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I N T R O D U C C I  O N  

En el caso de México, l a  p o l í t i c a  educativa puede ente; 

derse como un conjunto de acciones que se formulan por los grip 

poa que integran l a  sociedad c i v i l  y sociedad p o l i t i c a  en l a  - 
bd8qued.a de l a  hegemonía o d e l  cambio soc i a l  en un espacio de- 

terminado por l a  aituacidn h i s t ó r i ca  y l a  r e s p e a v a  correla- 

c ión de f i e r zas .  

kB l  ob je t i vo  centra l  de esta invest igación radica en de- 

mostrar l a s  acciones emprendidas por e l  Estado mexicano e n  e l  
campo educat ivopen un período concreto: 1970-1988, Todo ello 

8. partir de un d l i s i s  d-e l a s  contradicciones de una c r i s i s  - 
educativa fevorecida por un modelo de subdesarrollo. 

Así pues, es ta  invest igación e s  resultado de un interés  

persone.1 por abordar l a  problemática en un sector  de relevante 

trascendencia para l a  sociedad toda: el sector  educativo. Con - 
sidero necesario señalar que para f’undsmentar y desarrol lar  e s  

t e  trabajo pa r t í  de l o  siguiente: primero,[defjn$ un apartado 
de aspectos teór icos ,  e l  cual me proporcionó l a s  categorías b& 

s i cas  para or ientar l a s  h ip6tes is ly  c acceder as í ,  a una inter-- 

pretación exp l i ca t i va  d e l  tema; nos t e r i o rmente ,~~ea l i c é  una i n  - 
vest igac ión de carácter h i s tó r i co  docuiriental4 d% en t r e s  

capítulos,  l a  c u d  puao en evidencia t an to  l a .  génesis e l a s  - 
estructuras analizadas como todos __-- l o s  - datos s ign i f ika  i voe  pa- 

d e l  Estado en e l  campo e d u c a t i 3  tomzndo como gase e l .  modo de 

produccidn capita l ista, ‘  los ’aparatos ideo lóg icos  de Estado y - 
l a  e s c o l a r i e a c i h  y reproducci6n ideológica;  en e l  capitulo I1 

-I - _- 

r a  8u exp i i cac~ón .  I- En e l  capítulo 1 s e z t a c a  i a  inf iuencia - 

Ee  distinguen l o s  antecedentes d e l  sistema educati o mexicanh. i- 

- 

r 
de l a  década de l os  ochenta, partiendo desde la creación de l a  

Secretar ía de Educación Pdblfca, y su desarro l lo  basado en el 

- 3 -  
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A r t í c u l o  3' de l a  Constitucidn Pol ít ica de 1917; y, e l  capftu- 

lor111 86 centra en l a  acción del Estado mexicano en e l  campo 

educativo durante e l  periodo señalado: i970-1988;1para final- 

mente, hacer refersacía a l a s  conclusiones generales. 
I 

For último, quiero dejar en claro que l a  estructura de 

e&e trabajo de investigmión se encuentra vinc.aada ai. Regla- 

mento Interno de l o s  Seminarios de Investigacidn de l a  Licen- 

ciatura en Ciencia Po l í t i c a .  
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TIBIAS EWCACION Y YOLITICA EN IEXICO,  DURANTE; 

EL PEBIODOt 1970 - 1988, 

BRBVES ASPECTOS TEORICOS. 

Ea todaa l a s  sociedades modernas, efl Estado constituye - 
l a  organización d e l  poder po l í t i c o  o de l  poder de dominación, 

cuya funci6n esencial  consiste en hacer re inar  en un te r r i to -  

r i o  determinado el orden in t e r i o r  y mante@er l a  seguridad exte  

r i o r  y que,sosteniénd.ose por 18 fuersa, es  un creador de dere- 

cho 

“-a 

Resulta obvio concebir, que para l a  r ea l i zec ión  de sus - 
funciones esenciales e l  Estad.0 no sólo se apoya en l a  fuerza - 
pública, sino que también elabora u11 sistema de l e yes  aue l i m i  I 

tan y regulan e l  poder po l i t i co .  Ambos elementos contribuyen - 
e que e l  Estado mantenga, por un lado, e l  equi l ibr io ,en aparien 

c ia ,  entre l o s  grupos coexistentes: económgcos, político 8 ,  cui- 

turales,  r e l i g i osos ,  etc.; y por e l  otro,  logra establecer  o - 
reestab lecer  entre tantas unidades divergentes ese mínimo de - 
ajuste o de integracidn s in  e l  cual, cualquier sociedad se d i g  

gregaria. 

Lo que d i s t i n w e  a l  iistado moderno, además d e l  predomi-- 

n i o  de  l a s  Auiciones económicas y de l  robystecimiento de l  po- 

&e, e jecut ivo,  e s  l a  ampliacidn de las furiciones d e l  Estado, - 
Funciones que se distinguen como privadas1 o públicas. Ahora -- 
bien, l o  que v iene a determinar si una acbividad soc ia l  es o - 
no función pública, e s  precisamente, el cbrácter extenso de -- 
sus consecuencias, en el espacio y en e l  tiempo, su naturaleza 

f i j a  uni fome y periódica, y BU calidad de irreparables.  

En eate sentido, e s  evidente que l a  educación reune to-- 

das l a s  carac te r í s t i cas  que definen a l  acto pifblico, y just i f& 
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can su transferencia a l  dominio p\lblico. De lo anter ior  8e de- 

r i v a  que la ense-za e s  una función de gobierno, y para demos - 
t r a r l o  bastará, e l  simple hecho de que e l  Estado, además de la 

orgcrni4;acibn d e l  sistema escolar  pdblico, mantiene generalmen- 

t e  bajo su contro l  e l a s  inst i tuciones part ioularta de todoe - 
108 t i p o s  y grados; y también, e l  an6 l i s i s  del porcentaje pracl. 

eupueetal destinedo a dicho sector. 
-\ 

Se admite pues, e l  pr incipio de que l a  educación ea un8 

función eminentemente pública y se reconoce también e l  hecho - 
de que en l a  cuestión cie enseñs(nza se amplía continuamente l a  

función d e l  listado. As í  pues, e l  pr inc ip io  de que l a  educación 

e s  una fuhcibn d e l  listado se encuentra condicionada, a l a  luz  

.- 

de l o s  hechos, por un i d e a l  r e l a t i v o  de acuerdo con e l  medio y 
e l  tiempo, no sólo desde e l  punto de v i s t a  f í s i c o ,  sino tam-- 

b ién  desde e l  punto de v iste ,  inte lectual  y moral. 

Bajo esta perspectiva, concluyo, que e l  sistema educativo 

es un sistema público, e l  cue1 se encuentra organizado, sosteni 

do y d i r i d d o  por e l  E:stado. Por ende, e x i s t i r á  entre l a  instruc - 
ci6n p6blica y l o s  regímenes po l í t i c o s  un estrecho lazo  de o r e  

nizacibn. kridentemente, no ex is te  un,? y o l f t i c a  genere1 que no 

t r a i g a  consigo una po l í t i ca  educativa, l a  cual v a r i a r á  en fun- 

olbn&.de le. primera y adquirir6 su sentido concreto hasta que - 
se ubique en un plano de p o l í t i c a  general. Así pues, toda po l f  - 
tics educativa se encuentra unida, por un lado, a l a  fonnacidn 

soc i a l  e h i s t ó r i ca  y a l a s  condiciones espec í f i cas  de cada pue 

b l o ,  y por e l  otro,  a l a  p o l í t i c a  general determinada p o r  l a  - 
clase o e l  grupo que está en e l  poder. 

' 

/ 

Por otra parte, a l  anal izar  l a  p o l í t i c a  educativa de Md- 
x ico  se contempla prospectivamente en ésta, a todos los conock 
mientos creados por e l  hombre, de ahí su traecendencia en e l  - 

1 



desarro l lo  de la personalidad humana, en e l  acrecentamiento y 

so l idez  de los pueblos más cul toe  y con mayoree r e m r ~ o s  pa- 

r a  l a  educación. A pesar de e l l o ,  ~e puede afirmar que l a  p o l i  

tics educativa de Mdxico ee encuentra en crisis, esto a simple 

v i s t a  de l o a  datoe más s ign i f i ca t i vos  y por i o 6  más recientes 

programas o f i c i a l e s .  

- 

. .--m 

bn términos generales, e l  objeto central  de esta  inves- 

t igación,  e s  en primera instancia, anal i zar  e l  desarro l lo  de l  

sistema educativo mexicano en correspondencie con l a  po l í t i c a  

educativa, en el período: 1979-1988. bn segundo tQmino ,  deter  

minar 18s condiciones y los indicwdores Ge una c r i s i s  general i  

zada del sistema eductrtivo en un contexto de subdeserrollo. 

/ 
.- 

- 
- 

A h o r a  bien, como breves antec, dentes 1 la evolución y de - 
sarro i io  d e l  sistema educativo mexicano, se contempla lo si-- 

miente :  A l o  l e r go  de un período de 25 a?ios, entre 1930 y -- 
1955 aproximadamente, b-dxico experimenta un fuerte impulso de 

modernización y desarrol lo  en el aspecto económico. Es decir,  

a pa r t i r  de l a  década de l o s  30, se t r a t a  de promover un am-- 

?lie proceso de industriFl ización, iie ngcionaliaación de in-- 

~ Ctustrias, de financiamiento e inversión masiva c e l  cap i ta l  ex - 
I 

tranjero, etc. 

Esta etapa desarro l l i s ta  se ve estancada cuando las mo- 

dal idades de l  capitalismo monopdlico imperia l ista somete a d& 

chas espectativas económicas, originando con e l l o  una c r i s i s  - 
econbmics que se  prolonga hasta nuestros dias. 

En correspondencia con este ampaio proceso de aaceneo, - 
primero y c r i s i s  después,del proyecto desarro l l i s ta ,  se r e g i e  

t r a  simult&neamente una acelerada modernización en e l  renglón 
/ 

de l o s  sistemas educativos: c la ro  está, tomando en cuenta los 

índ ices  más re levantes y s ign i f i ca t i vos ,  porcentajes de d f a -  



betizacidn, e l  gasto p6blico de educación, el incremento de m a  
t r í cu ias ,  l a  construccfdn de escuelas, programas de fomacián 

de profesores, d ivers i f i cac idn  de l o s  n i v e l e s  de ensehnza, am, Y' 

p l iac idn  del ariatema de educación superior, etc. A d  p e s ,  du- 

rante las décadas de l o s  años 50 y 60, e l  gobierno federa l  de- 

muestra una preocupación creciente p o r  financiar l a  ampliación 

de l o s  serv ic io6  educacionales, adecuhdolos a fzs exigencias 

de l  desarro l lo  econdmico y soc ia l ,  

.r' No obstante, un aná l i s i s  super f i c ia l  de l a  evolución -- 
más reciente de l a  educocidn en Iddxico, reve la  l o s  con f l i c tos  
y contradicciones que este proceso ae modernizacijn originó. - 
E l  estancamiento económico, sumbdose a l a s  de f i c i enc ias  tradL 

c ionales y a l  ancestral imperialism, cultural ,  determinó una - 
se r i e  de graves defomaciones a l  sistema educativo; puele cons 

tatarae que a b  se mantiene e l  Pnalfabetismo, a pessr de l e s  - 
frecuentes cmpa,%s nacionales y d e  l o s  programas 

para adultos; subsiste l a  marginalidad de l a  población indígena; 

crece e l  d é f i c i t  en l a  o f e r t a  d e  le. educación básica o prtmaria; 

se mantienen r í g i da s  di fesencius c l g s i s t as  en cuanto a l a s  opoz 

tunidacies educativas r e d e s ;  se e jerce  una discriminación cla- 

s is ta ,  automátice y disinulada, en cada n i v e l  educativo y que- 

se manifiesta en 10s a l t o s  índices de deserción; subsisten p a  - 
ves  inadecuaciones entre l o s  di feyentes n i v e l e s  de l a  piramide 

educacional; se  acentúa e l  desp i l farro  de recureos y l a  dupli- 

cidad de flancianea y organismos; se mantiene e l  carácetr e l i -  

t i s t a  de l a  educacidn univers i tar ia;  se presenta e l  fenómeno - 
de un subempleo crónico de los profesionistaa egresados; y, -- 
más recientemente, se est& Bando e l  surgimiento de movimientos 

soc i a l e s  ubicados en d i ferentes  n i v e l e s  que t ienen Como punto 

de partida e l  descontento y l a  protesta contra modeloe burocrg 
t i c o a  y centra l is tas ,  y contra l a  p o l í t i c a  económica adoptada 

de educación 
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por  e l  Estado mexicano. 
I 

Como se puede observar, dentro de l a  problemática educa 
I 

I t i v a  peraiglten problemas ancestrales, asf como también e l  sur- 
I 

i gimieato de nuevos con f l i c tos  acasionadoa por l a s  deformaciones 

del desarrollo económico reciente.  ! 

t 
I/ 

Por ot ro  lado, resul ta  importante seílalar-que para l a  - 
fundamentación t eó r i ca  de esta  invest igación fue necesario in- 

troducirse en un a d l i s i s  de l a  re lac ión Estado-educación y pg  

der así, establecer  e l  e j e  de estudio de po l í t i c a  educativa en 

l o r  d i ferentes  autores que se avocm a su anál is is .  

Así pues, se sostiene que''La acción de l  Estado en e l  cam 

PO educativo, se s in te t i za  en dos t r reas  fundamentales: prime- 

ro, mmtener en e l  cuerpo socia l ,  con medid-as de extensión y - 
aifusión culturz l ,  l a  vida in te lectual  que l a  enseñanza pudo - 
despertar; y finalmente, asegurar a l a s  c ienc ias  su existencia 

y su progreso como t a l .  Esto Último viene a const i tu i r  un nue- 

vo problema, y e  que Últimamente, e l  Estado se ha ocupado más - 
de l a  enseñanza de l a  c ienc ia  que de su creación. Ue este  modo, 

l a  invest igac ión cientí f ica.  compete directamente a l a  adminis- 

t r ac i ón  de l  Bstzdo. Por e l l o ,  en un régimen democr&tico, l a  ed-u 

cación constituye una de las principales exieencias y preocupa 

ciones d e l  Gstado, a l  cual también se l e  encomendará l a  promo- 

ción de va lores  esp i r i tua les  y culturalea de l a s  sociedades hu 
manaswl. 

A Además de l o  anterior,  es  importante reoalocrrr e l  hecho 

de que l r i  educacidn y aoc ia i i zac ión no se dan en un v a d o  pol& 

t i c o ,  ideo ldg ico  y socia l .  an tanto que el proceso educativo - / 
trata con l a e  i d e o l oda s  po l í t i cas ,  con l a s  perspectivas soc i a  

l e s ,  con los in tereses  de grupo y de c lase  y,con l a  actuación 
I 

1 d e l  Estado en e l  diaefio y planeacidn de las pOlftiCa8 y en tan_ 2 
i 
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t o  que e s  afectado por e l las ,  l a  educación viene a 8er un pro- 
ceso po i i t i co ,  

y 

Un enfoque decisivo para e l  estudio d e l  papel que juega 

l a  educación en l a s  formaciones sociales capi ta l is tas  l o  ofre- 

ce l a  relación Betado-educacibn, Se establece que l o s  estudños 

sobre l a  reiacidn Estedo-educación cobraron un nuevo fmpetu - 
desde principio de l a  década de los 70, cuando se l e s  relacio- 

nó estrechamente con 108 nuevos zvarices de l a  t eor ía  marxista. 

d e l  Estedo.  Los principales autores de ellos con Antonio G r a m 2  

c i ,  l o s  estructural istas rna,rxiotas frwiceues Louis Althusser y 

Nicos Foulsntzas y los representznteo c?el debate zlexrdn, Clmss  

O f f e  y Joachin Hirsch. 

. *-m 

Así pues, en Grpmsci, **LE. edicación se concibe como e l  

proceso de formación de l  conformismo soc ia l ;  y e l  Estaco, como 

un estad.0 é t i co  o educador, el cual debe asunir l a  función de 

construir un nuevo tipo o n i v e l  d.e c i v i l i zac i6n ,  constituyendo 

se de este modo, en un instrumento de rzxciondizaci6n. O sea,- 

e l  Estado se contempla como e l  reina de l a  coerción organizada, 

mientras que l a  sociedad c i v i l  es e l  reino del  consenso espon- 

táneo en e l  i iderazgo general impuesto en i a  vida. socia l  por  - 
las clases dominantes”2. 

Tambi&n,Gramsci sostiene que HEn tanto lo. heernonía es- 

td fundada en l a .  coerción y en e l  consenso, es  una re lación - 
educativa, Y que aun cuando l a  hegemonía es  e jerc ida p o r  la -- 
clase gobernante, está ore;anizada en ima sociedad capi ta l is ta  

por una particular categoría social: l o s  intelectuales. E l  pa- 

pe l  de éstos, en l a  organización d- l a  hegemonía de las clases 
dominantes es ser expertos en l a  legitimación, actuando como - 
intermediarios entre l a s  masas y e l  p a r t i d o  l í de r .  Además, -- 
Gramsci afirma que l a  burguessa e s  l a .  primera clase soc ia l  en 

- 10 - 



l a  h is to r ia  que necesita, para convertirse en l a  clase domi-2 

t e ,  u.n cuerpo de inte lectuales or&coe~3. 

En conclusión, expone Gramsci, ''Si cada Esta¿io tiende a 

Finalmente, Gramsci establece que "Cada Estado es ético 
en tanto que una de sus mds importantes funciones e s  elevar a 

l a  gran masa, a l  pueblo, a un particular nivel cultural y mo- 
rai, un n ive l  que corresponde a l a s  necesidades de desarrollo 
de l a s  fuerzas productivas, y por ende a las clases gobemma- 

- 11 - 



tes .  La escuela, como una M c i b n  educativa poait iva y las c o s  

t es ,  como una función represiva y educativa negativa, éstas - 
son las actividades estata les  d s  importantes en este sentido; 

pro -tied, mehas o t m ~ ,  0-0 l a s  llamadas i n i o i a t i vas  

privadas, tianan e l  mimo fin, i n i c i a t i v a s  y actividwler, que - 
forman el aparato de l a  hegemoda po l f t i c a  y cultural de l a s  - 
c lases  gobernantesw6. . --a 

En l a  concepción de l o s  estructural istas marxistas f m -  

ceses Louis Althusser y Nicos Poulantzas, se contempla que: "La 

reproducción de las relaciones de producción no pueden ser lo- 
gradas por la.  emprese cap i ta l i s ta  por sf misma; ya que,la fun- 
ción de l  Estado e s  neutral izar  las contradicciones socia les y 

económicas, para. a s í  reproducir 1 sociedad cap i ta l i s ta  como - 
todo!J. 

Althusser enuncia que "El papel primario de l  Este.do es  

l a  reyroducción de l  sistema de relaciones de clase, directamen - 
t e  a través de l a  represión p o l í t i c a  e indirectamente a traves 
de l a s  inst i tuciones soc ia les  que funcionan ideolbdcamente, - 
t a l e s  como l a  escuela y los medios masivos de comunicación. La 

reproduccibn, impl ica  le. reproducción de l a  Givisión d e l  traba- 

j o  y de l a s  hebilidades, l levada E! cabo bajo e l  capitalismow8. 

Sin embargo, para Althusser, nLa más importe-nte y Única inst i -  

tución que l l e v a  a cabo l a  reproducción de las  relaciones de - 
prodnoci&.~ y de habil idades en el trabajo,  es l a  escuela: esta 

reproducción de las habil idades de l a  fuerza de trabajo, e s  10 
e;rnda,cada vez  más, f i e ra  de l a  pro8ucci¿n, mediante e l  aiste- 

ma educativo capi ta l is ta .  A s í ,  e l  aparato educativo d e l  Estado, 

ha sido instalado en l a  posic ión dominante dentro de la forma- 

c ión de l  capitaligano maduro como reeultado de una v i o l e n t a  lar 
cha de c laees p o l i t i c a  e ideo lbg ica  contra el v i e j o  y dominan- 
t e  aparato ideo lóg ico  de l  Esfadowg. 
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Bn NiLcos Poulantzas,  "La p o l í t i c a  d e l  Estado e s  e l  re- 
maltado de los c o n f l i c t o s  de clase en general ,  y e s  creada por 

los aparatos estatales,  que son, en s í  mismoe, e l  lugar y e l  - 
remanente de 108 c o n f l i c t o s  de claeemlO, 

Para  Poulanteas,  "Tanto e l  Estado como l a  estructura - 
productiva son parte de l a  lucha de clases y eat& conformados 

por e l l a ;  una vez  que e l  Estado, incluyendo e l  siiStema educati  - 
vo, proyecta l a  lucha en el terreno p o l i t i c o ,  e l  proceso educa 

t i v o  forma parte de e s t a  lucha. Por l o  t a n t o ,  l a  lucha de cla- 

s e s  que s e  l l e v a  e cEbo en e l  ~sctaü.o e s  también reproducida en 

el sistema educativo. E s  c7sf c m o  l a  lucha por  l a  educación e s  

l a  lucha  p o r  e l  contro l  d e l  nuevo conocixiesto  y l a  tecnología ,  
as í  como p o r  e l  trabajo s o c i a l i z a c o  ,111 , 

P o r  su parte ,  pa.re Offe y iiirsch, 531 Estado e s  e l  pun- 
t o  de a r t i c u l a c i ó n  de l a s  re lzc iones  s o c i a l e s  de domimci6n y 

de producción en 12 sociedad capit, i l istattl*,  

31 punto c e n t r a l  d e l  argumento de Eirsch e s  que,"Es l a  

l e y  de l a  plumalía y no l a  lucha de c l a s e s ,  la que ha detexmi - 
nado 12 form8 que t o m 2  el Estado"13. Luego entonces, t o d a  in-- 

v e s t i p x i ó n  sobre g o l f t i c a  educativa d e l  Estado, debe p a r t i r  de 

un d l i s i s  d e l  proceso de acumulacidn de c a p i t a l .  De l o  cual 

se  der iva  que l a  educación t i e n e  F o r  l o  tanto ,  una función eco - 
ndmica concreta ,  que sobrepasa, l a  función ideoldgica o p o l i t i  

ca señalada por o t r a s  t e o r í a s  marxistas. 

En l a  postura de O f f e  se observa que, "El Estado compre-n 

de los aparatos i n s t i t u c i o n a l e s ,  las organizaciones b u r o c d t i e  

cas y l o s  cddigos f o m a 3 e s  e informales, l o s  cuales constituyen 

y regulan las  e s f e r a s  p6blica y privada de 1s sociedad, Además 
de que el Estado,  ann cuando no sea en sí mismo capital ista,  * 
debe ser entendido como un Bstado capitalista, y no meramente 
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como un Estado en l a  sociedad capitalistam14. Offe,  hace dnfa- 
ais en l a  relativa autonomía de l  Estado,  a tal grado que l a  b E  

r o c r a c i a  se convierte  en e l  mediador independiente de l a  lucha 

de c l a s e s  inherente a l  proceso de acwiuiacibn capitalista. Con 

respecto  a las contradicc iones  resul tantes  de l o s  diversos pa- 

p e l e s  de mediador que desempeña e l  Estado mismo, hacen d e l  Es- 

tado,  e l  pr incipai  campo de batalla de l a  crisis, y e l  lugar - 
en donde esa  crisis debe s e r  r e s u e l t a  o exacerbada, 

'-- 

A manera de conclusión expongo l o  siguiente:  un análisis 
d e l  sistema educativo no puede l l e v a r s e  a cabo sin considerar 
algunos estudios r e a l i z a d o s  i m p l í c i t a  y explícitamente, sobre 

l o s  p r o p ó s i t o s  y funciones d e l  sec tor  gubernamental. Ya que du - 
r,uzte el siglo XIX y espec iRbent2  en e l  siglo XX, l a  educación 

se  ha venido convirtiendo cada vez m&s en unc? función d e l  E s t a  - 
do, Como tal, l a  educación e s  subsidiada p o r  e l  Estad-o y és te  

l a  r i g e ,  la organiza y l a  c e r t i f i c a .  

Ciertamente, l a  educación pública e s  una función d e l  Es - 
t a d o  no sólo en términos de orden l e g a l  o soporte f inanciero ;  

l o s  r e q u i s i t o s  espec í f i cos  para obtener l o s  grados académicos, 
los r e q u i s i t o s  de l o s  maestros,  l o s  l i b r o s  de tex to  exigidos - 
y las  materias requeridas para e l  curriculum básico, son con-- 

t r o l a d o s  por las  agencias e s t a t a i e s  y diseñados dentro d.e las 

p o l f t i c a s  pdblicas d e l  Estado, Bn s í n t e s i s ,  dado que l a  educa- 

c ión e s  un aparato.de Estado,  lo que é s t a  representa y l a  for- 
m a  cómo funciona depende de la interpretación p a r t i c u l a r  que - 
se haga del  Estado como un todo. 

/ 

También, e s  necesario señalar  que en cuestiones de polL  

t i ca  educativa, e s  urgente i d e n t i f i c a r  concretamente e l  apara- 

t o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  Estado y aquéllos que lo controlan d i r e c -  

tamente. Entre las  diversas  i n s t i t u c i o n e s  que componen el sis- 

J 
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tema estatal, Be encuentra e l  gobierno y l a  burocracia c i v i l  o 
m i l i t a r .  Por consiguiente, cualquier estudio que se r e a l i c e  - 
sobre e l  éxito o fracaso de la0 refofmas 8duCafiVa8, de las  PO 

l f t i c a s  educativas o incluso de loe propmais educativos, de- 

ben plantearse como objeto central e l  estudio de la: burocracia 

educativa, l a  cual  diseña, opera y evalúa 108 programas educa- 

t i v os .  

- /  

'-% 

Ahora bien, e l  concepto de p o l í t i c a  e s  tan antiguo que 

se extiende desde l a  de f in ic ión a r i s t o t d l i c a  como todo l o  .- refe 
rente a l a  cosa pública, pasando por l a  acepción de htaquiavelo 

como e l  g r t e  de gobernar, hasta l l e g a r  a l a  concepzidn Grams- 

c i m a ,  entendida como coerción y consenso. Lo que resul ta  fun- 
damental de esto  e s  que, l a  acci tn p o l í t i c a  y e l  e j e r c i c i o  de 

l o  p o l i t i c o  son real izadas en un contexto de f in ido  p o r  las cir_ 

cunstancias que integran una fonnacidn s o c i a l  espec í f i ca .  De - 
donfie e l  sujeto y e l  objeto de l a  p o l í t i c a  e s  e l  resultado de 

l a  p r h t i c a  productiva que da fonna y consistencia a esa misma 

orgznizacibn soc ia i .  Esto corrobora e l  hecho de Tue dentro de 

l a  sociedad mexicana se encuentran inmersos grupos soc ia l es  ir 
teresados en rnzntener su hegemonía y dominación en tdminos de 

l o  que est ipulan en su proyecto po l i t i c o .  En este  sentido, no 
czbe reducir  l a  p o l f t i c a  al h b i t o  exclusivo de  su ejecución;- 

es to  es, desde e l  aparato es ta ta l ,  d.e a r r iba  hacia ebajo, sino 
d i s t ingu i r  que hay dos aspectaa de l a  po l f t i c a ;  fuerza y con- 

senso, entendida como dualitiad d e l  Estado en sentido in t eg ra l ,  

socieded c i v i l  y sociedad po l í t i c a ,  en donde l a  concepción de 

infraestructura y superestructura e s  v i s t a  como unidad dial&- 

t i c a  y recfprocemente determinada; dando or igen a l  desarro l lo  

h i s t ó r i c o  mediante l a  praxis  socid. 

B a j o  es t e  contexto se contempla una re lac ión  de poder - 
entre gobernantes y gobernadoe, l a  cual ~e mxpresa y se e jerce  
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en acciones  p o l i t i c a s  concretas ,  A d ,  la p o l í t i c a  se  entiende 

como Is par t i c ipac ión  de l as  finerzas s o c i d e s  presentes en la 
sociedad en l o s  momentos de fuerza y consenso y,  a y e  dist in-  

c i ó n  permite un mejor adl i s i s  de la realidad org&nica dentro 

de l o  que e s  imporedble separar e s t o s  dos aspectos,  i d e n t i f i c b -  

dose asf, l a  r e l a c i ó n  de c o n f l i c t o  entre  l a  sociedad c i v i l  y - 
e l  E s t a d o ,  . -* 

F o r  su p a r t e ,  l a  educación debe entenderse como un pro- / 

ceso social, resu1tad.o d e  las condiciones h i s t ó r i c a s  en que se 

desenvuelve, pero no supeditadas d.el to8.o a. ellas, sinu que de - 
sempena funciones que inciclen directamente en esas circunsten- 

cias hesta e l  grado de  convert irse  en wi elenento d i n h i c o  ca- 
paz de m o d i f i c a r  l a  misma estruc,ura social. %a. educación vis- 

.. 

t z  de e s t a  m a n e r a  t i e n e  su p r o p i a  expresión y dimensión esps.-- 

cio-tiempo y, pero  rn,mteniendo una a r t i c u l a c i ó n  en l o s  dem&s - 
fenómenos (económico, p o l í t i c o ,  ideológico,  culturr.1, e t c , ) .  - 
Sin  embargo, e l  proceso educativo traspone l as  f r o n t e r a s  de l a  

educación escolar izada;  pues s e  ejerce en espacios como l a  fa- 

m i l i a ,  c l a s e s  s o c i a l e s ;  e ie.mlni.ente, e s  mculifiesta y actúa -- 
desde los pyas p o l i t i c o s ,  culturales,  r e l i g i o s o s ,  e t c ,  

Con bzse en l o  m t e r i o r ,  se concluye que l a  educaci¿n - 
es un mecanismo que Fenetrz todos l o s  poros proporcionándole - 
identidad y cohesión en un momento o rompimiento y cambio so- 

c i a l  en o t r o ,  Es d e c i r ,  l a  educación r e s u l t a  ser un proceso - 
que e s t a  presente en l a  búsqueda de la, dominación y hegemonía 
por parte de Ins clmes s o c i a e s ;  integrando el espacio del r n ~  

mento económico ai l  momento p o l í t i c o  p o r  medio de l a  expansión 

Q t i c o - p o l i t i c a  y de la c u i t u r a ,  

/ 

Con e s t o s  elementos se puede d e f i n i r  lo que 8 8  p o l í t i c a  

educativa. I n  el caso de nuestro pdr, data  puede entenderse - 
- 16 - 



como un conjunto de acciones que se formula por l o s  grupos -- 
que integran la sociesad c i v i l  y sociedad p o l í t i c a  en l a  bds- 

queda de la hegemonfa o d e l  cambio social en un espacio deter- 

minado por l a  s i tuac ión  h i a t d r i c a  y l a  respectiva corre lac ión  

de fuerzas. Estas acciones pueden estar sistematizadas en un - 
proyecto o modelo cuyas modalidades de e jecución se inscr iben  

dentro d e l  marco s o c i a l  mencionado. En o t r o  rnorri-o o en el - 
mismo, ese  pensemiento eductttivo se encuentra al n i v e l  d e l  d i s  - 
curso francamente enunciado o de la aktituc? zgazapada que se - 
traduce en aceptacidn o rechazo de l a  accidn educativa por me- 

dio de o t r o s  cana les  o rnecmimos que inciden Sirectamente en 

e l  quehacer educativo. Entendida asi, l a  p o l í t i c a  eclucztiva r e  - 
a l t a  s e r  un t e j i d o  de i n t e r e s e s  y volun-t;ader cuya trama y ur- 
dimbre conforman un tamiz t ? n  c e  r s d o  que impide a r r e c i a r  de - 
manera pura y l ineal .  l a s  acciones e?ucat ivas ,  

0 

Unb de l o s  prgpdaitos d e  es ta  invest igación e s  preciea- 

mente, e.nalizar e l  dessrro l lo  d e l  s i s t e n a  educacional en CO-- 

rrespondencia con l a  p o l f t i c a  educativz, sdoptsda por e l  Estado 

mexicano, durante e l  periodo señalado, Por t2l motivo, a c o n t e  

nuación se describen b-eves a s p e c t o r  h i s t ó r i c o s  ?ue d e  alguna 

m a e r a  contribuyen E” e s c l a r e c e r  tal evol-ucibn: A d  pues, duran_  

t e  e l  periodo c o l o n i a l ,  ante una d.ensa poblacidn ind-<gena y - 
por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  colonia espc?.3ola, se r e g i s t r a  -- 
una penetrante conquista educativa c u l t u r a l ;  e s t o  viene a --- 
c o n s t i t u i r  e l  punto d e  p a r t i d a  d e l  heterogdneo desarro l lo  de - 
l o s  pafses latinoamericanos en general,  y d e  Kéxico, en parti- 

cular. 

Nuestro país,. después de l a  guerra de independencia se 
ve sometido a una etapa c r í t i ca  de anarquía y desintegración,  
d e  caudillismo e intervenciones ex t ran jeras .  No e s  sino hasta 
1857 cuando el régimen l i b e r a l  se consolida polit icamente,  -- 
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ina.ugurando l a  vía de desarro l lo  capitalista y estableciendo - 
l o s  mecanismos j u r í d i c o  p o l i t i c o s  de l a  República f e d e r a l  y l a  

democracia representat iva ;  e s  así  como en ee te  período se ini- 
c ia  e l  desarro l lo  d e l  aparato educativo o f i c i a l ,  a l a  eombra - 
de las t e n s a s  r e l a c i o n e s  entre  l a  i g l e s i a  y el Bstado.3hrrante 
l a s  úl t imas décadas de l  s i g l o  XIX, debido a l a  estabi l idad po- 

l f t i c a  d e l  p o r f i r i a t o  y bejo la i n f l u e n c i a  del positivismo Corn_ 
t i a n o  y spenceriano, se configura una primera p o l í t i c a  educatk 

va nacional ,  de c o r t e  apologético y radicalmente a j e n a  e inade  

cuada a l o a  condiciones económicas y c u l t u r a l e s  de l  pais-. 

'*a 

Después de l a  Revolución, d e d e  1920,  e l  sistema educa- 

t i v o  h a  sido e l  escen3rio de encendidzs luchas ideológicas ;  e s  

t o  ?or u n  l a c ! o ,  y -or  ot ro ,  dur a t e  e l  mismo proceso revoluc io  

nar io  y de manera más destacada en los regímenes pos t revoluc ic  

narios, l a ,  vznfjuardia i n t e l e c t u a l  (3el pa i s  se ve ernsujtida y -- 
ccmrrometida en altos puestos dc l a  politics nacional.  La gene - 
ra,cibn de 1915 con Gbmez ldorfn, Lmbardo Toledano, Ycllscios NE 
cec?o, V,x,z?uez d e l  Mercado y C Q d o  V i l l e g a s ;  t o d o s  e l l o s  b?jo - 
1~ fig-wra rnesiánica y exalta.de. d e  José Vasconcelos, se ven corn_ 

prometidos en las  ramas más diversas de l a  administrzcibn pd-- 

bl ica .  En la d g c a d a  de los 2 0 ,  con Obregbn, e l  i n c i - i e n t e  Est& - 
do mevicLuro inaugura l a  Secretar ía ,  de Ed-:cacibn P 6 b l i c z  y ba jo  

la, direccidn de Vasconcelos se propone un plan de proporciones 

verd3dermente nacionales.  En unos cuantos años e l  ambicioso - 
proyecto v a s c o n c e l i s t a  deriva h a c i z  e l  radicalismo p o l í t i c o .  

Lknxute le década de l o s  30, cuando l a  S e c r e t a r i a  de -- 
Educación Nbl ica  estuvo en manos de Narciso Baeso ls  y L, E. - 
Erro, y poco después, en el período p r e s i d e n c i d  de Cárdenas, - 
con Grtrcfa T d l l e z  y Vázquez Vela  se formula progradticamente 

y se l l e v a  a l a  práctica un proyecto de educación s o c i a l i s t a .  
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Cabe resaltar que e s  durante e s t e  periodo cuando se i m -  
pulsan considerablemente l a s  escuelas r u r a l e s  y cuando se con+ 

s o l i d an  8 nivel nacional  l o s  $indicatos d e l  magisterio.  

Es pues, a p a r t i r  de 1940 cuando se acaban las aventu- 

ras m e s i h i c a s  y socialistas, i n i c i h d o s e  entonces una especie 

de modernización escolar  acombailada de una s e r i e  de contradic- 

ciones.  Es ta  modernización educativa se fundamenta b&sicamente 

en l a  Ley Federal de Educación, es tab lec ida  en 1.943; l a  cual  - 
vendrá a s e r  refomzda hasta b973, durente e l  &gimen echeve- 

rrista. Son pues, 39 años s i n  czmbios r a d i c a l e s  en el aspecto 

educotivo; 30 2 5 0 ~  e3  l o s  m e  s e  pretende seguir  un^ l inez,  de 

unidad nacional  en e l  s e c t o r  educativo; pero debido 21 e s t a n c a  
miento económico, a IZS $ e f i c i e n ; i a s  t r a d i c i o n a l e s  y 521 m c e s -  

t r a i  imnerialismo c u l t u r a l ,  t o d o  i o  propuesto y enmarcado se - 
nul ificó. 

. -h 

Fara l a  d4cad.a d e  los 79, y a p a r t i r  de l a  nueva Refor- 

ma Educativa, se p r e s e n t z r h  une sc r i e  de contradicciones en-- 

tre e l  Xsstado mexiczno y e l  sister:i e.lucztivo, problemas que - 
6 a r h  origen ;>, una aguda cr i s i s  en dicho  renglón y que han tras 

cendido has ta  1~ actuelidad. 

E s  p o r  ello que e s t a  invest igación no puede soslayar l a  

t e o r í a  d e  los clásicos ; ya que es en las categorfas  d e l  mate- 

rialismo h i s t ó r i c o  donde encantramos l o s  conceptos Centrales-- 

de base su?erestructura, de le. t e o r í a  de l a s  ideo logías ,  de - 
l a s  t e o r í a s  d e l  Estado y el Xmperialimo, de las concepciones 

acerce. de l a  hegemonía y el cionsumo en l a  sociedad c i v i l  y acEr 
ca d e l  papel especí f ico  de los i n t e l e c t u a l e a .  

- 19 - 



HIPOTESIS 

- La función ideo lóg ica  más importante que cumple e l  Estado 

mexicano, es l a  de imponer l a  i d e o l o d a  de l a  clase dominante, 
a través de l a  enseflanza de va lores  c<vicos y morales que se - 
apoyan bk!.caimente en e l  respeto a l o s  in tereses  burgueses, a 

l a  propiedad privada y a l a  l i b r e  empresa, a d e d s  de mantener 

l a  apariencia del  sistema educativo como monwnento inst i tuc io-  

na l  y de l a  recompensa a l o s  esfberzos individuales por l a  su- 

pe rac i 6n . .. 

--- En K6xico, los mecanismos de l a  dependencia económica de- 

terminan en última instancia el desarrol lo  y las modalidades - 
d e l  sistema educativo 

--- I51 sistema educativo mexicano se encuentra en una etapa - 
de c r i s i s ,  es to  como resultado de l a  estructura. econdmica de - 
nuestro país y l a  p o l í t i c a  educativa adoptada p o r  e l  Estado me 
xicano . 
-- A p w t i r  de 1970, en hidxico se da l a  proyección de una -- 
p o l í t i c a  educetiva que se sostendrá hasta e l  año 2000. 

--- Cn an6lisis c r í t i c o  y sistemático d e l  aparato escolar  do- 

minante y l a  concepcidn de un proyecto educativo l l eno  de wn- 
t rad icc iones  y con f l i c tos ,  pueden contr ibuir  a l a  orientaci6n 

revolucionaria en e l  terreno de  l a  p d c t i c a  y l a  estrateg ia  - 
po l í t i ca .  



mos f3mBRAws t 

Latoa y contradieoionlse entre el Eata;bo .. 
cia con ica pbX$%ica educativa. 

- Deteminar las condiciones y l o s  indicadores de m - . c r i s i s  

general isda del sistema educativo en un contexto de subde- 

sarrollo e 

OBJEZIVOS PARTICULARES: 

- Analiear l a  acción del Estado en e l  campo de la educación, 

- Anal iear  críticamente l a  situación de l a  po l í t ica  educati - 
va en Mdxico. 

. - Descifrar la reiación existente entre l a s  contradicciones 

de una c r i s i s  educativa y la p o l í t i c a  adoptada por el Gsta- 

do mexicano. 
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b) .- APAilATOS IDEOLOGICOS DE ESTADO. 

C )  . - ESCOLABIZACION Y SEPSODUCCION IDEOLOGICA. 
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Por el lo ,  r e d t e  EIiiRrn obmrvar d e  I 

O~UBOB ide016gieoa en la eocbüed oa 
I generados, mantenidos o controlados Bbcifamaats por el aiprato  I 

estatal .  Esto ea particularmente n o t o r i o  en el cabo de l e c  edu- 

cacibn. E l  Estado generalmente financia y administra &ran par- 

t e  de este sistema, buecando adecuar10 a las exigencias míni- 
mas de capacitación cultural y tecnológica que impone l a  econo 
mía capita l ista ,  Más a h ,  a trar6s de l  sistema educativo, e l  - 
Estado no ~610 procura extender l a  comunidad de  l a  lengua y l a  

h iator ia  nacionales, no sólo pos i b i l i t a  l a  aparición de l  indi- 

. 4  

- 

viduo jurídica y formalmente libre, no aóio capacita l a  mano - + -  

de obra necesaria para e l  aparato productivo, sino qus además 

de sptiefacer estas exigencias socioeconómicas, e l  Estad& Cum- 

ple  cog o t r a  función ideoldgica primordiel: l a  de imponer l a  - 
ideolagfa de l a  clase dominante, además de mantener l a  aparia- 

c i a  de l  sistema educativo como monumento instituclonal. 

' 



- í h s s  Wudable que l a  lucha ideoldgioa ti48ne una 
gran rslewmeia po l í t i ca  y que l s a  reformas a i  aparato edupacrio 

nal, avocadsla a lograr  una instrucción popular y democdtica,- 

pueden oadr i ba i r  significativemente a l  desarro l lo  de l a  con-- 

ciencia de clase y a l a  conformación de organizaciones po l f t f -  

cas de l a  clase trabajadora. Por  ello, e l  d l i s i s  cr ít ico y - 
siste~udtico d e l  aparato escolar dominante y l a  concepcidn de - 
un proyecto educativo lleno de contraflicciones y conflictos -- 
pueden contribuir a l a  orientación revolucionaria en e l  terre- 

no de l a  p d c t i c a  y l e i  eetrategia pol it ic&,  

b)o- APARATOS IDEOLOCIOOS DS ESTADO. . 
La obra de Althueser enuncia que el papel primario del 

E&&o e s  l a  reproduccidn del eisteraa de relaciones de clase,-  

directamente a t n d s  de l a  reprealbn p o l í t i c a  e iadirectamen- 

t e  a travéa tie i a e  institucionee socialea que fuxmiorrerr i¿ieoi& 

@mmrrte, taba OC#QO Is eacwrela y &os Icclbalos sayivos &la, cama- 

n%oaoibn. Para Altbussert "la8 escuelas representan un s i t i o  - 
.amial impoatants y emmcial para raproüuoir leo xwlaoltoper 0% 

ih. Pn ecumofdaumQia 0011 Bowla* y GiSkt%S, 

Is raprodtacsai& de habsl%&wles y rs&am du 
&, eQ d68 io-8 h' 

a t-0, y xm rapl!wB~afQ1 de zco rcrlscioñgrs &dB *Ii 
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ta twrlr 4. ~r ideología para Althwmer tiene un 
cls~o en ma dli- be d m o  e l  dm& 

-o de Is clam em se cona-e en la# escuelas* iSn BU 

"1p-r 'Ius %m~vía em reffere a un c o m ~ o  de p d ~  

t i c a s  materiales #rdla~,&e las cuales maeatros y e@udiantes VI, 
ven sua exper ab tmtídianaa. Bete aspecto material de l a  fs 
noción de ideologfa Be Althueeer, corresponde de alguna manera, 

a la  noción de Bowles y Gintis de l o s  planes de estudio ocultos 

en tanto que emboa aluden a l a  naturaleza po l í t ica  y al uso de l  

espacio, de l  tiempo y de los procesoe sociales se,& funcionan 

dentro de  marco^ institucionaies específicos. De manera simi- 

lar, también aluden a la fuente y control  d e l  poder, específi- 

camente de clase, que se inserta en instituciones ideológicas 

como l a s  escuelas; para Althusser: "las escuelas son esenciales 

para la producción de ideo1odas.y experiencias que sostienen 

a la sociedad dominante". 

c- 

17 

En e l  segundo significado de la  noción de ideologfa de 

Althusser, l a  dinámica de modelo reproductor se despliega. En 

' este sentido, l a  ideologfa eat4 completamente desprovista de - 
cualquier noción de intencionalidad; no produce ni conciencia 

n i  oU8dtan8b voluntaria. Más bien, argumenta Althusser: "se - 
define corno aquellos sistemas de significaciones, repreaentacig 

nee y valorea encajados en prácticas concreta8 que estructuran 

e l  inconacienfe de l o a  estudiantes. E l  efecto de dichas práct l  

cas y ma mediaciones es  inducir, a mreetros y estudiantes por 

in>al, a u11u ~ ~ w ( L & b g i n a r i a ,  con mas condiciones realee - 
d~ axiatenoist48 

Aitbuassr dio8 quat "el aparato educativo d e l  Estado,& 

lm sido Lsclfalado dentro de l  crapitalimno maduro como resultado 
de ma violenta lu&s de clases contra e l  viejo y dominante - 
aparato ideológico del  Batadem:' 

, -  
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c ional is tas ,  l a s  cuales atribuyen los e f e c t os  de 1a.Zominacfidn a 

un sólo aparato cent ra l  o b ien no a1cc.mza.n e. v e r  que los domina-- 
20 

dos part ic ipan en su proFia opresi6nt'Este rechazo se esclarece - 
en l a ,  teoría,  d.e l a  enseZPnza d e l  mismo, l a  cual intenta v incular  

l a s  nociones ü e  estructura e intervención humr-na mediante & an& - 
i i s i s  de la re lac ión  que ex i s t e  entre l a  cultura corninante, e l  c o  

nociniiento esco lar  y les b iog ra f í a s  personales. 

fl 

En su intento de coxiprender cl papel de l a  cultura como me-- 

d i o  que vincula, primero, LES escuelas a l a  l ó g i ca  de l a s  c lases  

dominantes, y segundo, l a  d i d m i c a  de l a  reproducción c ap i t a l i s t a  

a l a s  c lases  subordinadas$' Eordieu argumenta en contra de l a  no-- 

cidn de que l a s  escuelas simplenen-te r e f l e j a n  a l a  sociedad domi- 

nante. Afirma, er, cambio, ;lue l a s  escuelas son inst i tuciones r e l a  - 
t i vment  e zut Ónomas que est Rn influic?as só lo  de manera indirecta  

'por inst i tuciones econórnicds y po l í t i c a s  más poderosas. Las escue - 
las,m&s que es tar  l i gadas  directamente a l  poder de una é l i t e , eco7  

nómica, son consideradas corno parte de wi universo más amplio de 

inst i tuc iones  simbólicas que no imponen de un modo manif iesto do- 

c i l i d ad  y opresión, sino que reproducen más sutilmente las rela-- 

ciones de poder ya existentes mediante l a  producción y distribu-- 

c ión de l a  cultura dominstnte que confirma tácitamente l o  que sig- 

n i f i c a  tener educación. w 21 

La teoría de l a  reproducción cultural  de Bordieu 0 

con l a  idgica d e l  dominio, cuya idea debe s e r  analimida dsmtro de 

un marco t e ó r i c o  capaz de v incular  dialécticamente al sujete 
no y l a s  estructuras domim.ntes%%ordieu recharta 1- tsod&rs 

Asf pues, se& Bordieus"1a cultura se convierte en el v- 

l o  mediador entre l o s  intereses  de l a  c lase  dominante y l a  vida - 
cotidiana." E s  dec i r ,  funciona para mostrar l o s  in tereses  econdmi- 1. 

22 
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COB y p o l í t i c o s  de las c l a s e s  dominantes, no como a r b i t r a r i o s  e 
hietdricamente contingentes,  sino como elementos necesarios y - 
natura les  d e l  orden wcial. 

Lia educación a8 cunsfdera como una fberaa p o l í t i c a  y social 

importaxte en e l  phreoelso de reproducción de las clases. E s t a  c o y  
cepción refuerza e l  que las eame2as pueden promover l a  desigual_ 

dad en nombre de l a  imparcialidad y de l a  objetividad? kediante 

e s t e  argumento, Bordieu rechaza tanto  l a  postura i d e a l i s t a  que - 
considera a las escuelas  como s i t i o s  inaependientes de las fuer- 

za8 externas ,  cuanto las crít icas ortodoxas r a d i c a l e s  par.;l’*las - 
cuales  l a s  escuelas  solamente r e f l e j a n  las  necesidades del  s i s t e  - 

n 

.’.hir f3 

ma económico, De Etcuerdo con Bordieu, e s  precisamente L a  autono- 

mía r e l a t i v a  d e l  sistema educacional l a  que l e  permite cumplir - 
con las exigencias  e x t e r i o r e s  b a j o  l a  apariencia  de independen-- 

c i a  y neutrsl idad.  Es d e c i r ,  o c u l t a r  las  funciones s o c i a l e s  7ue 

desempeña y, de e s t a  manera, desempeñalrlas con mayor efectividad.  

Las nociones de c u l t u r a  y capital c u l t u r a l  son c e n t r e l e s  p- 

ra Bordieu en e l  a,n&Lisis de cómo funcionan l o s  mecanismos de re- 

producción c u l t u r a l  en las escuelas.  Bordieu argumente q u d l a  -- 
c u l t u r a  Tue se transmite en l a  escuela  se  re lac iona  con las  d i f e  

r e n t e s  cu l turas  que conforman l a  sociedad en su conjunlo en tan- 

t o  que confirma l a  cul tura  de l a  c l a s e  dominante mientras que, - 
a l  mismo tiempo, desconfirma las  c u l t u r a s  de o t r o s  grupos. 

-+ 

n24 

Por otro lado, al v i n c u l a r  poder y cul tura ,  Bordieu propor- 

c iona una ser le  de percepciones de c6mo funciona en las escuelas 

e l  plan de estudios  hegemónico, y señala  l o s  i n t e r e s e s  p o l í t i c o s  

que eat& como trasfondo en la sección y dis t r ibuc ión  de aque--- 

llas -a de l  conocimiento 8 las me s e  l e s  da la más a l ta  p r i g  

ridad, Estas ramas de l  conocimiento no só lo  r a t i f i c a n  los i n t e r %  

sea y valores de las clases dominantes, sino que también surten 

- nr.- 
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de capita3 culturai diaa&am&a m &o a la sicVtfaCfura y eva- 

luación de l  plan be .satudíos eBc@loLIp, sino también en lap in- 
clinaciones de l o s  mimos oprimidoe que muchas veces partici- 

pan activamente en 8u propio sometiaientow?' 

Finalmente, puede cumprjbaree que Bordieu y Passeron -- C L -  

coinciden, a l  concebir a l a  escuela cano institucih qae deter  

mina, entre otras cosas, e l  modomledtimow de inculcación de &a 

cultura escolar. Y las  clases sociales son consideradas desde 

e1 punto de vista de l a  ef icacia  que pomoen diferentes gnapoa 

sociales para rec ib i r  e l  meaasje pedagbgico, debido a distancias 

desiguales con respecto a l a  cultura escolar y a ia posesión - 
diferencial de l a  capacidad para reconocerle y adquirirla, Pa- 

a = . -  

. 
ra ambos, existe una enorme coatinuidad entre l a  cultura de - 
las  clases dominaatea y e l  modo como l a  escuela Inculca l a  c u l  

tura, 

De acuerdo c o n a d a  p~lpucttiva e l  procreso +btrcativo 4% 

ja  üs ser 'w11 proceso -rn-.g bu cwpoión -ai omsiste a - 
mds capita  ~ t u m i  9í capitui aaitwai, ~s así cam0 

la eulSuyrr *-lam, &&m &e aer wí&wmm&k e pow. m a  QIPD, 
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c i d  mediante l a  1~a.áu.irr de come ree-vmn j r  proauev4im a 108 

estudiantee, y l ~ e  a8i;pnn-a a diferentes cargos dentro de l'd -- 
jerarquia ocupaciorraf, Crean y Fe fuerm los patrones de l a  clo 

se s o c i a l ,  de iddatiCicaci6n rac ia l  y mzaal, que permite a -- 
l o s  estudiantes ubicarse en una leteminada posici6n en l a  je- 

rarquía Be:aaxtzózWU& y de status en e l  proceso de producción, 

Ademds, provocan tipos de desarrollo personal compatible con - 
las  relaciones de dmixmat66y subordinacidn de l a  esfera eco- 

nómica-? 

... 

d) .- IñFUJENCfA DEL ESTADO glp LA EDDCACION, 

Como parte de l o s  aparatos de Estado, l a s  escuelas jue- 

' gan un papel importante en i a  promoción de los intereses econo 

micos de l e s  clases dominantes. Se argumenta que; wlas escue- 

l a s  est& involucradss activamente en e l  establecimiento de -- 
1a.sl.condiciones de acumiacibn &e capital y ae circunscsiben - 
una eerie  de instaz~clrors donde el Estado Srtsrvleme p!!tra influir 
eb este p r o ~ t s o ~ ~ ~ B 1  alcance de la tntemacibn del Estado ea 

e quer en mayor o me- 

ea w&bante an óan-41~ 



I 
diis la produccidn de conocimientos técnico-administrativos.  

punto, J o t r a s  mis, señalan e l  papel ,  a vece8 sutil  y a ve- 

ncidn d e l  listado en l a  e n s e m e a ,  en - 
la producción e f i c i e n t e  tanto &8 s u j e t o s  

Be Tequieren en una economía desigual .  a30 

&a racíatalidad que sustenta  la  intervenci6n.4e. l  Estado en 

las eacaelas también t i e n e  una i n f l u e n c i a  en e l  desarro l lo  de -- 
los planes de estudio y de las  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  en e l  sa1611 - 
Be clases, cuyo éxito se  mide en función d e l  grado en que eguipxak 

a d i f e r e n t e s  grupos de estudiantes  con e l  conocimiento y las  ha- 

b i l i d a d e s  que neces i tarán  para desempeñarse productivamente en - 
e l  lugar de t raba jo .  

También, l a  intervención d e l  Es tado  se mani f ies ta  en e l  mo- 

do como l a  p o l í t i c a  se formula fuera  d e l  control  de maestros y - 
padres de familia. 

4 

Sobre cómo e l  Estado e j e r c e  e impone 8tl poder mediante l a  - 
producción de verdad y conocimiento en l a  educación, Poulantzas,  

argumenta que:"la producción d c  itleolog$as dominantes en las  es-- 

c u e l a s  no sólo se encuentra en los conocimientos y l a s  re lac io- -  

n e s  s o c i a l e s  de a l t o  status que sanciona l a  burocracia e s t a t a l , -  

s i n o ,  l o  que e s  más importante, en l a  reproducción de l a  divi--- 

s idn mental-manual. E l  Estado s e  apropia ,  es t rena  y legitima a - 
los i n t e l e c t u a l e s  que fungen como expertos en i a  concepción y -- 
producción de conocimientos e s c o l a r e s  y que en f i t i m 8  i n s t a n c i a  

funcionan para separar a l  conocimiento t a n t o  d e l  t r a b a j o  m a n u a l  

como d e l  COILL~IMO popularr Detrás de todo e s t o  se  encuentra uno - 
de 20s r a w s  de la i d e o l o d a  dominante : la separación de saber 

y p d 8 r e  ReqimYto 8 ala, POulantl;as afinna : "La r e l a c i ó n  saber- 

poder encuentra su expresibn en técnicas particulares d e l  e j e r c i -  

cio  de di-positims de poder i n s c r i t o s  en l a  textura del Estado, 

31 
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por medio de los c u a l e s  l a s  masas populares son mantenidas per-- 

aaaentemente a distancia de 108  centros  donde se  toman las  deci- 

siones, Esto  impliea una s e r i e  de r i t u a l e s  y modos de hablar, -- 
a d  como modos atstnrc-es de formular  y abordar l o s  problemas 

Que monapolksari el eonmimiento de t a l  manera que las  masas pop- 

lares quedan efectivsrrgnte excluidas'? 32 

*-* 

Finalmente, ee debe recordar  que l a  intervención que más d i  - 
rectamente e j e r c e  e l  Estado e s t á  const i tu ida  por l a  l e y .  Aunciue 

e s  imposible d iscut i r la  detalladamente, e s t a  intervención .* con T'C 

f recuenc ia  toma formas que vinculan a l a s  escuelas  con is. l ó g i c a  

de l a  represión más m e  con l a  dominación ideológica.  

En conclusión,se debe e n f a t i z a r  que las  teorías d e l  Estado 

cumplen un s e r v i c i o  t e ó r i c o  a l  c o n t r i b u i r  8 nuestra  comprensión 

de cómo los procesos de reproducción social  y c u l t u r a l  funcionan 

en l a  e s f e r a  p o l í t i c a .  T a l e s  t e o r í a s  se centran en l a  importancia 

de 12 autonomía r e l a t i v a  d e l  listado y de sus aparatos, como las- ~ I 

escuela@,  sobre e l  c a r á c t e r  contradic tor io  d e l  bstado y sobre las  

presiones  económicas, ideo lógicas  y repres ivas  que e j e r c e  e l  Esta 

do en 1 3  enseñanza. 

I 

. 
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C A P I T U L O  11:  

ANTBCEDBNTES DEL SISTEiVlA EDUCATIVO irrsrZ CANO ACTUAL, 

a).- DESARROLLO DEL SISTglisA EDUCATIVO. 

b).- CRISIS DEL SISTEMA lDUCATIV0. 
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l ibertad, íp2es bds- qm8 eia&«r3im &a n ~ % k  y, por 
l o  tanto, nlaa&mo $w#fmrmailPo. 

. C F  

E l  deemroll0 de l a  sducacih  'ca i m p u l ~ o  por e l  
- 

Estado desde 1920 ha cumplido en l a  historia-reciente d e l  pafe 

un papel de profunda aiggiificacibn atocial.. A diferencia de - 
otras nacionee capitralietae, en donde l a  educación ha sido c o g  

cebida a l a  manera l i be ra l ,  como acción civi l izadora relativa- 

mente neutral y destinada a realisar una f p c i b n  estatal  subs& - 

diaria,  en M~xico  ha @ido mmponente eeencial de l o s  proyectos 

de l  Estado, integrdlra desde l a  r a í z  a BU acción p d c t i c a  y ex- 

p i  i c  acidn ideolágiciar . 

4r 

/ 

~ 

B%* ,**amo i h e a  pr ivi legiada de l a  polfitica e&= 

* tal,  l a  educac ib  ha penetrado l a  vida social ,  art iculhdose - 
en su movimieato y canvirtiéndow en e je  que i n f l u y o  y ea in- // 

f l u i d o  por todoe los procesos colecfivoee "el si8tema eaoolar 

multipl ica y prof?mciita auu Pmnci~aes que FeprodaoSP y crohol& 

dan la e&li.urcm 56091$a3 y 3eur m3aoioplss &e po&sr les - 
claaea, y al m&mm *&ampo 08 omvierbe 811 sapacio de luc3ha y - 
de contraüicoiones, aa manto recoge y r e f l e j a  i ae  tensiones jb. 
la# C ? O ~ ~ ~ ~ b  

- 

- 

am Es BoiQp;.dbcikt au orproidea pck 

ra pamemarla 



Para, ar lo anter ie ,  ef*o 10 

esyonos600 rrilflL 

auaami%otal  o p a ~ ~ i a l  a l a  errsepIanta y la admini 

> 
Considero que eatas dimenlsionea son producto de un pro- 

ceBo tie expansi& muy reciente. Ya que, &r&atA.Aa itü6céida de 

l o s  cuarenta el sistema educativo mexiceno había crecido c'on - 
re lat iva  moderacitb, ampliando l a  base de l a  ensefbnea prima-- 

r i a  en el medio urbano y manteniendo e l  carácter restringido - 
de l o s  niveles  d a  avanzados. r'ero a partir de l a  década de -- 
l o s  cincuenta e l  proceso de expansión 8e acelera  en fonna con- 

tinua, afectando progresivamente a cada uno de í o s  c ic los  de l  

sistema escolar hasta darle e l  carácter masivo que tiene en l a  

8 O t w . l i a a d .  Las siguientes cifras i lustran dicho procesos "811 

1952 habia unos 3.5 millones de estudiantes; en 1958 llegaban 
a 4.5 millonee; en 1964 a 7.4 millones y en 1970 eran ga 11.5 

r?' 

35 
, millonesw, Además, en l o  referente 8.1 gasto educa0imvnbcíonal 

tambib se puede l l e g a r  a la i lustración en cuestión de ci frasr  

ne1 gasto educativo nacional representaba en 1960 cerca de l  - 
i . 7  $ del producto nacionqf  en 1970 l l e g 6  a l  3 

Herata a q d  ee observa que se trata de una inmensa clim- 
t e l a  cautiva majeta a la influencia directa de l a  escuela. S i n  

embargo, no 88 debe e x ak r a r  su significacibn, ya que e l  umCL 

miento aei si- n o  im repreeentacio ia democrat izmcih 

%%va a i  ha alcansar30 de manera Únifonne a la poblecrib 89% W- 

pds, $a üecir, la expanel6n~ae ha deearrollado c-mdc) u*. 

la@ antiguas pautae de diatribucidn deeigual de las opsrta&d& , 

- 34- 



6 $ t e d a  estutiios de nilre1 medio ‘y &o e l  3$Q h a W h  12Íiprdo 

a acreditar al& grado universitariou. 37 

. *f 

Como se podrá contemplar más adsUnte de este capítulo, 

despuds de un pedodo de expanaido escolar sin precedente, l a  

población j6ven se enfrenta FL. una situación p a r e c i b  a l a  de - LI 

ddcadafi anteriores; es  decir, dispone de mayores oportunidadels 

en términos absolutos, pero éstas 88 distribuyen confo?me a - 
pautas sociales preeetablecidas. 

Ahora bien, en l o  referente a l a  evolucibn de l o s  pa-/ 

trones de acceso a l a  educación por clase socia l  y en re lacida 

con e l  proceso de l a  expansión escolar, Be conocen l o s  siguiepI 

tes  rasgos b&sicost “hacia 1940 se duplica l a  poblacida de en-_ 
señanea primaria en comparación con la existente en 1910, pero 

l a  ampliación beneficia 8610 a lo6 sectores medios de la ciu- 
dad; en e l  campo la o f e r t a  educativa siwe siendo reducida pe”& 

se a las innovaciones de la escuela rural, mayo -to O-%& 

tativo ha sido 880860. La eZkS8tbXIsa a8illa y -8- 

mehtb: Is Universidad de Mdxioo -6 4 mil mstudhm4ws de U- 

cenciatira y mil de preparatoria eo r a ~ ~ f b  



a igafi-aya da -*u-- 

dour por un a m o r  4 í  l a  poblaoiih, a l a  extenrridn y divereif& 

o a c i h  de l  apamí&o estatal 3 a ttil i)ierto tipo de modensisacibn 

de l a  cultura y la ideoloda.  

-\. 
OimkOb,. a pm huilow 6. pWb-8 48 

F 
r < l  

;7 Para 1960, "la eüucacidn primaria ae acema a 5 a i l l o -  

nee de altamnoe y l a  eneeñenes red ia  empiesa a hacaree c z  
mo servicio urbano. La educscidn superior abrsorbe e l  crecinie= 

t o  de l a  demanda en proporcidn muy alta y 88 amplhn las opor- 

tunidades en e l  interior;  las universidades de loa Estados pa- 

ean a ser  32 y se crean los  inetitutoe tecnoiógicoe regioneiea. 

Como resultado se llega a 80 n i l  estudiante6 de licenciatura", 39 

A partir de entoncee, e l  o irtera ebuoativo entra en -- 
una didmica  de e m 8 i b n  continua, LORI nivele8 de escolaridad 

se extienden en forma progresiva, cada uno genera demanda8 adL 
cionalea que presionan sobre los cic los  educativoe avanzados, 

La educación primaria (6.5 millones en 1964 J casi  9 millone6 

en 1970) mbre al medio urbano J a las conct8nQ-6toion88 ~ r a l e o ,  

dirpen#r, W.fbUmmta atanüible dah l a  infiexibi l idad de l a  

emmm2a rawuwiappal, Ad& &. 8oatisiu que "la onreflanta me- 

dZa - a~ a ?b;u de madf%emel&a y rl.rrr+r m u  poblaaídn - 
+mm%W de Ueao .II fiaprato de la e x p r u i d h  oru,, 

m orociriea.ti0 por - 

WrO c# -gliWBi&L 40  &&&.cl4 f e 9  (li pOblaoi&l QapO8hla 

J 3L.llrlJaKn- ruI 1970. mmlmmBh, ]Ir 

0- 1 .ili p m m m ~ i e  am -O 4. 
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c i d  en cada c ic lo  educativo, 

Este procelro de crecimiento ha modificado la# antiguas 

pautas sociales de acceso a la educaoibaa, tranafornando.daran- 

t e  las 6ltimas ddcadaa e l  c a d c t s r  estrictamente e l i s t i e t a  de 

un sistema escolar pequeño. Pero ta l  proceso no representa l a  

mdemocratieacibn" de l a  escuela n i  l a  p&rdida de BU f'unci6Q 8% 

l ect iva  ; paralelamente a 1.. expanaión me han deearrol~ado me- 
I 

canismos sociales que permiten conservar su capacidad para ubL 
car a l a  población en e l  esquema de l a  división del  trabajo, - 
transfiriendo l a  desigualdad hacia niveles más alto8 y privan- 

do de gran parte de su va lor  en e l  mercado social  a l o s  ciclors 

in ic ia les  de l a  eacolaridad. 

l'Una revirridn somera de l a  aituacidn actual de l  accedo 

a l a  escuela y de su vinculación en e l  mercado de l  empleo í l u z  

tra e l  funcionamiento de l o s  iaecaniapos de reprodueción de c l=  

se t 

1) Bntre 1.5 y 2 millones de niños no l logsn a l a r  e m s 1  J e l  

35 (ir de quienam -san a e l l a  no aieamss el 46 -O de la - 
primaria, Estos 8on 108 nlfioe de econoliiiae @nprinaS paupfi- 1 
sadas, dispersae, pero también (Le seaam 60 r.lrtfh~U~ 

te  pobladas. En menor grado son loa n&&os 6. 1a.s s,nnrr laFLBI16. - 

beamr ia .  Provienen de familire que e l  

oorrPertido en poblacibn exoedente J en tlll crrscri8&e e m t o  - 
laboral de re88ma y no ti0XMm lobs p . rgnt iVtkm 

se a titu condición original. 
F. 
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l o  le8 permit id  ootapecr l o a  a v a l e s  B& br3om del trabajo am- 

lariado o porsicionecr poeo eetablse Bel~sector inforPPal”.. ,+. 

3) 30 de cada 100 que inician la, prirrflIa aloanean e l  traro de 

eeis  ai’loa de la enseñanea meala 13 &o terminan sin continuar 

a la universiüad. $ata población iSe aliaenta de diverso8 isecto 

res de claee, que en una escala de ingreeoe ocupada io8 est= 

toa medios8 l o e  grupos de l a  clase obrera d e  organizados Bel 

nisector  moderno^, la pequeña hmeracia pdbllca, empleado8 del 
comercio y oficina y capleaentarieiente 18 mediana buwemfa 

agraria. Loe e g r e d o s  de l o a  ciclos de enaeAan~a median ingm- 

aan a la fiaerea de trabajo en l a  induetria m o d e m  y en una ar- 

pl ia  gama de Berriuioa de administración y comercio, en un mef 
cado ooupacionaí con grandee variaciones de e&ibilidad y e6- 

tratificaciba. ’Ler incorporacidn al trabajo no e8 S c i l ,  pues - 
eate grupo etiuoaoionai es el que anamnor proporcih rncnmntra 

cupieo, sea por QICW~S de prÉsetoa o ps-  OS PO *aXTeri]po= 

den a las sspíra~&~mes e- por la-íweeáar%W. 

i= - 

z -  

.-----, 



/ -  

atfibto do saisl -(I dtminnntea y üe quienee e s t k  UI&adoe a 
I 

rllnr IB priviXegia8os. S i n  embargo, l a  eecolari- I 

dad avanma sstrb lejos de 8er garantía de iintegracidn a l o8  - 
grupos domixmatass men la década de 108 aetenta se observa que 

un 20 ?6 de los qxm *han passdo por l a  universidad tenían ingre- 

so8 igi-isles o menoreiB a l a  media nacional". Con e l l o ,  se corrc  

bora e l  hecho de que, confome se expande e l  n i v e l  educativo - 
superior, es  d s  probable que e l  universitario ocupe puestos P 

medios en la estructura laboral  o c a i g a  en l a  subocupacidn. 

,F 

42 i 

Q -  

Estas pautas muestran que las posibilidades de escolar i  - 
mtación abiertas por  l a  expaneidn reciente no han alterado l a s  

deteminaciones de clase a que está sujeto e l  acceso a l a  ea-- 

* cuela. h s  evidencias existentes eeñaian que la permanencia y 

e l  avance destro Bel sistema siguen fuertemente asociados con 

diversos indicadores de claees e l  sector econbmico en e l  cual 

ee participa, la pot3io$ón en el trabajo, el nive l  de ingreso, 

1s residmmia arbma o rural, la escolaridad de los padma, etc. 

33'rJtS patrh 88 eostisne auuque ee hayan aimm&o 
i 

wnbrdes - 
de educrmi¿n lPLaha para l a  poblaoib en BU oonjunto. 

1 

n 
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 to %rea &6;0adas una aoastruccih ideológica se -- 
afhxma e impre4- profbndamente e l  sistema educativo, en espg 

u i a l  los aodekos de fonmacib de l o a  maestros y l a  imagen. de l  

deeempeño profesional. de l  educador, l a  cual todavía se refleja 

con plenitud en l o a  textos gratui.ttos.producidos en $08 regime- 

nes de Ldpez Mateos y Díaz Ordae, 

Fuentes Molinar sustenta quet na f ina les  de l a  década - 
de los sesenta se hace evidente que ciertos componentes ideo16 

@cos est& agotando su eficacia.  E1 nacionalismo patriótico, 

en particular, es  cada-vez más un discurso rancio y fatigado - 
que aburre e irrita. Por su parte, e l  grupo de tdcnicoe estata 

l e s  que producen materiales para l a  educación, formado por v i e  
jos maestros, no ha cambiado l a  visión mftica de un pais y una 
sociedad id i l i cos ,  n i  u11 len(plaj8 de los  años cuarenta, ni una 

43 
selección de contenidos propia de l  preceptor decimon6nicon. 

.. 

‘ 

Con e l l o ,  ae puede afinnar que l a  educación eet& de es- 

paisa ai proceso de modornisaaión tie ir cuitura que Be está - 
thz~Se 811 -a souiedad en la cual los medio8 masivos de caiipuPi- 

o w i h ,  aobro todo l a  televisibn, universalisan l a s  -ea y 

ali e s t i l o  de -¿la del oapitaliaao avanaado. Tal i n c v e n c i a  

6 
1 I 
1 
I 

,gj .~;rowf& fomai  eax-iire&aai¿m ao4 la auitura miente  ea i 

await m a  81 e r  esealar y m 1  mado en que me le 8 ~ e 5 ,  
9 
i s aazms, pmgmmm~ y leaguaje pedagb;(gioo crpaz%ados de lo oi0Qttr 

1 ,-o, a l  bmmpaflo de 3.00 +dflow!Iorwa, verbalida y cate- 

- ‘40 - 1 
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áreas s o c i a  

v io  restringídoa 8 u ~  harison'tes y ~m%Saa%~ewI -0 8- 

c i d .  I 
~ #F I 

Gilbert0 eUevara Niebla sostiene quer "las pol ft icas mg I 

! 

I 

netaristas frente a la crieis han puesto a ia educacidn en una 
I encrucijada. %n pagees como Urdxico ea donde iá experiencia. de 

f . .  

le, cr is is  económica es algo reciente y en donde paradbjicsmen- 

t e ,  l a s  perspectivas polftíces monetari8tas no acaban de d e s l l  

garse por  completo del tradicional programa de promesae de re- 
forma social que ha identificado a l  gobierno de l a  Revolución 

Mexicana. La. paradoja se hace r e a l  contradiccidn cuando 8e ~üí& 

// * 

para le proclama o f i c i a l  de hacer de la eduúacih up& priori- 

dad de gobierno o de realiear una revolución educativa, con - 
la8 estadht~&eLe a8 comprueba como por  primera Ves en mucho8 - 
afios ei gasto real en materia eüucativa fia dimimaido t wq4 

I 

PARTICIPACION DEL GASP0 EN BI1UCACION -CA m R 0  DBn; 
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emno por ejemplo, hasur de l a  escuelcrt .l)Un 

medio para cambdxLr las  deariguaidadeu; 2)vxUr paiaacta para a f i r  

mar autosarda o&entíf ica y cultural,y 3)Un facttor decieivo’’;n 

l a  conéltnrcci6n de una vigorosa vida democdtica. La Fuera% que 

estae promem alcanzaron f ie  proporcional ai anhelo  popular de 

redención; l a  escuela f’ue prvaentada entonces como l a  vía mde 
justa y adecuada para satisfacer l a s  esperanzas populares y des 

de entonces se conservd vivo entre e l  pueblo e& mito de que l a  

educaciba i ibera a los individuos de l a s  miserias materiale&” 

En sfnteeis, l a  toma de conciencia sobre e l  fracaso gig 
4 

bel del proyecto edtrcativo o f i c i a l  en l a  actualidad, comienea 

:, extenderse y arraigar en emplios eectorea de l a  opiaidn pdbl& 

, ca. Además, es bien conocido e l  hecho dram6tico e incontestable 

de la desigualdad que prevalece en la ofe&a de oportunidades - 
e&ucativaer “desde l o s  aflos cincuenta se reconocía l a  c r i e i e  - 
por ia que a t m v e e a  la auaueía rurai y las desventajas que - 
errto ocas barir; al semr cwmpeaino, y 1s. clrcunstaxmia .. 
m&plfloetkva 48 que lo6 desertorw de la esouda don sobre óe 
do los hijos be &me illlplp3ii%arn d a ,  demnpQlladss. se sebe que las 

ea el #dmbaam e8Bw UI r83aeioaa 0s 

/ 

poun for  hijos d. lo8 traba$* 



Bln f in ,  se s¿.bc yue e l  si-ttemi efiucptivo no ha ofs.e.2ido 

ladi mismasr oportunidqddes a todos los mexicmos, ha sido usufruc- 

tsdo principalmente por l o s  sectores me?ios y altos de l a  socie- 
o, ha servif io no para el iminar sino pura repro 

i 

/ 
l as  desibualdades sociales. 

nOido d s  amplio, puede afirmarse que:ia cri--- 

sis educativa antecede a Is c r i s i s  econ6yica. Es d,ecir, *-. mucho 3-n, 

t e s  de $ y e  se devaluara e l  peso, y;>. se advertfa en México I n  de-  

valuación de l a  educación yU’olica; despds c7e 20 ~ 5 0 s  de eclui?~-- 

ci6n desa r ro l l i s t a  er- ev idente  el f r~~cF*so  d e  1; escuel-  en l r  - 
tz,rea de c~ . ; ?cc i ta r  p r o í u c t i v ~ w m t e  r 12, $D-gl-*,ci\5n, en le .  ~ l l í ‘ ~ i ~ i ~  

su??-emn rqe fa>rrj?r un?. c j l i . ? ~  concienci l  m V c i o n - i ,  en e l  enc- T ~ O  

d e  c re z r  un?, f inqe conciencia maral, en l,r re:poeabilió:-c? 6 e  ?e- 

fender y er i -r iyecer  l o s  v: lo~-es cul turz ies  Ce nuestro p fs, en - 
1% fu-ncijn <<E educr-r solít,ic:i:,ente i 1:;s nuévsru CzneraviQne, JT - 
hp-cerl;n,,:s conscientes de sus ob l i g z c imz z  r-3. con e l  ?ueOlo. 

QI 

6‘ I 

1) 43 

~n 12 d ¿ c , i a  o e  10s 43, e l  f r -  c:>,s3-0 CenCrico dé 1 %  e i u . ~ : ’  - 
c i j n  rer-ultib:). ~ n c ’ ; ~  ostensible e n  e l  c : t~yo R i m 3  $e  IF. ecofiImízi, 

en 8onc?e se confii-niDs que e l  sister.,?. eZucrtivo hc-bfc E i C o  incz- 

p r z  p-rs  producir conociLJ-ientos y c --cif7-acih ‘ Y e  3 d l e r c - n  ser- 

l o ,  un w t - t a  -rocluctivo : utoruf i  - . vir y:rri c o n s o l i e ~ r ,  s o r  e j e  

c iente  c :  :F z 6le egr ntizs.r la . i i tonmí  ec~~nGi i i i c~  de i--, n. ciijn. 

C ier to ,  l-o6rí:; Frpnentzrse  que- esto nr3 s igr i i f i c -  titri’ou-ir e, l a  

educación pecados que no le corresponden, puesto que es  sabido - 
que l a  3ependencia t e c n o l b g i c ~  de l  país comienza en 13s mism-.s - 
enipreszs. LD educacibn nizcion91 no ha s-Sido áessrrollar un? mo- 

d e r n ?  conciencia c i en t í f i c -  entre l~ ::obLeriÓn n i  ha 1oerad.o nug 

CEL producir hombres altumente creat ivos,  cs?x- i ces  d v  eenerrr res- 

puedas originales y adecuadal: a l o s  desafíos del desarrol lo na- 
uional, Pero el terreno donde ha s ido m&e ostensible  e l  fracaso 

de la escuela, sin dwda ha sido e l  de l a  cultura,  donde l o s  me-- 

dios m~sivos  d e  información se hen revelado como unp. verdedera - 
- 44 - 
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Jbr 3 a - W  del  fraaamo odmsdtívo -3 grsd ae hr*lr 

rc) 

*ado ea la &doda de le8 saarenta t”e1 parradigaa l i b a d ,  reaf%g 

mads e x p l f e i t o t ~ o  por e l  a c t W  gobierPo. Bn redidad,  l a  reme .IIi 
eióa contra l a  sntigua orientación socia l ista  y l e s  aopíracionee 

c o n s e n m e .  tie l o a  gobemantso, hicieron adoptar en 1945 un m G  
eo jurfdioo ambiguo que aapiraba a evitar  querellas ideológica8 

y que en realidad disfraeaba un paradiea l i b e r a l  de educación - 
cuyos raegoa rUndamentd.es eran t a) La remancia a atr ibui r  objo 

t i v o a  sociales sspec~f ioos  a l a  educación (cosa que s í  hacia l a  

educacidn momiali&a); b) La adopcidn de un concepto de neutra- 

l idad  educativa, c) La confozmaci6a d e l  curriculum eobrt l a  ba- 

#e exclusiva de l a  oultura elaborada, excluyendo las fomaa de 

eultuea pepular, d) La sujeción del  sisitema educativo a l a  d i d  

mica del  mercado. e )  La unifonnieacidn y centralizacidn del  sis- 

t sma educativo , 

l a  me halla el parrbigpia Be educacih r86phda -ywr el 
. .-+, 

1) 48 

E l  paradigm l i be rd .  deep036 8 l a  educación, por a85 - 
decirlo,  de l  potencial de transformación social  que había molstrg 

do en 6pooa8 antedoreo, e h i ts  de esta actividad una labsr pro- 

fen2ondt aut4oaa, sia vínculo0 or&cos con l o s  interese0 y - 
l a s  Iuehae de I r a  masa8 popuiares, Organieada b a j o  eatoe prircl- 

pioo, l a  educacidn aaoionsí pUao adaptarse s in  dificultadmo a - 
las 00jrdioi.rrss &dl ddmrrollcp indastriai dependiente y 0-8- 

time cu usa -@ir efioort de mctialisaoi6a y reprodrrecih .(b- 

@irl. 
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Desde luego, l a  po l í t ica  cl ientelar y corporativa apli- 

cada por e l  Estado para preservar l a  unidad de sate bleqtle ha 

nido  UD elevado costo para l a  M C i d i a  puersto Que ha iispcrdiás, d o  

@e e l  principio, conferir UnidaU eClgCbaniL'I tal eefuereo edueativs 

que se reaiiea en e l  pais. 

En concluaiba, deede 1940 puede decirse que ne &a habi- 
do en Rdxico up& pol í t ica  educativa, on e l  mentido de que me me 
han dado orientaciones concretas capaces de unif ioar  la a c c i k  - 
de l  aisteua educativo em'un ab10 propbaits; y esta ps l i t i ca  ne - 
ha sido posible, precieasente, p o r  e l  t i p o  de pacte que Wdm+ 

t e  l a  integración polftica del secrter educativo, 08 ducir, tan - 
pacto corporativo y c l ientelar  que me -da ma e1 ppse&ipie W - 
repartir  e1 poder educative em pavam2ae cw~fasma a h i s  'nh.rmm - 

' 

sociales que participan en 61. Bote primei@o &a &a * &  
demintegracidn funelionel del  siratua, la m ~ p e r r i W a 8 i r  6a 1b-3 

cioneta edueatlvam eoldatleaa y oper&m&Skw, 35; d b  



t idn educativa, es decir,  l a  eliminacida de toda participación & '  

eignif icativa de órganos de l a  oociekad c i v i l ,  COP l a  excepcibi 

espoddica de l a  empresa privada, en la8 decioionea ebccrfiVa#, S P  

i L '  
E l  proyecto educativo d e l  bloque dOiriMnte, sustentade 

en la al ianza ante0 detacrita, mostró auo priieror ei,lrisos de de- 

teriora desde lo8 aflou cincuenta. La ecaaeni$a de memada, defez 

mada fuertemente por l a  condicidra de dependencia y l a  surencia 

, de planeacih, influyeron demieiramente para generar muy pronto 

desarrollos desiguales y contradicciones dentro del  sector. E l  

derrumbe creciente de l a  eacuela rural, l o s  fendasnos agudo. de 



Ne eb-te, la eUusa  fue reestablecida. La 

univeraitarios, quo derir/ ea el r M e n t e  estudiantil de -- 
1968. E l  mago distintivo de esta remeita fbe su finalidad pz 

l ft ica,  aafiautoritarla,  amticorperativa y democrática e iaclu- 

y6 tan elemento básieo de l  pacto a6oiai  sellado en l a  ddcada de 

io8 40 entre e l  Betado y ioe g~upoe prof8eionaie8 y humanistaet 

l a  sutenoda universitaria.  Ba realidaa, en l a  explosión de -- 
1968, que tuvo como eopacio %netitueáaral a i  sector educativo,. 

ae coadensa e l  otha3.0 de centmdicrciar-res gereradas par e1 de% 

mol10 induetrial depeadieste, pero explus/ en l e  part idar  - 
10s l imites hi8tdriC08 del  paradima edueative l i be ra l  : la 88 

trechez de l  mercado de trabaje, l a  proletarisaci6a creciente - 
de l  trabaja intelec$ual, l a  a s e m i a  de eathulse, para la vida 

ac&tdbmicra, e l  derrumbe de lu erpae*rfivrs de d e ~ ~ l 1 0  iata- 
leetual  s x p e ~ e a t a d o  colsotlrriasaifs por loe  unlvermitarioa, - 
l a  deevimulae*k de Lss ca!MmMw W h i c e e  reepecte do lee 
iat82WB8e J pmbS-g m-8, SlsniiwfSa tsdes qUS C - f O m -  

b m  S h  'iipsElr W mmk.idd88 J, 

FB e1 wssa -t$w+& ,Sa ZI reprosih de TlaQelol- 

QI) -8 && m m  .;i~ip &a ad&na dwrtiwa e )(lllk 

cc\rr/ i r  priwbra a-b - 
la d ¿ o d a  de 1.m 7 ~ , ,  al W (cI#ulid 51451.. ~ s r \ l . ~ ~ e e ,  t e  

#r r~ U-. Y a -ir 

P 

e 
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C A P I T U L O  IIit 

EL SISTElda BWJCAlIVO Y LA POLITICA ESTATAL E?? I6BXIC0, 

BN EL PERIODOt 1970 1988, 

a) *-  EL ESTADO rsEnCAl"l 

TIIfO, MTRANTE LOS TRES ULTIPIOS 

Y Su ACCIOX? BN 
SEXFdnos O 

b) .- LA REFORMA EDUCATIVA QUE 

c) * -  PERSPECTIVAS DEL SISTEylA 



A s í  p u e ~ ,  l a  po l í t i ca  educativa del  gobierno de Luks -- 
Echeverría se etfquetd como "Reforma Educativa". Esta fue l a  - 
expresión que sirvió para designar desde e l  principio hasta e l  

final todas las  acciones de l  rano, lo mismo l a  creación de nug 
vae betitucionea que l a  expedición de nuevas leyes, l a  renova 

ción de l o s  l i b roe  de t e x t o  y a& l a  expansión de l  sistema es- 

colar .  S i n  epibargo, ni  l os  objetivos de la Reforma Educativa - / 
Pi m a  metas y programas f'uel~on manca definidos con precisión. 

Lca Refonma se present6 como un proceso permanente que buscaba 

dinamiaar l a  educación nacional y proyectarla sobre las necesa 

r i a s  transformaciones de l a  sociedad mexicana. 

* 

O sea que, a partir de 1970, e l  &gimen de Echeverría - 
intent, revitalizar y modernizar l a  ideologfa ,  apoyhdoae en - 
e l  ejp  de l a  Reforma Educativa. Vista a la distancia,  la Refog 

ma PO iffie QR ai,mg&n momento un proyecto coherente, ni  en l a  -- 
It;soda ni en 3a pdcfioa, sino mis bi& un conjamto de medidas 

qme abeae@h,n ar difemntes propbaftgs y que PO se desiriarón en 
30 cirmli#ricbl tie XM I f m a s  seguidas en las  adcadas anteriores. 

/ 
0 

idjr «L e% *dodo aeñaladio, d a  gue una ruptura, re- 
Po láriia;l&#eo UM Tsnrntaoibn ds las prronnesss de la 

+ ama pmta 81 ü@ &el co&snido manifiesto tie la e& 

btsarfra por ~e~uptbrew~ a l g o  de l  deegaetado ethos de - 
087350  - 53. - 
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a&.r;rltos, qw cid virtud.mmte a s t a u ~ ~ I a t  pew a que se - 
difundid un pian nacional para atender e l  problema. b )  bioderni 

eacidn c ient í f ica  y pedagdgica, como vía para l og ra r  una c u l t s  
I 

i t  
FB e o o i a ~  4 4  m i a s s i  y orientada a l a  eficiencia. c) Economi I 

4- 

cfaao pragpioifico. Se sor,tiene que desde l a  secundaria l a  eecue 

l a  debe capacitar para el traba30 y se culpa a l a  educación no 
productiva de l a  fruetracidn de l o a  jbvenee. En corresponden- 

c i a  ~8 W ~ U ~ M  ia e ~ d h i ~ t ~  témica,  con una concepción eetre- 

akwll d%l 8 d J , s % t ~ a * o o  A - I  
I 

I 
L Respecto a l a  edacacih  Iptl'perior, e8 contemplan dos 1%- 

neaa bdaicaa que caracterizan a l a  po l f t ica  estatal  del  8exe-- 

ni0 70 / 76,  4larta8 8on1 l a  promocibn de un proceao de moderni- 

1 

! 

I + 

I 

/ 
1 eacidn eficientiata,  que establamca mayor funcianalidad entre 

las irmtituciones y la8 necesidadae de l a  reproducciba s m l a i ,  



&rbsmena&dm l o  soab6mico y sobre todo l a  acción politica - 
propia y aolidarfa. E l  sindicalismo universitario, por m a  par- 

te ha mantenido dos posiciones divergentes: l a  corriente domi- 

nante vinculaaa a l  Part ido Comunista ha rechazado la iniciati- 

va pero acepta que e 8  necesaria una legiislación genérica para 

normar las re lac iones laborales en l a s  instituciones, Y ,  por - 
o t r o  lado, numerosos QAPOS de izquierda independientes ban re 
chazado toda legialacidn especial, eiendo estar corrientes m i -  

noritarias, 

*- 

Dentro del segundo campo, se observa l a  decisión de im- 
poner formas autoritarias y v e r t i c a l e s  de gobierno, renuncian- 

do a cualquier recurso de legitimación participativa. 

Y por dltimo, en e l  tercer campo se advierte que l a  poá 

sibilidad de control. e s  realizable porque en la educación 
r io r  ee 8 e m l í b  un nuevo sector pdbiico poiiti6o-adminietrg 

tivo m& profe~ionai~ que encontró en las  instituciones un im- 

portante centra de poder en ocmdiciones de a l iarse con e l  Esta 

do y con - e  ntersae l oode8  en tomo a una p o l í t i c a  de eat&& 

1isxmj.h. 

Fidbenfa.  Ola0 IfuetI"e8 M01inW destaca guet"l0 -0- 
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centro da emtW!lUm las relri. 

en ellos, lam 
serlo y hasta 

que nu& 

&el aprendieajq y ,  3) Bl de 

Van.- 52 

En sfnteeis, la polftica educrativa del periodo 1970 - - 
1976, se d.esarrolló sobre dos premisas: la primera, la consti- 

tuyó el deseo de las autoridades del país de conciliarse con - 
l o s  sectores d i s i  

loa bratoe de> deftma y reconquietar a e í  el conseneo perdido 
durante ese año; la. seead-a, fue la voluntad de modernizacida 
de la economía y la pol it ica de l  Fah. 

1 

. 

‘ Y  



. pal$tbca 

de una crec 

ciones con las @lases socialee, pero que no puede suprimir su6 

compromisos con las masas s in  pormm en peligro su l e g i t a i d a d  

y s in  perder godo margen de in3c iat iva  f rente  a l  bloque soc i a l  

doniinante. Sin embargo, desde f i na l e s  de 1978 l a  incertidumbre 

vz desapareciendo y se empiezan a p e r f i l a r  algunas tendencias a T .  

c laras  en l a  p o l í t i c a  tducativa &el Estado. 

nante ha sido l a  c r i s i s  f i s c a l  de l  Estado, Como consecuencia - 
del estancamiento in f lac ionar io ,  que alcanza su fase  c r i t i c a  - 
desde 1976, y de l a  p o l í t i c a  de r es t r i c c i ón  de l  gasto p6blico 

5 

1 
I 

I yuesta en práct ica por el réginien result6 inev i tab le  1% reduc- I 

c idn de l o s  recursos disponibles para l a  educación. E l  listado 

no p e d e  ztender siau1t;áneNnente dos ta reas  indispensables a - 
l a r go  ->lazo pzra mantener l a  reproduccidn y e l  e qu i l i b r i o  d e l  

sistemri : l a  directamente vjaculada con la producción y con e l  

i i I 

i I 

consenso, Es &ea&:r, sus IS 

duct iva y sus compromisos de gasto s~cLa1. 

L 
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En estas  condiciones, pocas posibi l idades t en ía  e l  Estcdo 

de desarro l lar  12.s acciones de tixpansión e innovación ,anuncia- 

das desd.e l a  campaña e l ec tora l  de l  presidente José López P o r t 2  

110, Aquf e s  donde precisamente se encuentran l a s  c o n & r a ~ i c c & ~  

nes m$s trascendentes ¿ e l  rdginen : Por  un lado, unit inevita- 

b l e  l irnitecidn de recursos, L o r  e l  otro,  una IdeolÓgía educati-'' .;\."" 

j 4 

.. 

/ GY$- 
Vi- exmerbc?c?a, cargada de promsas nuevas, que ofrece a la es- 

\ 

cuela como v í a  d e l  progreso de cada uno de l o s  mexicsnos. Esta 

presencia de l a  educación en e l  discurso estad@. e s  explicable: 

l a  c r i s i s  ecomómica, con sus manifestaciones de incontrolable 

care st&, desempleo, especulación, r e  s t  r icc ioncs sanlaariales,. - 
sigziflca. para l a s  rn8.sp-s un fuerte deter ioro  de sus condiciones 

de  v i d a ,  vulnera su conf imzn en l a  capacidad del régimen para 

d i r i g i r  al p d s ,  crea e l  r iesgo  de que f a i i en  l o s  mec2nisnos - 
corporet ivos que las mantienen inmovilizadas. Entonces es  espe 

cialmentle imporknte mantener v i va  l a  utopía de l a  escuela CO- / '  

mo salvaci6n y proteger, R S ~ ,  l a  imagen d e l  Estado, 

\ I 

. 

J 
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e e e i *  sino coqregir antes e l  atraso y l a  inm, 
eicai03ia primaria cuya e f i c i enc ia  in'tema ~e - 

1 50 $. Ante la magnitud del  programa - 
completo. 'proyecto es La (u-: - 

orrst~),  que d e d i  la campaña es  prmti ' *  , 

más amplia re iv indicación gremial y - 
como renovacidsr del &sterna de formación de maestros. Pronto - I '"2 

I 

I 
dicho proyecto cay6 en una ser ie  de complicaciones que l o  re-- 1 

trasaron y sometieron @. nimiobras y presiones grena.i&les y bu- 

rocr&icas.  Por e l l o ,  cuondo se l o g r ó  su crezción, en %..:auto - 
de 1978, sus caracter ís t icas  rompen con l a ,  t;r,.diciÓn normdis- 

t a  y su reducido zlcanc'e decepciona a l a ,  dirtcc idn sinr7ical y 

se ciesFta una ofensiva para que ia inst i tución se ii.asific:ue y 

se ajuste a l a s  caracter fs t iccs  que exige e l  Y¡\ITE: (Sindiczto - 
iJacionct1 de Trabajadores d-e IC, Educación). 

E l  Plan Nstcionel de Zducación, publicado a x e d i d o s  de -- 
1977, representa e l  punto rngs a l t o  de l a  exz l tación d.e la ideo 

logfa. E l  documento actual i zc  y reorganiza l a  doctrina o f i c i a l  

sobre i n  educación, gero como program& de wcci6n resultó desme 

suradpmente 2.mbicioso. Ofrece l a  expansión y l a  renovación en 

todos l o s  n ive l es ,  de l  preescolrr a l  univers i tzr io  y se corri::r'o - 
mete a atacar czmpos tradicionalmente abandonados, como la edu 

cación de Etdultos y e l  s e w i c i o  m~?terno-ififantil. Zn dicho --- 
Plan todo es pr i o r i t a r i o ,  pero no señala metas n i  programas -- 
concretos de operación. Formalmente no se renuncia a l  Plan, pe- 

r o  se l e  d e j a  caer e n u n  discreto  o lv ido  a pa r t i r  de l a  renun- 

c i a  d e l  Lic,  Por f i r io  biuñoz Ledo a l a  Secretar ia de Educación 

, 

lica,. a i e8 de 1977. 

A d ,  owando Pernmdo Solana l l e g a  a l a  SBP ( Sec r e tada  de 

ext8nf3a aco i b i  estiatal. Señaia prioridades, reoonoce -a 

ElCluoachdn E&b&Zca), i srirta reducir las expectativas respect%@ 
a 

A -  

l 



l imi tac iones  d e l  sistema e insiste 0n que sc 

ia e f i c i enc i a  y no la expanílión s 
cance del w r v i c i o  educativo. Poets 

c ioso  propma t i tu lado  "Educacih p 

por l o  menos l a  dugdicación de la cob 
t o r i z a  un fondo especia l  de m i l  mi l lones de 

talmente inaaecuado para l a s  dimensiones del 'p 

na l  los recursos se concentr,m en l a  zmpliación de la primaria. 

rura l ,  iiestin:+ncIo 3 eciucación de adultos una atención marginal. 
6- . *  

Soncrctmente, d-urznte 1977 ci 1978 los recursos Gisyoni- 

b l e s  pr6cticsmente se ::Eot:_n en rcsr;onder a las deqiandas de l a  

poblrción que ya est6  dentro d e l  sistema escolar.  I lacerlo cons 

t i t u y e  el compromiso ix%-rilo (le1 bstaiio y i e  pone l ím i t e s  2 -- 
cualquier politics o e  i -estricción d-e l a  matricula, que se opon_ 

ga- EL IC. din$mica de crecimiento atiquiride. por e l  sistema duran_ 

t e  For l o  menDs 20 aZos d e  exp:jYrsiÓn continua. Ante l a  imposi- 
b i l idnd  de estzb lecer  uno. li'iiea 6e r es t r i c c i ón  general, se Cos 

tuvo e l  crec ix iento  en l a  nivdida y en los n ive l e s  en l o s  CU&'-- 

l e s  eran menores l o s  costos s o c i d e s  y l o s  r iesgos  de conf l ic-  

t o  po l í t i c o .  

2' 

. 

its$ pues, a pesar de que se re t rasó  y despues se estancó 

e i  f in,rncimiento univers i tar io ,  no se intentó frenar c rks t i c g  

mente ei ingreso a ia l i cenc iatura  y se optó por l im i t a r  e l  a: 

ceso en e l  n i v e l  medio superior, particularmente en las  insti- 

tuciones más grandes. En ccmbio, se deacuidó el primes ingreeo 

a l a  primaria, l o  que provocó incluso una situacidn de emergeg 

cia en septiembre de 1978, cuando fue evidente quits tll18 @wuk -- 
cantidad de niños d e l  medio urb& habh qua 

escuela. igualmente se mantuvo un r fg íaó contpol 

cidn en las escuelas normales públicas, supuea"l; 

no se querían formar maestros para los cuaies no axiattsi 

- 58 - 
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Un segundo faccor que explica la polftica del a~8xenio - 
76/82, ee  el de la8 fuerzas pol%ticas que prssiorrerr delade fue- 
ra y desde dent& a l  dsbaa e-. En 8mte m u d o ,  el.&- 
gimen lopesportillisfa ejemplifioa eon claridrd qua las raccio- .i* a ’ 

nes educativas no son el proatacto de una ozypaheoibn aonolít& 

ca  sujeta a~ masu~oe vert icdefa ,  s a  qua est&-pail~.rm-:Wo,im- 

fluidas por  l o s  intereses y demandas exterpas al siatslpa y por 
otro, que en e l  i n t e r i o r  de l  aparato e s c o h r  eJdiste un poder - 
fraccionado en difersnfes d c i e o e  Jar, jefEB~sa,  w e  irrtarrslmzbdar 
define la oriaatacibnr msl de l a  pd.í.b;%Ca, ma a trerds de1 jasiae 

f l l e t o  o u-. ! 

t l 
I 



y apoyo 

ntenidos qpm 

3e consideran ofensivos para su moral, en part icular  l a  infor- 

mscidn sexuai. y c i e r t a  modernizacidn que aparece sobre &do en 

1ci.s c iencias sociales.  

Las presiones expresas de l a  burguesía hacia l a  p o l í t i c a  - -  
educativa no son un fadmeno nuevo; recurrentemente se hctn ma@ 

festado n pa r t i r  de l o s  a3os ve inte  y a veces con gran violen- 

c ia .  L o  nuevo es l a  fuerza re lahiva  que l e  otorga l a  debilidad 

O e  l a  clase p o l í t i c a  y e l  clima de concesiones que se ha crea- 

do para restablecer  l a  confia'ma y recuperar l a  olena represer  

ta t i v i3ad  del Estado respecto 8 los intereses de l  bloque domi- 

.a - 

ntjnt e . 
/ 

De t a l  manera, en e l  i n t e r i o r  del sistema, como núcleos - 
de un poder d i v id ido  cuya correlacidn in f luye  sobre e l  car&-- 

t e r  y la e f i cac ia  de l a s  acciones educat iwe,  se pueden d i s t i p  

guir : 
!'l.- LOB siartid.0~ cfmtrahs de l a  SEP, que respaldan una p o i í t i U a  

i 
modernizadora y reforaiiista , promueven la. efic&mkcia y una tier 
t a  flexibilidad en e l  sistema y manejan para l a  educación una 

I 

con l o s  intermites y las preoctapaeicmes del 

I 



;* -2.- ;tos cuadmm &%&a e intermedio8 ae la brxrocracia tradic io-  

t e r i a l  tento del sis4;ema federal  como de -- 
es. Sobre este  d c l s o  se sostiene que exis- 

ad e integrac&,bn entre mandos administrati- 

o cu&3 l o  convieste 0n un n6cleo burocráti- 

fbndarnental para el control  corporativo d.e 

las bases de pro$esores, pero inversamente eso l e  otorga una. - 
mpresentaci6n ante e l  E s t a d o  que se u t i l i z a  como prsrnento de 

fuerza . 
3.- Sectores conserva*dores n o  rn; g i s t e r i a l e s  inteemijos e d l o s  

mandos de l a  SEI? o con crpacidaü para i n f l u i r  en sus deci,cio-- 

nes. Son elementos de rec iente incorporación, que Ganan Tctc?sr 

en e l  clima de apac immiento  ideológico de l  Bstado f rente  ci - 
Ir empresa privada. :u proyecto b6,sico parece ser lz eliii..im7.-- 

cidn de algunas refomas de l  régimen -pnterior. Su poder :aiora 

rehv l ta  v i s i b l e  y pplpable en l a  conzisidn Nckcional de los Li-- 

bros de Texto Gratuitos y posee contactos estrechos con los me 
d ios  masivos de comunicación. 

4.- Al margen de l o s  rmteriores sectores que pm%ic ipm en l a  

8cf inic iÓn de decisiones, se encuentran l o s  grupos que rtí: re-- 

sentm intereses de clase o posiciones ideológicas Plternoti-- 

vtis y ‘we  por SU sola prererici?,, pero sobre todo en la medida 

en que se movilizan, son elementos deterriiinantes de l o  que su- 

cede en l a  educación pública. Dentro de éstos, se s i túa l a  --- 
gran mma magister ia l ,  l imitada por u n % ~  fonnación profesional 

estrecha y un e s t r i c t o  control  administrativo y gremictl, pero 

capaz de movimientos poderosos e imprevisibles; a l o s  gnipos - 

* \  

. 

V H  

PI; 
I 

, 
! 

f- 

s ind icaes  y po l í t i cos  independientes, afectados por e l  f r a c c 9  

nialjttsnia, pm ‘me desarrollan un cuastionamiento de l a  ideolo- 

d8 il&UIeZ”B ente y las p d c t i c a s  educativas dominantes, 

tan proyeoto alterno; y, fulalmente, a los 

I- 

‘ I  

*. 087350 
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sectores estudiant i les ,  cuy~t capacidad de obrar c m o  

p ia  y aglutinar EL otros  sectores se ha demostrado mucha 

uvi te, n i  l a s  fuerzas externae ni  los ride 
ternos de T se relacionan de manera para 
junto d e l  

ciados de e l l o s ,  a veces en ciertrre regiones o , iqcluso en ins- 

t i tuc iones ,  1-s fuerzas pre:;entes formzn ecuaciones di ferentes,  

que influyen en 13 dirección de  12s scciones educativas. 

a t o  escolar. En cada nivel y en tjrsctores dif8 

k" 
3 Así pues, Ir?, c r i s i s  f i :-:cel, Ir:. intensidr^g fie 1 2  idep log fa  o 1': y 10 mult ipl ic idad ? e  f i i e rz  s i'iccreszantes se conjuntm para - [Q? $ 

exp l i car  e l  cargcter  inc i e r t o  ¿ e  1;. :-&olític;: o f i c i a l .  Pero ya i 1;" 
para f ines  de 1978 se em-iezan c conte?ils?r hechos y dticlara-i 

I 

ciones que parecen c onf ieyr  ir i fne i ,s  mfZs estr-:bles y precisas - 
de 1- futursi xcción est3,tni. 

"Una ser i e  de Cieclc2rz.ciones de Ir  SLP en d-iciembre de 1978,  
4 -  

yesen tan  l a  pronesp. de un?, gr:-,n exp:neión y d i v e r s i f i cac i ón  - 
d e l  sistema ~ s c o l a r  en 10 c - ~ e  resta óe i -sexenio  19'17 - 1982. - 

>nuncio de riietzas y pr~g-rmas concretos :- 

' todos 10s ni;íos en p-im.ri.cb , yltc:; 1982, ; * l febet izqación fun- 

cion:11 Tara, mi l lones de : d i - i l t o ~ ,  lxertczs Flhiertzs parc .  e l  in-- 

gres0  P 1~2 ectuczción superior, fori;:leciniiento j r  cre:ciÓn de - 
centros d.e invest iepción y c ,;,z,citsciic?n técnic-. masiva,. 

import;nte fue e l  

' 1 ?I 55 

C l a r o  e s t & ,  que todo e l l o  fue pr r te  de l  clima de eufor ia  

d e l  ope participaron l o s  d i r i gentes  del. Estado, f r ente  a l a  -- 
perspectiva d e l  auge petro3ero como sPliCja d e l  estancamiento - 
económico y de l a  c r i s i s  f i s c a l .  

Finslmente, y a manera de conclusión expongo l a  8% 

en educación, 11.. implicación inmediata será el abandono 

s i vo  de l a s  res t r i cc iones  a l  crecimiento d e l  sistema y e l  ini- 
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m&n%o,de los 
e l  tiempo que 

vos, fiestinad 

re4resentc?-r& un aumento en l a  cobertura d e l  sistema, 

Lr-.. superación de 18 c r i s i s  f i s c a l ,  durPn-te dicho sexenio, 

no c i p i f i c a d ’ , ,  s in xibargo, l a  su.presiÓn de l a s  o t r a s  condi-- 

cFon;:n’Ges nol ít ic,-s de la educación n i ,  por Supuesto, l a  alte-  

r,ciciAn Ge l a s  funciones reyroductoras asignadas a l  sistema. S i  

O .  

no rpe se preuentzrth nuevs.s situaciones, azrtiouladas en un - * ’ I  

cor.-text o externo que puede s u f r i r  modificaciones importantes, 

y J-lJr ~110, considero que eso es  l o  que Cebería preverse, para 

t enc r 2-23 pos i b i l i d ad  3 e C e sFrro l la r  y promover con onortunidad 

r1’;erm t i vm  con sentido denocr6tico. 
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A d ,  el AaFt$CUlO 3' obliga a plerww UPB 8dUCaCibn qUe - I 

contribuya a fezmar ~ r r i ~ i v i ~ u o e  libres en sociedad justa. y { 

Bajo esta permpectlva, Miguel De la Madrid inicia .u !tmg ' 

dato presidemidl obeer'lrr/adose de e n t a a n o  que l os  elenentos - I 

I centrales tie U estrate.gia dsl  aestor edmoativo para 198301988, 1 
repmeentaban la intenci6.n de consolidar un8 política educativa 

que conllevara a ia orimpiiacibn Be la cobertura y mejoramiento - 
para t a i  fin, da proptlao mna*-ib~r müucativa", en ia 

* 

I 

de la calldad &a loa ewvic%os educwtivos ea fadoe 8ue nivele8. i 

1 

1 

I 



cacidn de uxm po l í t i ca  monetarista t ra jo  consigo un grave deto 

r ioro en e l  emcfor educativo; y que las poaibilidadea para que 

l a  educacibn mantuvieran priorida6 contimarfan decreciendo - 
aceleradamente. En ese miamo sentido se eobreentiende que l a  - 
promeem &e "revolución e&acativaw, eaunciada a principios del  ... 
a)exenio, ee contemp16 como una rsvolucidn dentro de l a  au&er& 

dad, e8 decir, una revoluclbn cuyos contornos fberon definidos 

por e l  apoyo financiero que el miamo gobierno monetarista l e  - 
confirió.  Apoyo que f i e  decreciendo paulatinamente. 

I 
I 

O '  

I 

I 

I 

Por otra parte, se soatiene que "A in ic ios  deX régimen 

DeZIlrsdridieta, en materia educativa, sue tenía que atender en 
s l  oaa$.8mto da la e¿lucacibor bj.sucp, a una pobbdth  áe 20.1 m& 
-8 *E de 6 a 17 rpIos 00-s-a un fatal do 18 rillonem 

/ 

a 



acenttrb e l  mar@mS,a&o dí-rn-. 

ferentes niveleo, 10s cnmie~ i o A r u + m  ~ o l o  a* - 
el descontento y la protesta contra;icweáelos hareadtiooa y e- 
t r a l i  st a m  . 

I 

. /  

l 
I 

I 

I A s í  pues, al fillEll del período 1983-1988 ere contwmpla - p. 

que t l a  calidad dr l a  enrseñansa ae ha resa.#ado con reapecto a 
la expansida d e l  sistema. En educcacibn priiaarSa existen m ~ o s  

deficiencia8 em cuanto a oalidad, 0bmerrrárado.e a l t o 8  indices - 
c -  

de deaerc ih  y reprobaci6n. O etea que la @uceci¿b que n o l ~  

ce en los niveles de preescolar, primada y - m a ,  opara / 

en fonna desssticulada en cuanto a au fiMlia;rd, orgasnisación, 

contenidos y métodos. A d d a ,  los contsn%dos de los p r o m  

educativos no responden suficientemente a la9 exigeacias pre- 



. .. 

. 



venes de 12. Qpoce, post-revolucionaria. 
1 --%Y, 

KO se t ra ta  de desccmocer reformas tan Ynpo2.tmte.s, c-, 3“i f 

mo p v  ejemplo lt7. inclusibn e e l  l i b r o  de t ex to  gratu i to  en 1959, 
n i  de negar l a  mejorfa de l o s  r26tcGos didácticos. Ttmpoco+”cse pre - 
tende e o s l q a r  e l  hecho Cie ‘-1ue L-y ~ 1 6 5  nlunnos, nrás rmestros y - 
m6s escuclzts. Sin m b a r g o ,  nu.da Ct i  e s t o  solventa, de ningún modo, 

e l  imFresionmte c?tr?so Tue padece nuestro pa í s  en materia de - 
educación. 

Se 9ued.e s?fima,r q-ue e 1  F t r P s O  no e s  Eepicaxente P .  zcadé- 

rcico, n i  jur ía i co ,  sino que e l  fr:caso ce nuestro sistema educa- 

t i v o  es  un zsunto ~e c i r l i c ter  p i T t i c r . 7  

i 
& 

Lo m t e r i o r  se ftincicmentc en l o  s iguiente : UoLtener -- 
proEr-rn?s educctivcs cono son l o s  nuestros, nsturelrrente, e x i g e  

6e 1.a j uc t i f i cac ibn  burocr$ticü. SF ?duce l a  fommción in t eg r e l ,  

l o  m i k m @  ?;de 1 9  imrortrnci2- fie presentar oLciones z e fec to  fie -- 
que e l  Flunlno oriente su vocación, l o  ’lues a s2,ber por l e s  esta- 

d í s t i ca r ,  de cua . lp i e r  L G ~ O  no se loera. Las propias autoridades 

h m  reccnocido que se han conservado pr6cticas y esquemas supera, 

4 

dos por o t r a s  lat i tudes,  se h m  mantenid 

2 ~ 1 t o c ~ f t i c ~  r e f o r m a d o r a ,  se hi. dado lugar a h iper tso f ias  y 

f i a s  y, en algunns gireas, se ha caído en l a  inacción, 

l l e v a r  a cabo una reforma educativn, no estrib 

me oficialmente que el analfzibetismo ha descend 

7.5 $ en los últimos cinco años, de poco s i r v e  c 

chos rnexicanaa sepan e s c r i b i r  su nombre 

- 68 - 
, 



do resultar€@. peiigmsfsimo para e l  an el 

U8s a l l á  de lo pedagÓgico, de l o  ac~&&ico,  de io/jurf- 
f i ico,  nie j o ra r  el eparato educzitivo nacional implica una decisión 

ro l i t i z : ' .  3ecordemos que ia educztción no es I?. panacea ,que cur% 

l o s  mies s o c i d e s ,  ciertamente, y su re lac ión con e l  desarro--  

110 es d iscut ib le .  S - n  embargo, toCros los estsdistas, los soc i b -/  

i ógos  y l o s  polí+&ibgos csinci-den en :.:.firmar que es una condi-- 

ciijn indispenezbie para l e  deniocrztci2. 

I 

En base a l o  anterior, se puede concluir que en béxico .L " 

59: est& t':.ldeciendo un aparato educativo s in  estructuras coheren- 
4 

m t o r i ? .  Ganer tienrpo para contener 2' l o s  demandantes de trabajo 

p l rece  ser l a .  Única consigna y ,  n6.s pronto de 3.0 que se piensa,l 
1 9  e2uc;^ci¿n medic bgsica passir5 E? se r  obligatoria con este  fin, 

Es necesario admitir o aceptar gLue e s t a  estrategia es  equivocada, 

ye que, si l o  gue Lse pretende es ganar 

Canzarse sin neceeidd de derrochar 
he. demostrado ser e l  régimen que m&s i?&Wiwm 

no s igni f ica  que mbsistan a$.& 

ajenos como lo 

' 



. 



vibuido, - 
ivo de I i ixico. 

&a población de 

a ascendíst a - 
.Crepoa de 38-3 sriilones de personas; es decir,  apmimadzmente 

el 70 $ de l  grupo de edad. Para 1980 t a l  c i f r a  asciende a cer- 

ca de 23 millones d e  personas, representando alrededor de un - 
60 $ d e l  grupo de edada? "Se necesisarfa, d i j o  Jul io  3oltrrini.k 

en 1982, crear un sisteme escolar  de proporciones simil:G.res - 
a.1 ya. existente en primaria y secundaria para aten2er 12. po- 

blacidn adulta que czrece de l  mínimo eáucativo y el esfuerzo - 
por r e a l i z a r  se r e f i e r e  no s6lo a la.  aip l iac i6n de 12 rLtenci6n 

sino, de manera fund a l a  reducción y eventual eiinlina - 
cidn de 18. deserci6nq*. 

i 
u 

Así pues, quedt., demostrado que en los Últimos ve inte  Z I O S  

e l  problema de l a  marginalidad, o sen,  e l  problemcr de l a  desi- 

guddad entre l o s  mexicanos e s  oonsecuencia directa, or&ic,n, 

de un? determinada fomct que se l e  impuso, desde e l  EstP60, a l  

d.elarrol lo npcional. Este modelo de desarrol lo ,  ha tenido como 

e j e  ordenador l a  industri:+lizac$on dependiente y ha t r o i d o  c c ~ n  

s igo  contradicciones e incongruencias que todos conocemos en - 
el aparato productivo,eq. l a  re lac ión campo ciudad, en e l  sec- 

t o r  distribución, en le,balanza de pagos, en el ingreso, en el 

equilibrio ecológico, en los serv ic ios ,  en l a  cultura, en la - 
g e e t i k  estatal, en la v ida po l í t i ca ,  etc .  

de desarrollo corresponde un concepto y una 

ea en un paradigpa cuyos rasgos sobre 

t 1) íca educacib formal está concebida 00- 

prtmbcibn individual. 21 La educación carece 
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¿le ob$altivos soc ia l es  especí f icos,  3) Se Is cmeiibe obua &%a - 
act iv idad neutra. 4)  ~i curriculum escolar  msio recoge l a s  fig. 
inas (le mal ehborada. 5 )  íil sistema eWibtivo 88 sujeta 

cado. 6 )  E l  sistema educativo se o r e  

ba jo  prim rporatiYo8, central izadores y autor i tar im.  

7) E l  sfstma educativo se d iv ide  en redes escolares indepen-- 

dientes que, con terminales d i s t in tas  contribuyen a reproducir 

l a  clesirnaldad soc ia l .  

’-- 

a? 65 

Estos rasgos convierten 1~4 cscuelp, no en un i n s t m e n -  

t o  adecuado. para derriocratizar s ino  en u-’l medio e f i c i z  yz,ra re 
proaucir In sociedad des igud .  3~ t t ’ l  rrimerr que 13, escol.~.ri- 

zación misma cambis, de  sj-gno. !*un-iu.e en n h e r o s  rea les  1 2  escg 

1c j r i dp . d  en Léxico LLFJYCI cmc i6o  y -pie el t i t u l i r  6 e  1:) S I 2  hay? 

muncir!do en 1982 m e  nin& nil70 u~.C:;;bí; s in  escuela, t a l e s  - 
hechos distan mvcho fie s i s i f i c a r  -.ue Ee ht r’ilcam-do orden de 

#* 

mocrático o igu.z l i tar io ,en 10 iue L: e c u c - c i h  se r e f i e r e .  s o r  

‘ . - e  1.i. escuela misnlc, contribuye ri crez’i- fie: i cu :  1GFGes. Iiuchos 

estudios demuestran que e l  :?r.,lcL’zc> esco1r.r e?  fimdoment?lmente 

un atyibuto que 6ist ingxe a l o s  n i l o s  3 jóvenes provenientes - 

- *  - 

. de lo:; me6ios soc i - les  m8s ciesf-?vor.eciZos y ?ue l? extr-cción 

soc ip l  determina. 13, cyp~~,cicI:~$ de  acceso -11 seber abs t rw to  que 

la escuela trasmite. BI é x i t o  e s co l e r  est‘ reservedo P, a-juienes 

poseen ventajas acicpir i i las en e l  niediv fani i l iar  o socia l .  

Al=  semejante sucede en e l  plano geográfico-regional t 

a. l a s  ree;iones socioeconómic~s m$s deyi-irnidas corresponden los 
índices i:.&,s ba jos  d d  setisf:3cciÓn se1 mínimo educativo. Por - 
otra parte, la6 des igua ldades  vertiwales en e l  sistema han ad- 

quir ido en Los 6 l t M o F  &os, particularmente bajo e l  impa.  

de l a  c r i s i s  económica, caracter ist icaa crecientemente B 

Aunque desde hace tres años ha habido un deecgneo import  
en el e-atw*eaitucación que afecta  en su conjunt 

72 - 
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funcionemienh de1 sistema e 
do de manera im7,ortante a la .edu 

as üiferencilks 

perior.  En 
erimentzdo l a  e 

mos :-?7joe, particularmente desde e l  isexs 
ha " ¿ m í d o  consigo, en-forma indirecta,  ma. 

cu.rsos en l a ,  escueic. prirmriék. Xate fenómeno,. de crecimiento - 
un 1 . 3  :~,xiita de 1 ~ ,  p i r  dde y deter ioro  en l a  bese, por c ier to ,  

no es  pr i va t i vo  ¿if: I Sxico y :.e e:tá CIPJIZO en toda ariérica%a.t& 

n , .  2orres;ponde, por l o  c'eii?&;, c: 1.a.s deterillinaciones que sur-- 

c-eii LI 1-z condición de 13. depenciencia. 
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CONCLUSIONES GENERAIZS 

La educación es  e l  factor que da c o h e d n  y congruencia 

ai cambio 0 8 t r u ~  hacia una sociedad i gua l i ta r ía  y e l  for- 

talecimiento de l a  conciencia, l a  democracia, l a  jueticia y l a  

l iber tad,  principios básicoa que metentan esta nación y, por - 
l o  tanto, nuestro nacionaliamo. -5 

Se contempla que e l  rasgo que ha caracterizado a l  eector 

educativo mexicano es su masificacibn, Desde hace aproximadamen 

t e  sesenta afíoa e l  alto ziitmo de incremento en l a  demanda so-- 

c i a i ,  ha marcado exigencias prioritarieis. En l o a  inicios  de l a  

fievolucian Mexicana, l a  población eecolar e r a  menor E, l os  500 - 
mi1 alumnos; en 1988 es de casi  26 millonea. En l a  educación su, 
perior,  en l a  se&nda decada del  siglo había alrededor de 30 - 
n i l  eetudiantes; actualniente l a  c i f r a  ha rebasado e l  m i l l b n ~ E l  

crecimiento absorbió, de manera desordenada y desequilibrada, - 
l a  mayor perte -ae l  espacio y de l a  forma del  esquema educativo, 

limitando l a s  poaibilidades para atender adecuadamente l o s  88-0 

pect o 8 cuantitativo s. 

8 

Es importante reconocer uno de los grandes logros  de l a  

fievoiuciAn Ne’jrican&: e l  país tuvo que afrontar y resolver e l  - 
analfabetismo predominante en e l  80 $ de l a  población, rezago - 
a l  que ha de añadirse l a  deaareaurada demanda educativa derivada 

del  crecimiento demográfico. Sin embargo, tambidn es necesario 

asumir las amplias insuficiencias y disf’uncionalidadea que pad% 

ce me st ro  s i  st ema educativo 

I 

En e l  dgimen de Yleguel De l a  Madrid se lo& concluir - 
e l  largo prooeico histór ico que marca el ArtJ[culo Tercero Const& 

tucional al proporcionar educación primaria al l O O $  de io8  15 

millones be niños en esa edad escolar, No obstante, l a  cresta - 
poblacioaal ha llegado a l oa  niveles medios de l a  educación, - 



La tducaci&n redia básica incluye EL menos de l  50 $ de quienes, 

p o r  BU edad, deberxan e e s i r l a ;  en tanto, l a  educación media su, 
p r i o r  y l a  superior atienden solamente a 3 de los  38 millones 

de 36venes entre 15 y 25 d o s .  Estas cifra6 demuestran las 1-L 

tedas oportunidades educativa8 que 88 ofrecen a l a  juventud me- 

xicana. 
.*-a 

Cabe remarcar que e l  tamaflo de l a  población escolar de l  

aistema educativo mexicano abarca una tercera parte de l a  pobla 

ción nacionai, i o  cud , s i gn i f i ca  que uno de cada tres mexicanos 

ee encuentra en e l  sector educativo. E l  número de estudiantes - 
de todos l o s  niveles que existen en nuestro país  rebasa a l o s  - 
habitantes de m& de 100 países d e l  mundo. 

Frente a ~m reto de esta magpitud, considero que e l  ob jg  

t i vo  de acceso debe estar  sustentado por una, pol í t ica  educativa 

de a.decuada racionalizacidn de l a  demanda socia l  entre l o s  di--  

verso8 niveles, modalidades y &reas discipl inarias ,  que se im-- 
parten, a f i n  de superar las actuales defomaciones, disfwicio- 

, I  nalidades y desequilibrios. 

Por l o  que concierne a los  niveles  educativos debe seña- 

l a r se  que exis te  una relación inversa entre l a  fonnacidn de li- 

cenciados y tdcnicos; en l a  aCtualidad existen 2.5 de io8 prime 

roe por cada uno de l o s  segwndos. Asimismo hay una despropor- 

ción entre l o s  diversos grados de l a  educación superior, pues - 
sólo e l  5 $ de quienes terminan una c a m -  r ea l i s a  e l  posgrado, 

y nada más 243 egresan anualmente de l o s  doctorados xmcioneles. 

Esto minimiza la8 posibilidades de lograr una mejor calidad edg 

cativa y limita l a  capacidad de investigacibn indispensable pa- 

ra el proceso de moderniwtcibn de nuestro pase. 

En lo que respecta a las dreas discipl inarias ,  l a  matrf- 

cula  ee encuentra sobrecar&ada hacia las ciencias sociales y a& 
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mlniatrativas, l a s  que cubren cae i  el 48.7 $ d e l  to ta l ,  Las in- 
genierías y tecnológicas concentran e l  24.5-$ y la8 c ienc ias  - 
exactas y mturales ,  sólo e l  3 6 ,  Desequi l ibr io  que provoca beg 

y subempleo en l a s  áreas de mor conoentración; en -o-= 

otrae, como grave oontrade, 88 tiene la nece8idad de importar 

especialistae, La modernizacidn aocioeconbmica requiere transfe 
rir l a  capacidad educativa a l  quehacer c i e n t i f i c s y  tecnolbgico; 

para ello e8 importante introducir  una lzueva cultura tecnolbgi-  

ca  dentro de loa curr icula educativos y en l a  sociedad toda. 
I 

.- 
Xn cuanto a l o s  alumnos, se contempla una baja e f ic ien-  

c i a  terminal, y un acentuado problema de discontinuidad entre 

l o s  n i v e l e s  educativos. En promedio, íde cada 100 estudiantes - 
que se inscriben a l  primer grado de primaria, sólo l b  terminan 

l a  l i cenc iatura  y dos una cerrera media terminal. Los 87 res- 

tantes se quedan en e l  camino.1 

También se muestra una, a l t a  tasa de deserción esco lar  - 
que, como dato estimativo, en l o s  n i v e l e s  de l a  enseñansa me-- 

dia. superior y superior, e s  de alrededor d e l  50 ?. 
a+ 

,-- Se hace imposterpble l a  incorporación de l a  educacidn 

a l  cl.pt-rato productivo nacional, s i n  que e l l o  s ign i f ique  supedi 

t a r  l a  educación a l a .  industria, sino por e l  contrario,  en be- 

n e f i c i o  de l o s  estudiantes y del país., 

Los jóvenes de entre 1 5  y 24 asos, además de requerir - 
una enseñanza más compleja y de un costo 5 veces mayor que l a  

básica, también demandan empleo. Las pr inc ipa les  causas de l a  

iiesercidn esco lar  eon l a s  necesidades econdmicas de l o s  estu-- 

diantes. Añadiéndose a e l l o  que e l  desempleo profesionalizado 

t iende a agudizarse cada ve z  m&s. 

Finalmente, que quede b ien claro que l a  función ideolb- 
g i c a  más importante que cumple e l  Estado mexicano, es l a  de  -- 
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imponer la ideologfa de l a  c lase dominante, a t raves  de la ense 

ñcmza de va lo res  c f v i c o s  y morales. Además de que en México, - 
l o s  mecanismos de l a  dependencia econdmica determinan en dit i-  
ma instancia e l  desarrollo y l a s  modalidades del sistema edu* 
t ivo . 

Como se pudo observar a l o  largo  de l a  i q s t i g a c i b n ,  l a  

p o l í t i c a  educativa mexicana, durante el período 1970 - 1988, - 
mostrd una severa c r i s i s ,  como resultado de una incoherencia - 
en l s s  acciones emsrendidas por e l  Estado mexicano. O sea que 

aentro de la problemática educativa pers isten problemas ancea- 

t r p l e s ,  as€ como también e l  surgimiento de nuevos conf9tcSes - 
ocasionados por l as  defomaciones a e l  desarrollo  econdmico re- 

c iente  . 
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