas  Extranjeras en la  modalidad  autodidacta  con 

apoyo de  asesores  especializados  en los Centros de Maestros, es decir, la 

múltiple  intencionalidacl  de su concepto se reduce a una  apiicacibn 

meramente instmmentalista y limitada a los Contenidos de las asignaturas, 

buscando  lograr s610 una mayor  eficiencia de los maestros en la  transmisibn 

de saberes  instituidos. 

I 



4.2 TENDENC~AS Y MODELOS DE FORMACIC~N DOCENTE 

Formar, explica  el di~cionario'~, es la  figura o determinacidn  exterior  de la 

materia, es la apariencia  externa de una cosa. En  consecuencia, la formaci6n 

es la acci6n y efecto de formar.  En la sociedad,  para los individuos,  la 

formacidn curnplin'a la funcibn  de  "transmisidn del saber, como  suele decirse, 

del saber-hacer o del saber-ser que se ejerce  en beneficio  del  sistema 

socioeconbmico o mas  generalmente de fa cultura Es decir, la 

formaci6n  estaría  respondiendo a un requerimiento  social  en  el  proceso  de 

involucramiento  del  individuo  en su contexto hist6rico, pero tarnbir5n la 

fonnacibn se puede  considerar  como un proceso de desarrollo y de 

estructuracidn  de la persona  que Is lleva a cabo bajo el dable efecto de una 

maduracidn  interna y de posibilidades de aprendizaje, de reencucntros y de 

expenmcias.4' 

Aquí, el concepto se ubica  en al plano  de  la constrwcci6n y recsnstruccibn 

individual y no s610 en la  única  ineorporaci6n de saberes. 

De manera  implícita,  en el primer  planteamiento  subyase  la  idea  de  la 

institucibn  como un conjunto de dispositivos organizados  encargados  de  dar 

forma a los indi\ridUQS de  acuerdo a intereses  histdricos. "No hay  una 

formacidn per se, siempre  responde a un inter&, a un paradigma 

pree~tablecidla.~' 



El segundo  planteamiento pone mayor 6nfasis en  el individuo y su propia 

capacidad de actuar  para  transformarse permanentemente. 

Pasillas lo plantea de esta manera: 

“LO especifico de la formacibn es que  se  trata  de un proyecto  propio, 

asumido pers~nalrnente”,~~  mientras que Ferry”” la  considera  como un 

proceso de desarrollo  individual  tendiente a adquirir o perfeccionar sus 

capacidades de sentir, de aprender, de imaginar, etc. 

En los dos  casos, el individuo asume su propia  fomacibn como proyecto  de 

vida y do auto  construccibn. 

Rarnirs Reyes, agregara a esta conceptualizacidn la idea  de  renexibn  de si 

mismo, ”donde  cada  quien se asume corno  objeto  de  conocimiento y 

transformaci6n”,Qd aludiendo a la  historicidad  del  individuo  en  tanto  proyecto 

de  vida  dentro de un contexto social cambiante. 

En el caso especifico  de los maestros,  Pasillas y Serrano observan  tres 

cualidades  en el proceso  de  fomacibn:  “informacibn se desatiende  de la 

aplicacidn”; confomacibn el propbsito de este tipo de formacidn  consiste  en 

adecuar el desempeflo del maestro a las  modalidades  del  trabajo y 

orientacidn  tebricas  definidas por el establecimiento escolar; transfomacibn 

tal  modalidad  enfatiza  “la  participacibn  en  el  sentido  de  proponer 



aportaciones y encontrar los mecanismos para  establecer  el  consenso 

respecto a la orientacibn a s e g u l ~ . ~ ~  

Al in cuando este liltirno  aspecto  hable de aportaciones  para  nuevas 

orientaciones en la fomacibn, los autores  siguen  el  planteamiento de “dar 

forma” a los maestros. 

Sin embargo, hay otro  planteamiento  compartido  por Díaz Bamga,  Ramiro 

Reyes y  Gimeno  Sacristan, quienos  plantean  que  la  fonnaci6n del maestro 

requiere  evitar  “la fomacibn que  conduce por caminos  cerrados  que  impide 

el acceso al espíritu  científico, el que se entrampa  en tos obstdculos 

epistemol6gicos a la vez que Scis fortalece”.48“ Es decir, hay una fomacidn 

instrumental  que  reproduce saberes cotidianos y lleva al maestro a un 

pragmatismo  que  le  impide  entender y explicarse  la  realidad y asumir una 

posicidn  consciente. Di= Barriga “propone  una  formacidn  tedrica  como un 

acto político”“, donde el maestro  adquiera no 3618 la  capacidad  de  asimilar 

conocimientos  como lo plantea la UNESCO: 1cformaci6n  implica la adquisicibn 

de  conocimientos,  actitudes,  habilidades y conductas  intimamente  asociadas 

al  campo p r o ~ e s i o n a ~ ~ ~ ~ * .  

Por el contrario, que e! maestro “haga una valoracldn  epistemoi6gica,  polftica 

y tecnica  (cualquier)  propuesta  te6rica  que se brinde”49, entendiendo al 

mismo tiempo su propia  fomacic5n  profesional,  de  tal manera que le permita 
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“releer su historia,  revalorarla y tomar  conciencia  de SUS posibilidades y 

carencias”m, desde ahí poder  participar en su propia  formaci6n. 

Gimeno  Sacrisfim refuerza esta perspectiva  argumentando que “el 

conocimiento  formalizado, lo que llamarnos  ciencia o inwestigacidn, aquello 

que  de una forma  imprecisa  reconocemos  corno  teoría  sobre o de la 

educacidn  tiene un gran valor,  aunque de  otra  forma  considerado a como  se 

le suele  contemplar. 

En  primer  lugar, como introductor  de  significados  de  una  racionalidad mas 

universal que combata  prejuicios partican!aridadel; y concepciones  contrarias 

a la emancipacidn de los sujetas  como  instrumento que capacita  para 

desentrafiar problemas complejos, pt,sdiendo situame  en  una  6ptica mils 

general. 

En  segundo fugar, el  conectar  la  cultura  acumulada y la experiencia  depurada 

con los significados y las prk t i cas  subjetivas puntwales. En tercer lugar 

puede vertebrar en conjuntos  sistematicamente  ordenados los esquemas 

pero  advierte  que “IO que no puede  salir  nunca  del 

conocimiento  científico  es  el porque y el para que de la  educacidn es decir, 

las finalidades y los compromisos  con los ideales”62, sobre  todo  en  estos 

tiempos  en que el morcado y la aldea  global no respetan ninglin hmbito  de la 

sociedad  desmantelando  toda valoraciQn moral y arrojandola al libre 

intercambio de la oferta y la demanda; es necesario, dentro  de  ia  formacidn, 



no  perder de vista  la  capacidad  de  reflexibn del docente y la  historicidad  de 

su labor. 

Como se puede observar, la formacidn  en general y la fomaci6n docente  en 

particular ha sido  captada  desde  distintos  ángulos y bajo  distintos intereses. 

A continuacibn se procederá a  analizar  tres  formas  de  clasificar  las 

tendencias  en la  formacibn  docente. 

Desde la perspoctiva  Irnbern6nw  la  formacibn  docente  se  entiende  desde 

cuatro  paradigmas: 

3 A l  primero  de cEJos Io domina como presagio-producto  donde  resalta la 

competencia del docente, entendida como todas  esas capacidades, 

conocimientos,  habilidades, destrezas, que  el  docento  requiere  para su 

practica  cotidiana, as! tambign, su propia  personalidad sera motivo de 

analisis  ya  quo  repercute  en sus funciones. 

=El paradigma  procesoproducto  enfatiza  el  papel  del  docente  en el 

momento  de  la ensefianza como  proceso de comunicaci6n del cual 

dependera la  calidad  del  producto. 

La programaci6m de la ensefianza por o&jetivos  representa el  mecanismo 

idbneo  para  resolver los problemas  que  plantean  las  interrelaciones  en  el 

aula. Los maestros detberan contar  con  destrezas  concretas y conductas 



especificas  para  lograr un mayor  rendimiento escolar.  En ningún  momento 

este paradigma  propone  investigar  nuevos  problemas  educativos. 

S El tercer  paradigma  denominado por Imbem6n como rnedicional, surge a 

partir de los anos setenta con la  influencia  de  la  psicología  cognoscitiva y 

el constructivismo, 10s cuales  resaltan  las  capacidades  del  docente  para 

procesar,  sistematizar y comunicar  la  infomaci6n a partir  de  estrategias de 

pensamiento,  percepcidn y estimulo que no aplicara  para  el  logro  de 

conductas  morales. 

=S El paradigma  ecoldgico o tbcnicocn'tico,  retoma  las  características  del 

paradigma  anterior,  agregando el medio  circundante  como  elemento  que 

influye  en e! trabajo del aufa. 

El profesor so convierte  en  este  paradigma  en un investigador  en el aula  para 

lo cual  requiere  dotarse  de un instrumental  intelectual y una  formacibn 

comunitaria  que  vincule su saber  intelectual y la realidad  social  que lo 

involucra. 

lmber6n  propone, por su parte, tres  caractesisticas  fundamentales en el 

modelo de forrnacidn: 

+ Dotar al docente de un conjunto  de  competencias  genericas  para su mejor 

desernpeiio  disciplinario. 

+ La  obtencidn  de  destrezas no conductualles  para la  toma  de  decisiones a 

fin de  actuar  sobre  situaciones  reales y concretas. 
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+ Capacitacibn del docente como investigador para  tener un panorama  de 

sus contextos  social y educativo. 

por SU parte  Gilles Ferry define  cuatro  modelos  con ías siguientes 

características: 

* Modelo  centrado en la adquisieii>n, este  modelo  define a la formacic5n como 

la  “adquisici6n o perfeccionamiento  de un saber, una  fbcnica, una  actitud, 

un comportamiento, es decir,  una capacitaci6n“’. En  este  concepto  de 

fonnaci6n  se  le  da  prioridad al aspecto  tdcnicoinstitucional  donde el papel 

del  formante os de receptor  de  informacidn útil para el  desarrollo  de los 

individuos  en su vida  cotidiana. 

En este  concepto  de  forrnacidn  se  le  da  prioridad  al  aspecto  tbcnico- 

instrumental  donde el papal  del  fonnante  es  de  receptor  de  inforrnaci6n útil 

para  el  desarrollo  de los individuos  en su vida  cotidiana. 

Este  modelo  define al aprendizaje como  la  “adquisicibn  de  savoir faire”65 que 

se  refiere a aquellas  nociones  científicasm,  que  el  docente  aplicara en el aula 

y se  utiliza  este  t6rmino  para  significar  que los saberes  adquiridos por el 

profesor se ubican  en el plano  de  las  habilidades  practicas. $eran la 

pedagogía por  objetivos y el conductismo los que fundamenten el trabajo  de 

los especialistas  en  el  diseAo cum’cular de  la  fonnacidn docente, donde  “la 

16gica interna  de la formaci6n  es la de  una didactics racional, con sus 

progresiones,  adiestrarnientos  sistematicos y contro~es~~~’.  
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* Modelo centrado en el  proceso,  para  este  modelo el bnfasis  debe  centrarse 

en el  recorrido  de la formaci611, donde  las  relaciones  interpersonales  estan 

mhs all& de los limites  del  curriculum. 

Posibilitan la formacibn  profesional  donde  el “saber-hacer” ocupa un lugar 

secundario  en  relaci6n  con  el  proceso  de  animaci6n  que el fonnador esti? 

empefiado  en  llevar a  cabo. 

“El juego  de  continuidades y de  rupturas  es  el  juego mismo de la  fonnaci6n, 

lo que se juega es el refuerzo  de  una  continuidad  profunda por SI efecto que 

producen  las  rupturas  practicadas  en  el  nivel Es decir, el proceso 

implica una transformaci6n  de  las  experiencias  previas de cada  participante, 

donde sus marcos referenciales  tenderan  a  adecuarse  a  situaciones  hasta 

ahora  desconocidas, sin embargo, estas  rupturas  llevan  implícito un proceso 

de  continuidad de todos  aquellos  conocimientos,  habilidades, etc. que le  han 

permitido  desenvolverse  en su vida  cotidiana. 

* Modelo  centrado  en el enAlisis, si bien  en  el  primer modelo la  practica es la 

aplicaci6n  de la teorla, en el segundo se destaca la transferencia de una 

prdctica a otra  con  la  mediaci6n  de  la teoría; en  el tercer modelo, la teon’a 

es un punto de referencia  para  !levar a cabo  la dormaei4n docente a traves 

del aporte  de  informací6n y elementos de anfifisis, sin embargo, por sí sola 

no es  suficiente  para  formar a los docentes, se requiere  de  experiencias 

que  enriquezcan los planteamientos  teijricos sin llegar  al  pragmatism0 sino 

donde “la energía movilizada por la  ejecuci6n  de  una tarea o un proyecto, 

s610 tendrs  efectos  transferenciales  duraderos  cuando  se  lleva a cabo un 



trabajo de elucidaci6n  que de lugar a tomas  de  conciencia,  a  una 

rnovilizaci6n  de  representaciones y de  expectativasspH. Es decir, el  analisis 

es el factor  fundamental  para  este rnodelo, donde lo importante no es 

“aprender a aprender” sino aprender a decidir Is que conviene errseilar. 

Asi, el  fonnante se ubica  en un doble juego  de  actor y el observador, donde 

al mismo  tiempo  que  actúa  en el marco  de  la  instituci6n, se situa  en el 

papel  del otro que Ie permite  realizar  el  analisis  de su realidad en la que  se 

requiere  de una prodaJcciCzn de sentido,  una  apertura  para actuar, donde  las 

experiencias y la  teorla  vayan  articuladas para  tener  una  visi6n mAs 

profunda  de su prsfesi6n. 

En e! caso  de  Patricia Qucoing, la  Fsmacidn Docente es vista a  traves de 

cuatro  tendencias: 

0 Hecnologia  Educativa, surge  en la decada de los 50’ como una de las 

conseczlenciats de la expansibn econdrníca y el USO intensivo de 

tecnologias  sofisticadas. 

La creacidn be divcbrsas organizaciones de ayuda para el desarrollo científico- 

tecnotdgico  durante los aAos 60’ tales corno: AID, Fundaciones Ford y 

Rockefeller, permitid la difusidn del discurso de Da temologia educativa de 

los Estados  Unidos a trav&s de  programas de capacitaci65n y asesodas a los 

ministerios  de  educacidn  gubernamentales y la traducci6n y difusi6n de 

textos de esta tendencia. 

En  el  caso de BVl6xico se  crea  la  Comisídn  de  Nuevos  Mdtodos  de Ensefianza 

(CNME) y e! Centro  de  DidActica (CD) en la UNAM durante 1969, que  serían los 



primeros  centros  encargados de reproducir y promover  este  discursoGo. La 

tecnología  educativa se puede  caracterizar a traves  de  tres  elementos 

fundamentales: Historicismo, formalismo y cientificismo"', lo cual implica 

descontextualizar y universalizar el proceso educativo, donde los planes de 

estudio  responden a una  estnncturaci6n 16gica sin importar su deteminaci6n 

hist6rica-social;  apoyandose  en la  psicologia  conductista  que  pone  bnfasis 

en fa objetividad de lo observable y considera que el papel  del  profesor es 

controlar estírnulos-respuestas, es decir, "como un agente  pasivo, ya que  en 

otros  aspectos no critica los fines educativos, su labor es la ejecucidn  frente 

al  trabajo de los especialistas: su acci8n  consiste en aplicar ios supuestos de 

la teoría del aprendizaje ewalquiera que  6sta seanb2. 

Para los especialistas dc !a planeacibn, la tecnología  educativa se presenta 

con un caractsr tdcnico, instrumental aseptico,  neutral y por lo tanto aplicada 

de manera indiscriminada. Para los profesores  representa la sisternatizací6n 

de la ensefianza como  eje  conductor de cambio o transfc"naci6n de su 

actividad  tendiente a elevar  el n i vd  acad6mico  de los alumnos. 

La  discusidn  acerca ds la viabilidad de la tecnología  educativa  lleva un 

replanteamiento de bsta; surgen dos posiciones,  una  que  se apega de manera 

estricta a sus linearnientos, mientras que otra la cuestiona  pero so apega a la 

misma  ldgica  instrumenhlista, ya que propone "no romper con la lQgica de fa 

eficiencia y eficacia que las instituciones  demandan  al  cumplimiento $el r d  
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0 La profesionalizacibn de la Docencia  surge  a finales de los aAos 70’ en 

oposici6n  a la tecnologia  educativa,  en  donde el docente es percibido  ante 

todo c ~ m o  un sujeto consciente de su propia  historicidad y formaci6n 

reconociendo sus limitaciones en su quehacer  cotidiano. 

Para esta  tendencia “el docente es un sujeto  activo,  garticipativo”a,  donde el 

reconocimiento social de su profesidn  juega  un  papel tmpslQante, así como 

su fomacidn amplia en las disciplinas  que  estudian el fen6meno  educativo y 

su particpaci6n en actividades  m6s  alld  de su trabajo  aulico  como: El disefio 

curricular, la  plansacidn y la  extensibn  a  la comunidadt6. 

La  prodegionalinacidn de la docencia  recupera fa historicidad de los procesos 

educativos, de tal manera  que supera el aislamiento  planteado por la 

tecnologia  educativa,  propone el analisis de la reBaci6n docencia-instituci6n 

ya que esta última  condiciona y/o determina  proyectos,  intencianes y 

prdcticas de los sujetos;  retorna  la  psicología  cognoscitiva en opcasici6n al 

conductismo,  con la intenci6n de proporcionar  al  docente  una  formacibn 

integral y articulada que le  permita un mejor desernpeflo en  sus  actividades, y 

promueve la  reflexibn  sobre  el  aprendizaje  grupal. 

Con fa íntenciQn  de  desarrollar  una  actitud  profesional y modificar Ila prdctica 

de los docentes, se presenta  esta  tendencia  desde  tres  lineas  de  acci6n: 

O Arnpliaci6n de la  fonnaci8n  disciplinaria normal, en donde el  docente debe 

apropiarse de los contenidos  disciplinarios  indispensables  para SU 

h c o h g ,  Putrfcia. Op <It p. 27 
“” 

e Idem. p. 10 

87 



desempefio  profesional, así como la adquisicibn de conocimientos 

psicolbgicos que involucran  distintas  corrientes  desde  la  humanista, 

cognoscitiva,  psicogen&ica,  terapeutica, sin dejar  a un lado el anhfisis del 

propio aprendizaje grupa!. 

O Generaci6n  de una propuesta  llamada  diddctica  critica,  que  pone bnfasis 

en la  actividad  reflexiva, donde el  trabajo grupa1 es importante  dejando  de 

lado  el  individualismo  del  maestro y del alumno, permitiendo  la 

autenticidad y comunicabilidad de9 grupo. 

U Anhiisis de la practica  docente,  a  partir  del examen de  la  practica  cotidiana 

del  docente se busca  transformar  la  accidn  educativa  revalorando,  a  traves 

de un proceso fonnativo-refloxivo, el quehacer daconte  tanto en Da escuela 

C Q ~ O  su fursci6n social fuera  de ella. 

La r8lacic)n  docencia  investigacidn,  alin  cuando  la  profesionalizacidn  de  la 

docencia  abarca  aspectos  de la investigaci6n es necesario  analizar la reiiacidn 

docencia  investigacibn  como  tenencia  independiente,  porque  asume 

caractedsticas  diferentes. “La investigacidn  puede  ser  utilizada  como 

herramienta  para  reflexionar  sobre la  cotidianeidad  de  la  acciQn  educativa  en 

las  instituciones:  se  intenta mas bien  proporcionar  a los formadores 

potenciales  herramientas  conceptuales y rnetodol6gicas  que les permitan 

desarrollar  concepciones  alternativas,  con  base  en un reconocimiento 

sistematico  de  las  practicas  escolares  cotidianas”6s. 

M Ibidem p. 33 

” 
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Ademds, la relaci6n docencia investigaci6n se propone utilizar la 

investigacibn corno paradigma del area disciplinar,  organizar  experiencias de 

aprendizaje, generar nuevos  conocimientos y como eje de reflexi6rr y 

sisternatiracibn de a acci6n educativa. 

Desde esta perspectiva sl docente es considerado  corno  agente  activo 

participativo  e  innovador  tanto en su hacer  docente  como en sus problemas 

profesionales  disciplinarios propios; donde  nimvarnente Is cotidiano  es un 

elemento muy importante para la dormacibn  docente. 

La tendencia de la Forrmcidn  intelectual del Docente,  se  caracteriza 

fundamentalmente por promover una imagen del docente  como  “sujeto 

activo, transformador,  dialogante con el saber  disciplinario  propio y de las 

cioncias sociales en su canjunfo”*7. Es decir, la farmaci6n del docente  busca 

conformado c o w  un sujeto critico y concienle ds su realidad circundante, 

donde, el docents se perciba C Q ~ O  un sujets  intelectual  con  sabsres 

especializados. 

En tbnninos  de D í a  Bamga se propone  *una  fonnaci6n  te6rica como un acto 

politico  en el que  recuperando la intelectualidad  del  sujeto  este  interprete un 

objeto de  conocimiento  de  manera  original y creativa”? 

Aqui Diaz Barriga agrega el elemento  politico,  dandonos a entender que en 

toda fomaci6n docente estA inmersa un proceso histbrico-social  definida y 

condicionante. 
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C h a r  Canizales en esta misma tendencia  hace una crítica a la  modernidad a 

la  que  define  como  "una  tendencia  que  modeliza,  simula,  uniforma, 

despersonalira y se obsesiona por lo claro, la eficiencia y la velocidad, 

prescribiendo que pensar, qu6 decir.  Que  indica cual es el saber legítimo y 

por lo tanto tiende a silenciar  otra tipo  de saberes que  no se encuentran  en su 

lbgica1*69. 

Lo claro es una  de esas obsesiones con las que el individuo  pretende  tener la 

certeza, la  seguridad y la tranquilidad  de lo que dice y hace, siendo, s in  

embargo, un obstaculo para un verdadero  conocimiento ya que  impide  la 

btisquoda de interpretaciones  distintas a las dominantes,  vincula !a raz6n 

oficial y las razones  institercionales  con Io claro, convirtibndose esta  obsesi6n 

en legitimante de otras, llegando a extremos  de  dogmatizar y simplificar  la 

sesiones 

rm6n  oficial. 

La eficiencia  como parte  de eslas ob reivindican  la capacidad  de 

control de todo, principalmente desde el aspecto administrativo (sertificacibn, 

eficiencia terminal, constancia); la crftica es mediatinada y subordinada a la 

ciencia y la tecnologia. 

La obsesi6n por la velocidad nos remite a esa educaci6n  que  requiere 

cambios acelerados para ponerse a la par  con  el progreso y desarrollo, 

entendiendo por esto, tan s6lo los avances científicos y tecnol6gicos 

desligados de Io hi~t6rico-social'~. 



“No estar  actualizado genera  una sensaci6n de intranquilidad  por  sentirse a 

destiempo, en atraso, de ahí la  angustia  por  sentirse rezagado se  presenta 

mayor  ante la percepcibn de v6rtigo que  caracteriza al mundo moderno“. 

Sin  embargo a pesar de estas  obsesiones y muchas otras,  Carrizales 

considera  que  existen  alternativas a traves  de la  reconstnrccibn, de sentido, 

deseos, identidades y posibilidades desde otros marcos  referenciales a los 

cuales  denominar& ‘’zona del  silencio”,  “fomaci6n expulsada”, “rsvaloracibn 

filos6fica” que no necesariamente  concuerdan con  la  ldgica  institucional; 

“propone sospechar de las  evidencias que no son  tan svidsntss ... dslimitar la 

reftexidn  do la zona del silencio,  es lo que yo sugiero a quienes indagan  en el 

campo  educativo, ya estamos muy delimitados, de lo que se trata  es de 

deslirnitarn~s”’~.  Entendiendo la zona del silencio como todos esos saberes 

que a la institucidn no le interesa difundir por no convenir a sus politicas 

educativas, por lo cual el docente  debe  retomar  todos  esos  elementos  para su 

propia fomaci6n y lograr un buen desempeAo  educativo. 

” ”” 

Idern. pp. 36-45 
Ibidem pp. 3615 1 
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4.3 ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURACIbN DE UNA PROPUESTA DE 

FORMA CI~N-A CTUA LIZA C I ~ N  

Voy a intentar  delinear el problema y a aproximar una propuesta  en  tomo a la 

Fomaci6n y Actualizaci6n Docente,  a partir de las problematicas  que  tistas 

enfrentan. 

Actualmente los programas de actualizacian de la SEP proporcionan al 

docente  elementos  met6dicos y tbcnicos  reducidos  al ambito de los 

contenidos,  eI metodo y las t@cnicas,  para  que en el mejor  de los casos  el 

profesor  tenga  la  posibilidad  de  ubicar su labor  en  alguno  de los modelos o 

comentes  existentes. Es decir, el docents  tebricamente y en  la  practica  es 

ubicado  dentro  de un esquema  previamente  establecido y se  califica su 

trabajo  de  acuerdo a la  identidad  que  tenga  respecto  al  modelo  que deber 

seguir y que  al final de  cuentas  responde a un rnodsllo de racionalidad 

instrumental  que  se  centra  en  la  adquisici6n  de  competencias que tragan 

posible  aplicar  el diseílo curricular (1993) de manera  eficiente. 

Es pertinente  superar  esta  visibn,  romper  con los esquemas  tradicionales, 

abrir  espacios  para e! analisis crítico de3 qu6 y para qu6 ensefiar, en beneficio 

de quienes; lograr  rupturas tebsicas, rnetodol&gicas y practicas  en el 

quehacer cotidiano  del maestro. Abrir  espacios  que le permitan  recuperar su 

experiencia, discutirla  colectivamente,  analizarla  te6ricamente y plantear 

acciones  concretas  para avanzar hacia  una  prdctica diferente. Esto implica 

revisar  constantemente las formas de pensar,  valorar y actuar. 
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Ya hemos  mencionado  que  la  fonnaci6n es conceptuada por Kant  como  “la 

cultura  de la capacidad”73.  Hegel  la  concibe  como “las obligaciones para con 

uno mismo”74 y Ferry dice  al  respecto  que  “se  puede  observar a la forrnacj6n 

como un proceso de desarrollo y eslructuraci6n de la  persona  que  la realiza 

bajo un doble  efecto de una rnaduracidn  interna y de  ocasiones  de 

aprendizaje, de encuentros,  de exper ien~ ia”~~.  

De lo anterior  se  desprenden  algunos  cuestionamientos: 

¿Que aspectos  de  la  vida  social e individual  de un sujeto  entran  en  juego  en 

el proceso de formaci6n’l 

¿Es Bste un problema  individual o social o ambos a la vez? 

~ Q u b  papel juega la  teoria y la  prhctica  en  esta  situaci6n3 

¿Cual es el  papel  de  la  experiencia? 

La problernatica  a  que  se  enfrenta el  docente  en  el  aula  rebasa  con  mucho el 

planteamiento  oferta de  actuakacidn de la SEP, la  sofucidn  reduccionista de 

adquirir competencias  en  relaci6n al que y cbmo ensefiar de  acuerdo  con el 

nuevo diseno curricular no resuelve la situacibn; mas alirn, la  problemhtica 

debe  ser  abordada desde el ambit0 de la formaciCsn, donde  la  individualidad 

del docente, su subjetividad,  tienen  que  ser  objetivada  reflexivamente  en  una 

confrontaci6n e interaccidn  interreflexiva  con los otros mediados  por  la 

comunicacirbn, el conocimiento  tednco y la cultura;  tender  a  observar la 

experiencia  que da  la  prhctica  desde la teoría, como elemento de mediaciones 

abre el  camino a  pensar la  realidad  docente  de manera  diferente, la  búsqueda 



tiene  que  ser  transformar  la  funci6n  ideal  del  hacer  docente;  es  decir, los 

aspectos que se ponen en juego en el  proceso  social  son los del  sujeto,  sus 

deseos,  carencias,  expectativas,  problemas, saberes, necesidades,  al  propio 

sentido de su existencia  individual y social;  vista así, la  fomaci6n  implica al 

sujeto  docente  en lo personal, en lo social y lo profesional. 

Desde el  sentido común,  desde  el conocimiento  cotidiano  las  personas  por lo 

general, se  remiten a su experiencia  para  fundar o justificar  su  accidn (el 

hacer)  en  el  mundo  de la vida. En e! caso  de los maestros  es  frecuente 

escuchar  las  referencias a la “experiencia” y a ”la practica”  como el sustento 

que  legitima  el  hacer en el sal6n de clases, “el maestro  privilegia  la  parte 

instrumental y descuida los aspectos  subjetivo^'"^, el  maestro  en  terminos de 

su trabajo  cotidiano  en el aula se remite a los elementos  que  se  derivan de su 

practica  diaria y que le dan seguridad  frente al grupo, al  m6todo y a las 

tecnicas. 

Los aspectos subjetivos, mas que  cuidarse, se encuentran  excluidos  de Ia 

visidn  del  mundo, de la vida y de  la  propia  Idgica  que  tiene  el  hacer del 

maestro  en el aula; el pensar  en la subjetividad no forma parte  de  la  tradicidn 

del  ser maestro, 61 se encuentra  arraigado  en  una  practica  instrumentalista 

que no Io propicia  conflicto,  contradiccidn o ruptura  en relacidn con su hacer 

y sus saberes. 

ÉI vive  el  ejercicio  de su profesidn  en el aula  en  relacidn con sus alumnos 

como un proceso  de  transmisidn  de  saberes  elaborados  por otros que  el 

alumno  tiene  que  aprender  repetitivamente  en  concordancia  con un programa, 



los objetivos  de este y con  apoyo  del libro de  texto;  el  conocimiento en el 

aula se toma corno algo dado, acabado,  nunca como una situacidn o 

problema a construir,  redescubrir,  individual y  socialmente. 

Todo se vive  desde la experiencia,  entendida  6sta  pragmaticamente, la 

reflexi6n  no  tiene Sugar en el  aula o en  el  ejercicio  de fa actividad del ser 

maestro. 

La experiencia, por si misma, no puede  resolver  los  problemas del hecho 

educativo a que sa enfrenta el  maestro en su labor. Esta debe ser, 

ciertamente, el punto de partida  que  posibilite  al  maestro  vivir y pensar la 

formacibn  desde  otra  pempectiva;  desde  la  perspectiva  da  reflexionar  sobre 

ella, subjetivamante, con  apoyo no s610 en las necesidades  del  momento O en 

las  acciones  tecnicas que delimitan la practica  docente actual. 

Es pertinente  orientar  el  reflexionar  la  experiencia  desde  la  propia 

subjetividad  del  docente  con  miras a otorgar  significado a la  accidn  cotidiana 

en el aula, pero dsta no es  suficiente, la reflexibn para  ser tal, requiere 

adquirir  una  connotacibn  social y Qsta sdlo se alcanza en  la  relaci6n  con el 

otro, es decir, que  la bljlsqweda del  significado y del  sontido  de  la  accidn 

tendrii  que  orientarse  intomubjetivarnente a la  comprensibn  del  otro,  de  otros 

docentes, no tan ~610 en la búsqueda  del  consenso,  de la identidad,  sino  en la 

indagacidn y el  reconocimiento  de las carencias, las diferencias, el conflicto, 

ante los otros en un proceso  de  interaccidn  mediada  por  una  “accibn 

comunitaria’’ que exprese  significativa y comprensivamente  de  manera 

reconstruida, los actos de la experiencia  individual y social  del  ser docente. 

95 



Reconocer los prejuicios e inercias  de  la  acci6n y de los saberes  docentes a 

traves de la inteneflexiijn donde se  evidencien las carencias, los obstaculos, 

pero  tambibn los deseos y el poder;  propiciar  nuevas  formas  de ver y 

comprender la realidad de la prbctica  docente y de  la  formacibn  que  implica 

superar  entre los docentes  el  plano  del  saber  inmediatista y espontaneo, 

arribar al conocimiento  de la realidad  del  ser  docente no desde “la 

uniformidad, la  despersonalizaci6n y la  continuidad”. 

Es preciso  crear  proceses  de  ruptura  que  den  cuenta  de las problematicas, 

del  conflicto,  de  la  contradiccibn,  proceso  para la transformacibn que 

propicien  la  csncrecidn de una  cultura  diferente  entre los docentes; mas aún, 

la asuncidn  de  una  actitud  diferente  ante  la cuFtura, orierrtada &Sta a ta 

indagacibn  tebrica de opciones  diferentes explicativo-cornprensivas de la 

profesidn,  asumiendo el reto de pensar y construir “el mundo  de  la  vida”  de 

manera  diferente, haciendo uso do la imaginacibn, la intuicibn,  en  ese 

proceso  contradictorio y conflictivo  que  implica la renuncia a la  seguridad y 

las certezas; el reconocimiento  de las carencias, la búsqueda  colectiva  de 

opciones  diferentes y el intento  de  aprehender  nuevos tenguajes que 

permitan  asignar  sentido al hacer y ser  docente  en el ejercicio  de su 

profesibn. 

El darle sentido  diferente a la practica  de  ser  maestro no es un problema de 

decretos o de  voluntades  institucionales; el resolver  el  problema de la 

formacibn  docente  no  obedece a la 1bgica de  ofertar  cursos o de la 

instalacibn  de  dispositivos  tecnoldgicos; la problemiitica  de ia formacidn y su 

resoluci6n no puede wivirse tan s61s como  algo  exterior a 61. El cambio, la 

transformacibn, el superar  el discurso y la  practica  del  “debe ser” y de la 
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forrnaci6n  del  ser maestro, se tiene que construir  como  proyecto  desde  la 

resignificarci6n individual y colectiva del propio  docente  sobre su materia  de 

trabajo, un proceso  de  reconstrucci6n  de la experiencia  docente desde lo 

individual y lo colectivo que articule la teoría  como  posibilidad  de 

comprender,  imaginar la accidn y el  sentido  del  hacer y del ser  desde 

perspectivas  diferentes. 

Reflexionar la experiencia  problematiz&ndola,  confrontandola  con los otros, 

reflexionar p r k t i c a  desde la teoría a traves  de  procesos  críticos,  creativos, 

imaginativos;  generar  procesos de ruptura  con  el  “yo” a partir  del 

reconocimiento de las  carencias  para  trascender al ‘%I*’ y al “nosotros”, 

comprender la fomacibn  como un proceso  de  “reflexidn  de sí mismo”, como 

un proceso  “de  estructuracidn  de la propia  persona”,  pero como un proceso 

de alteridad  en “el mundo de  la  vida”  con el Otro, los otros.  Como un proceso 

quo  confronte la experiencia  reflexionada  subjetivamente con  la experiencia 

del otro, que la  refiexidn  de  la  subjetividad del “yo” interaccione  con la 

subjetividad  del ‘ 6 W  y del “nusofros”,  mediado el proceso por una  practica 

comunicativa  del  “yo” el “61” y el “nosotrossZ, a fin de  generar  procesos 

constituitiwos  individuales y colectivos  de un nuevo  imaginario e identidad 

docente, de  estructuracidn  del  sujeto  como  proceso  de  identidad y 

diferenciaci6n del mundo de la vida, proceso  que de, otorgue y signifique  el 

sentido  del  hacer y del ser  maestro  desde  una  practica  distinta,  es decir, una 

prdctica  del  hacer y del  ser  docente  sustentada en un proyecto  colectivo  que 

involucre  la  reflexidn,  la  interreflexidn, la socializaci6n y la comunicacidn 

colectiva. 

97 



BIBLIOGRA FjA 

AGUilAR, Mariflor (ed.}, CRíTICA DEL  SUJETO. Mthico, UNAM, 1990. 237 pp. 

ALTHUSSER, Louis, IDEOLOGiA Y APARATOS IDEOLdGlCOS DEL  ESTADO. 

Edit. Siglo XXI, Mbxico, 1980. 

- , LA FlLOSOFiA  COMO ARMA DE LB REVQLUC16N, Siglo 

XXI Cuadernos del Pasado y Presente, MBxico 1983. 

BERMAN, Marshall, TODO LO  SbLlDO SE DESVANECE EN EL AIRE. LA 

EXPERIENCIA DE  LA MODERNIDAD. Siglo X X I ,  Madrid, 1988. 386 pp. 

BQLiVAR  Espinoza,  Augusto, et. al. “EL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBERAL 

SOCIAL 1982-1992”. EL COTIDIANO, No. 50, sep-oct. 1992, pp. 4-12 

CAMPS, Victoria, VIRTUDES PUBLICAS. Edit. EspAsa-Calpe, Madrid, 1990. 

214 pp. 

CARRlZALES Retamoza, Cesar, LAS OBSESIONES PEDAG6GICAS DE LA 

MODERNIDAD, UAS-UAEM, M6xiCO. 

CASTORADIS, Cornelius, LA INSTlTUCldN IMAGINARIA DE LA SOCEIDAD. 

Tomo I ,  Tr. de Antoni Wicens. Barcelona, Tusquets editores, 1975. 285 pp. 

CONALTE, HACIA  UN NUEVO MODELO EDUCATIVO. SEP, M6xico,1992. 

98 



I PERFILES BE DESEMPEÑO PARA PREESCOLAR,  PRIMARIA Y 

SECUNDARIA.  SEP, M6xico, 1992. 

CURRI,  C. y Follar¡, Roberto, “ELEMENTOS P A W  UNA  CRITICA DE LA 

TECMOLOGDA EDUCATIVA”. Simposiurn  sobre  una  alternativa  universitaria. 

UAM-Azcapotzalco, bxico, 1981. pp. 56-66. 

DAVINI, Maria  Cristina, LA FORWlACl6N  DOCENTE  EN  CUESTIOM: Política y 

Pedagogia. Edit.  Paidbs, Buenos Aires, 1995. 163 pp. 

DICCIONARIO ENCICLOQt%lICO UNIVERSAL OChNO,  Mbxico, 1994. 

DUCOIMG Watty, Patricia y Landesmann Segai, Monique  (Coordinadoras), 

SUJETO  DE LA EDUCAClbN Y FORMAClbN DOCENTE. Consejo Mexicano de 

lnvestigacidn Educativa, A.C. Jalisco, 1996. 361 pp. 

ECHEVERR6A, Bolívar, LAS ILUSIONES DE LA MODERNIDAD.  UMAM, EL 

EQUILIBRISTA, Mbxico, 1995. 200 pp. 

FERNANDEZ Enguita, Mariano, LA PROFESION  DOCENTE Y LA COMUNIDAD 

ESCOLAR: Crbnica  de un desencuentro.  Ediciones Morata, Madrid, t993. 

182 pp. 

FUENTES Molinar, Qlac, EDUCACIbN Y POLíTICA  EDUCATIVA EN MCXICO. 

Nueva imagen, MOxico, 1983.496 pp. 

99 



GADAMER, H., VERDAD Y MÉTODO 11. Sigueme, Madrid, 1975. 

GIDDENS, Anthony, CONSECUENCIAS DE LA MODERNIDAD. i r .  de Ana Lizbn 

Rambn, Alianza Editorial, Madrid, 1990. 166 pp. 

GILLES, Ferry, LA TRAYECTORIA DE LA FQRMACi6N. LOS ENSEÑANTES 

ENTRE LA TEQRÍA Y LA PRÁCTICA,  PAIDOS, Buenos Aires, 1987.445 pp. 

GIMENO Sacristan, J., “PAWDIGMA CRiTICO:  REFLEXIONES  EN LA 

FORMAC16N DE PROFESORES”. Forrnaci6n Docents, Modernizacidn 

Educativa y Globalizacibn. Simposio Internacional, UPN, 1995. pp. 133-152. 

GORDILLO, Elba Esther, “EL SNTE ANTE LA MODERNIZACI6N DE LA 

EDWCACIbN BASICA”. EE cotidiano, No. 51, now-dic. 1992. pp. 3445. 

GRAMSCI, Antonio, LA ALTERNATIVA  PEDAGOGICA. Seleccibn  de M. 

Manacorda, tr..de C. Crlstos. Edit. Fontamara, Barcelona, 1981. 251 pp. 

GUEVARA Niebla, Gilberto, “EL MALESTAR  EDUCATIVO”.  Nexos,  No. 170, 

M6xico, Febrero  de 1992. 

, (comp.), LA CATÁSTROFE  SILENCIOSA. Edit. 

F.C.E., M6xico, 1992. 

100 



HABERMAS, Jürgen, EL DISCURSQ FILOS6FICO DE LA MODERNIDAD. (doce 

lecciones). Tr. de Manuel J imhez Redondo.  Edit. Taurus, Buenos Aires, 1989. 

462 pp. 

HEINZ Dieterieh, Steffan, “GLOBALlilAC16N Y EDUCACldN EN APJ~ÉR~CA 

LATINA”. Fonnaci6n Docente, Modemizacidn  Educativa y Globalizaci6n. 

Simposio Internacional, UPN. pp. 11 - 36 

HELLER, Agnes, SOClOLOGiA DE LA VIDA  COTIDIANA.  Tr. de J.F. lvars y E. 

PtSrez. Península, Barcelona, 1998. Col. ideas, No. 17 418 pp. 

IMBERNON, Francesc (Coord.), LA FORMACIbJ DEL PROFESOFUIDO. Edit. 

Paid&, Barcelona, 1993. 154 pp. 

LA JORNADA, Editorial O1 de Junio de 1996. pAg. 2 

LATAP!, Pablo, “¿CUANTO  APRENDEN  NUESTROS  ALUMNOS? “Proceso No. 

883, M&xico, 4 de  octubre de 1993. 

LENK, Kurt, EL CONCEPTO DE IDEOLOGíA. TP. de Jose Luis Echeveny. 

Amonortu De. Tores, Buenos Aires, 1982.421 pp. 

SECRETARIA DE EDUCACi6N  PúBLICA, ACUERDO NACIONAL PARA LA 

MODERNKACI6N DE LA EDUCAC16N BASICA, Mbxico, 1992. 

1 o1 



"? Ley  General de Educaci6n, 

Mbxico, 1993. 

, Lineamientos  para el Establecimiento 

del Programa  Nacional para  la  Actualizacibn Permanente de los Maestros  de 

Educaci6n  Bdsica  en Servicio. Documento de trabajo SEP-SNTE. Mbxico, 

1995. 

, Plan y Programas  de  Estudio de 

Educaci6n Secundaria, Mbxico 1993. phg. 177. 

A Pronturario  de Carrera Magistrial. 

Primera  Vertiente. Comisich SEP-SN'TIE. 1993. 

OLIVe, Le6n y Salmerbn,  Fernando  (Editores), LA IDENTIDAD PERSONAL Y 

LA COLECTIVA. UNAM, M6xic0, 1994.110 pp. 

BRNELAS, Carlos, EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO. LA TFWMSIC16N DE 

FIN DE  SIGLO. Edit. F.C.E., Mexico, 1995. 371 pp. 

PANZA Gonzhlez, Margarita, st. al. FUNDAMENTAC16N  TEQRlCA  DE LA 

DIDACTICA. Edit Guernica, Mexico, 1987. 

PODER  EJECUTIVO  FEDERAL, PLAN NACIONAL DE  DESARROLLO 1983- 

1988, M6xico, 1983.430 pp. 

102 



~ PROGRAMA  NACIONAL DE CULTURA, 

RECREACldN Y DEPORTE 1984-1988. M&xico, 1984. 

, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1984- 

1994, Mbxico, 1988. 

-3 PROGRAMA PARA LA MODERNKACI~N 

EDUCATIVA 1989-3994. Mexico, 1989. 

RWES Esparza, Ramiro, “LA FORMAClbN  INICIAL DEL PROFESOR  DE 

EDUCAClbN BASICA~’. Cero  en  conducta No. 33-34, Mayo 1993. pp. 4-16 

, “LA FORMACldN DE LOS MAESTROS  DESDE LA 

POSTURA TEbRICA DE GASTON BACHEWRD”.  Cero  en  Conducta No. 35, 

Octubre 1993. pp. 30-42 

RIVERA Rios, Miguel Angel, EL NUEVO  CAPITALISMO  MEXICANO. EL 

PROCESO DE REESTRUCTURAClbN EN LOS AfiOS 80’, era, Mexico, 1982. 

SAMDOVAL Flores,  Etelvina, ‘‘LA EDUCACl6N BÁSICA Y LAS P6SIBILIDADES 

DE CAMBIOS”. EL COTIDIANO, No. 51, nov4ic. 1992. 

SAVATER, Fernando, eTICA PARA AMADOR. Ariel,  Barcelona, 1991, 189 pp. 

, 6TICA COMO AMOR PRQPIO. grijalbo, Barcelona, 1995, 

356 pp. 

103 



SCHEMELKES, Sylvia, HACIA  UNA MEJOR CALIDAD DE  NUESTRAS 

ESCUELAS. SEP, Mhxico, 1992,134 pp. 

TOLEDO Patiiio, Alejandro, “LAS TRANSFORMACIONES DEL  ESTADO 

MEXiCANO”. Teoria y Política No. 40, 1993. 

TOURAINE, Alain, CdTlCA DE LA MODERNIDAD. Tr. de Alberto Luis Bixio. 

F.C.E. de Argentina, Buenos Aires, 1994, pp. 391 

UREÑA, Enrique M. , LA TEQRíA CRíTICA DE LA SOCIEDAD DE HABERMAS. 

Tecnos, Madrid, 1978,144 pp. 

VILLORO, Luis, CREER, SABER, CONOCER, 2a, de., Siglo XXI, M6xico 1984, 

309 pp. 

, ‘sFILOSQFIA PARA UN FIN DE !?BOCA”, Nexos No. 185, mayo 

1993, PP. 4-16 

WEBER, Max, ECONOMiA Y SOCIEDAD. ESBOZO DE  SOClOLOGiA 

COMPRENSIVA. F.@.€. M6xic0, 1984, 1237 pp. 

EL BOL/TICO Y EL CIENTíFICO. Premia editores, M4xico, 1980. 

” LA ETICA PROTESTANTE Y EL ESPIRITU CAPITALISTA, La Red 

de Jonas, Mexico, 1983. 

1 04 



YUREN Carnarend, Mana Teresa. ETiClDAD Y VALORES SOCIALES Y 

EDUCACldh. UPN, Mbxico, 1995, 327 pp. 


