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VIERNES 13 DE MAYO, 2011 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 

 

 PURGAN EL INM 

 

PURGA EN INM, TRAS 3 AÑOS DE DENUNCIAS 

 

POIRÉ: YA PREPARAMOS EL DIÁLOGO CON 
SICILIA 

 

CALDERÓN NO CALCULÓ EFECTOS DEL 
COMBATE AL NARCO: AI 

 

CESA INM A 7 DELEGADOS DE LA “RUTA DEL 
MIGRANTE” 

 

APLICAN PURGA EN MIGRACIÓN 

 

OPERACIÓN ANTICRISIS CONJUNTA EN EUROPA: 
FMI 

 

LA ACCIÓN DE TELMEX SUBIÓ 5% EN LA BMV 

 

DIÁLOGO CON FCH, SÓLO SI ES PÚBLICO, 
CONDICIONA SICILIA 

 

DIÁLOGO, PÚBLICO Y EN PALACIO: SICILIA 

 

¡CHACALES! 
 

 

EL CONTENIDO PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN ESTA CARPETA ES PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS MEDIOS EMISORES Y DE SUS AUTORES, Y NO REPRESENTA 

DE MANERA ALGUNA LA OPINIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
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RESUMEN 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

 

* “Fuente de rapiña” 
 
La Jornada: Coincidieron especialistas en el ramo, que el FAEB se ha convertido en una 
―fuente de rapiña‖ o ―botín‖ para el desvío de recursos en beneficio de la cúpula sindical y 
de los gobiernos estatales, que utilizan ese presupuesto para los procesos electorales, en 
detrimento de la enseñanza. Frente a las irregularidades denunciadas por la Comisión de 
Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, la SEP ha optado por ser ―cómplice‖ y 
―agachar la cabeza‖, expresó César Navarro, profesor e investigador de la UPN. (La 
Jornada 23) 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

SEP 

 

* Gira de trabajo por Sinaloa 
 
Reforma: Culiacán.- El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, presumió ayer 
que competirá en la elección de 2012, ganará y será el próximo Presidente de México. 
―Voy a ser Presidente de México. Voy a participar en el proceso con todo entusiasmo‖, 
dijo el funcionario, quien sostuvo que hace proselitismo sin descuidar su responsabilidad 
como titular de la SEP. ―Estoy cumpliendo con la ley, estoy plenamente dedicado a mi 
función como Secretario de Educación‖, argumentó.  
 
Alonso Lujambio negó que sea el candidato del Presidente Felipe Calderón, pues sostuvo 
que los panistas sí son demócratas. ―En mi partido tenemos otra cultura política. El 
Presidente es un distinguido panista, pero nosotros deliberamos, discutimos y decidimos. 
Aquí no hay dedo que valga, ni cultura vieja que se imponga‖, aseguró el aspirante. (Pág. 
9-Nacional) 
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* Ensamble.- Adrián Trejo 
 
La Razón: El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, podría haber sido el primer 
político de peso que se decantan a favor de un precandidato panista a la Presidencia de 
la República. El sinaloense recibió al Secretario de Educación, Alonso Lujambio, quien 
colocó la primera piedra de lo que serán dos institutos tecnológicos. Allí, Malova pidió ver 
un futuro mejor para Sinaloa ―porque así lo estaremos construyendo para México‖. ¿O sea 
que el gobernador de Sinaloa está dispuesto a ayudar a Lujambio a ―cumplir su sueño‖, 
que ya sabes cuál es? Nomás es pregunta. (Pág. 10) 
 
* Señales no tranquilizadoras.- Juan José Huerta 
 
La Crónica: Mientras continúa la falta de medidas enérgicas y directas a favor del empleo 
y de educación para millones de jóvenes que no lo tienen, el secretario ¡de Educación!, 
Alonso Lujambio, se convierte en reclutador de jóvenes para enrolarlos en la Policía 
Estatal Acreditable., policía ―confiable‖, integrada en módulos especializados en cada 
estado para realizar labores de investigación policial contra la delincuencia. (Pág. Uno-
Opinión) 
 
* Los Malosos 
 
Impacto: Los grupos se reacomodan en Acción Nacional alrededor de los siete aspirantes 
a la Presidencia de la República, aunque también hay subgrupos. Por ejemplo, Cordero, 
Alonso Lujambio y Heriberto Félix Guerra -de quien le contaremos algo el próximo lunes-, 
hicieron un pacto de caballeros: Quien salga de los tres, será apoyado por los otros dos 
que se llevarán un lugar en el Senado, como premio de consolación. O sea, todos ganan. 
(Pág. 3) 
 
* Contienda electoral 2012 
 
La Prensa: Al parecer, el escenario para la contienda electoral de 2012, está 
prácticamente listo, sólo falta que los partidos políticos echen su última carta, la definitiva, 
la que contendrá el nombre de su candidato a la Presidencia de la República.  
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El cronograma está definido por perfil político ocupacional y destacan dos senadores: 
Santiago Creel Miranda y Manlio Fabio Beltrones; cuatro secretarios de Estado: Ernesto 
Cordero Arroyo, Heriberto Félix Guerra; Javier Lozano Alarcón y Alonso Lujambio 
Irazábal. (Pág. 9) 
 
* La Crème de la Crème.- Eva Makívar 
 
El Financiero: Mr. Telenovela. Ante estudiantes del ITAM, el titular de la SEP, Alonso 
Lujambio, recomendó al presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, tomar un curso 
en esa institución para ―darle una actualizadita de estadística‖ educativa. Incluso, 
reprodujo un diálogo de telenovela, para ratificar que esos programas han ganado 
premios internacionales por promover ―valores‖... Señaló que habría que ser ―un enano 
mental‖ para expresar que las telenovelas sustituyen al sistema educativo, pero ―dije y lo 
repetiré en cualquier foro‖, que son un instrumento que puede ser útil para ―propósitos 
valiosos‖. (Pág. 41) 
 
* Circo, Maroma y Votos.- Manuel Ajenjo 
 
El Economista: “Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta‖. Aprovechando la 
ausencia de Felipe Calderón, los panistas, con Gustavo Madero al frente –estaban 
formados por estaturas-, participaron en un debate interno –privado- cuyo resultado se 
hizo público_ siete aspirantes levantaron la mano para enarbolar la bandera blanquiazul 
en el proceso electoral del 2012. Por orden alfabético son: Ernesto Cordero, Santiago 
Creel, Heriberto Félix, Emilio González, Alfonso Lujambio (sic), Javier Lozano y Josefina 
Vázquez Mota. (Que machista es el abecedario que dejó al final a una dama) Por otro 
lado, este medio informativo ofrecerá a sus lectores una vez a la semana esta sección. (El 
Economista 46-47) 
 
* El magisterio oaxaqueño no ha cumplido con el calendario escolar 
 
Milenio: En los últimos 28 años en Oaxaca, el magisterio no ha cumplido con los 200 días 
que estipula el ciclo escolar, por lo que organizaciones sociales y padres de familia se 
unieron para solicitarle a la Federación su intervención para obligar el gobernador 
aliancista, Gabino Cué, a respetar este lineamiento ante el amague de paro indefinido que 
ha vuelto a lanzar la Sección 22 del SNTE. 
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Por su parte, Jorge Ayala Vega, dirigente de la agrupación civil por una Educación 
Alternativa AC. Le exigió al titular de la SEP, Alonso Lujambio, valer su responsabilidad 
política y sancionar al gobierno estatal y al propio Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca. (Pág. 30-Estados) 
 
* Sección El Pasón 
 
Milenio: Hasta que el senador y el Secretario de Educación lograron hacer algo con los 
ninis: introducirlos a una actividad cultural a través de sus propias costumbres, 
sustituyendo las reinas por Coronas y llenando los caballitos de tequila. El siguiente paso 
consistirá en sensibilizar a los agresores del bullying con talleres de pintura, usando mole 
de la nariz. (Pág. 47) 
  
* Primer Concurso de Fotografía y Video 
 
Reforma: El SNTE exhibe el deterioro en que se encuentran las escuelas de educación 
básica del país. A través del Primer Concurso de Fotografía y Video ―Nuestra escuela 
pública‖, el gremio convocó a la comunidad escolar a mostrar las condiciones de sus 
planteles. El sindicato que dirige Elba Esther Gordillo explicó que los ganadores del 
concurso fotográfico muestran la realidad a la que se enfrentan alumnos, maestros y 
padres de familia. (PP-9) 
 
* Costo del contrato colectivo SNTE 
 
La Razón: En el primer trimestre del año, el SNTE recibió el Gobierno Federal 824 
millones 711 mil 415 pesos en el rubro de ―prestaciones de condiciones generales y 
contratos colectivos‖, más 436 millones 754 mil 800 pesos para las ―remuneraciones 
extraordinarias‖. Además, hay un rubro que se describe como ―otras prestaciones sociales 
y económicas‖ con la cantidad de 610 millones 116 mil 898 pesos. De acuerdo con el 
informe sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública correspondientes de enero a marzo del 2011 que entregó la SCHP al 
Senado se precisan las cantidades entregadas al sindicato. (Ocho Columnas y 3) 
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* Padrón Nacional de Docentes 
 
Reforma: Coincidieron especialistas y ex funcionarios de la SEP que pertenecen a la 
Coalición Ciudadana por la Educación, integrada por 200 organizaciones con presencia 
en 15 estados, que el Padrón Nacional de Docentes no resuelve nada si no se termina 
con el arreglo político entre el Gobierno Federal y la camarilla del SNTE. Mientras este 
arreglo político persista en el país seguirá manifestándose una catástrofe educativa, la 
cual tiene como causa fundamental el control corporativo de la carrera del magisterio 
mexicano, por parte de la cúpula del gremio que preside Elba Esther Gordillo. (Excélsior 
22, Reforma 9) 
 
* Justifican deficiencias en padrón de maestros 
 
Reforma: Lorenzo Gómez Morín, ex Secretario de Educación de Baja California, aseguró 
que los gobiernos estatales manipulan el padrón de maestros con el propósito de no 
otorgar el control de las plazas al SNTE. Ayer, REFORMA publicó que, de acuerdo con 
estudio de la organización Mexicanos Primero, los gobiernos de los estados manipulan el 
padrón de maestros y ninguno cumple ni atiende la obligación legal de transparentar la 
nómina magisterial. (Reforma 2, Excélsior 22) 
 
* Acusan dos ex subsecretarios bloqueo de reformas 
 
Reforma: Dos ex subsecretarios de Educación Básica revelaron las tácticas y presiones 
que utiliza el SNTE para bloquear reformas o programas que no les convienen o no fueron 
negociados por sus dirigentes. Lorenzo Gómez Morín y Gilberto Guevara Niebla 
aseguraron que el sindicato del magisterio tiene poder de veto frente a las autoridades, lo 
que provoca que cualquier reforma tenga que ser avalada por el gremio. (Pág. 9) 
 
* Juegos de Poder.- Leo Zuckermann 
 
Excélsior: Me parece un escándalo, una verdadera grosería para los contribuyentes, que 
el Estado mexicano no sepa con exactitud cuántos maestros hay y a cuántos les paga. 
Imagine usted la fuente de abusos y corrupción que existe en una partida presupuestal de 
500 mil millones de pesos al año donde no hay una nómina estandarizada para 
comprobar que lo que se paga es destinado a la educación y no enriquecer a algunos 
funcionarios. (Pág. 4) 
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* El Día de la maestra.- Pablo Hiriart 
 
La Razón: En el primer trimestre del año el gobierno ya le entregó al gremio que 
encabeza la profesora Gordillo 824 millones de pesos. Esa cantidad es aparte de los 
fideicomisos, también multimillonarios, que financia el Gobierno Federal y administra el 
SNTE, más las cuotas que les son descontadas a los maestros, sin su consentimiento, 
para dárselos al Comité Ejecutivo. Hablamos de un sindicato inmensamente rico. Bueno, 
de un Comité Nacional que maneja cifras fabulosas sin rendir cuentas a nadie, en la 
mayoría de los casos. (Pág. 4) 
 
* De Naturaleza Política.- Enrique Aranda 
 
Excélsior: *Más allá del ―intencionadamente futurista…‖ elogio que de Ernesto El Jefe 
Cordero, de Hacienda, hizo durante el acto de recuento de logros en los 100 primeros 
días de su gestión, nadie podría hoy cuestionar ni la capacidad de convocatoria del elbista 
Rafael Moreno Valle ni, menos, su disposición a evidenciar dónde están sus querencias y 
lealtades. La movilización que originó el tardío arribo del subsecretario Fernando 
González, yerno del Elba Esther Gordillo, a ese acto, fue una señal entre muchas… (Pág. 
26) 
 
* Maestros en peligro.- Llera, 
 
Excélsior: Ilustran a la lidereza del SNTE, Elba Esther Gordillo, persiguiendo a una 
profesora que lleva a un recién nacido llamado SITEM. (Pág. 22) 
 
* Aumentan afiliados al SITEM 
 
Excélsior: El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México 
continúa ganando adeptos entre los docentes del país y asegura tener un crecimiento en 
el número de afiliaciones a pesar de los amagos del SNTE en contra de los maestros que 
se adhieran al nuevo sindicato. (Pág. 22) 
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* Modelo Educativo 
 
Reforma: Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de 
Universidades de la UNESCO, planteó ayer, que la educación requiere ser incluyente y 
equitativa para que se pueda convertir en motor de desarrollo y mejore las condiciones de 
vida de los mexicanos. En México, expuso, el acceso a la educación está condicionado 
por la capacidad económica de los estudiantes, y citó el ejemplo de que en los estratos 
superiores, apenas 1 por ciento del quintil más pobre está inscrito en un programa de 
educación terciaria, mientras que la proporción del quintil más rico es de 31 por ciento. 
(Pág. 9) 

 

SECTOR EDUCATIVO 

 

* Falta de preparación en profesores: OCDE 
 
La Razón: México ocupa el primer lugar, entre los países que integran la OCDE, en el 
índice de maestros de quienes su director reportó que la falta de preparación, retardos y 
ausentismo afectan su enseñanza. De acuerdo con el estudio de Perspectivas OCDE, 
México Políticas Clave para un Desarrollo Sustentable, 70.2 por ciento de los docentes en 
el país presentan falta de preparación pedagógica; los maestros de Polonia están por 
debajo del 10 por ciento en este rubro. (PP-4) 
 
* Paro de labores en el CECyT 14 
 
La Prensa: Más de 1,400 estudiantes del CECyt 14, del IPN se encontraron con que su 
escuela está cerrada, porque un problema de administración creció al grado que el 
personal tomó el plantel para exigir la reposición del proceso para elegir director. Al 
respecto acusa el representante sindical que personas armadas los han acosado. (Pág. 
13) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

* Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 
 
El Universal: Durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-
2020, que se llevó a cabo, en el Castillo de Chapultepec, el Presidente Felipe Calderón 
informó que el gobierno pretende reducir en 50 por ciento las muertes por accidentes 
automovilísticos en un plazo de 10 años. (Pág. 4) 
 
* Declinará pronto la violencia, afirma FCH 
 
El Universal: El Presidente Felipe Calderón, afirmó que los niveles de violencia en el país 
mostrarán ―un declive‖ en el corto plazo, ya que actualmente se ―han estabilizado‖ las 
cifras de homicidios. En entrevistas con medios estadounidenses, el Mandatario aseguró 
que México terminará con el problema del narcotráfico más rápido que Colombia. (PP-5) 
 
* Purga en el INM 
 
El Universal: El Instituto Nacional de Migración inició un proceso de purga interna tres 
días después de que anunciar a la detención de seis de sus agentes en Tamaulipas 
involucrados en la entrega de indocumentados a miembros del crimen organizado. El 
organismo federal informó ayer que sus delgados en el Estado de México, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz fueron removidos. 
Además, anunció que se acelerará la aplicación de exámenes de control de confianza a 
los agentes en las entidades por donde cruza la mayor parte de la migración 
indocumentada en tránsito hacia Estados Unidos. (Ocho Columnas) 
 
* Poiré prepara diálogo con Sicilia 
 
Milenio: Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, anunció 
que el Gobierno Federal está dispuesto a dialogar con los organizadores de la Marcha por 
la Paz con Justicia y Dignidad, y por ello ya se ha comunicado con algunos de los 
organizadores. Su mensaje se dio horas después de que el poeta y escritor Javier Sicilia 
puso condiciones al acercamiento que propuso el Presidente Felipe Calderón. (Ocho 
Columnas) 
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* Fondo Monetario Internacional 
 
El Financiero: El Fondo Monetario Internacional instó a una acción conjunta para 
combatir la crisis de deuda de la zona euro. Además, señaló que estaba dispuesto a dar 
más ayuda a Grecia y pedirle al Banco Central Europeo que vaya con cuidado al elevar 
las tasas de interés. (Ocho Columnas) 
 
* Denuncian a Genaro García Luna 
 
Reforma: El PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer una denuncia contra el 
Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la Secretaría de la Función 
Pública por posible desvió de recursos. La vocera de la bancada, Leticia Quezada, 
entregó el documento, en el que se pide indagar si el funcionario incurrió en 
irregularidades al permitir que se utilizara equipo y se exhibieran estrategias contra la 
delincuencia en la serie ―El Equipo‖, transmitida por Televisa. (PP) 
 
* Peña campaña paralela 
 
Reforma: Durante las precampañas a Gobernador, cuyo periodo oficial fue del 17 de 
marzo al 6 de abril, el Mandatario Enrique Peña Nieto protagonizó una campaña 
mediática paralela a la del abanderado priísta, Eruviel Ávila. El Gobernador tricolor 
apareció en 2 mil 103 notas periodísticas –en prensa escrita, radio y televisión- que daban 
cuenta de sus actividades y giras, de acuerdo con el monitoreo en televisión, radio, 
prensa e internet, ordenado por el IEEM. (Pág. 10) 
 
* Marcha por la paz, opina sobre el tema CSG 
 
El Universal: El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, afirmó que la movilización 
ciudadana por la paz y contra la violencia ―es un reclamo muy serio que obliga a una 
reconsideración en las respuestas políticas‖. Expresó durante la presentación de su libro 
Democracia republicana: ni Estado ni mercado. Una alternativa ciudadana en la capital 
española. (PP-5) 
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ALARMA DROGA EN AULAS DE BC 
Ofrecen tratamiento a niño de primaria que vendía narcóticos 

Julieta Martínez Corresponsal 
 
TIJUANA. La Secretaría de Educación de Baja California reforzará los operativos mochila 

y antidoping en las escuelas de la entidad para evitar y detectar la introducción de drogas 

en los planteles, luego de que se sorprendiera a un niño narcomenudista en una primaria.  

 

El titular de la dependencia estatal, Javier Santillán Pérez, reconoció que ese caso 

detectado por una corporación policiaca encendió los ―focos rojos‖ en torno al riesgo real 

de que sustancias prohibidas circulen en el entorno escolar.  

 

Se refirió también al caso de dos estudiantes de preparatoria en Tecate que resultaron 

intoxicadas, luego de que un par de compañeros les ―invitaran‖ de un pastel elaborado 

con mariguana, y lo calificó como una ―broma de mal‖ gusto, que está siendo atendido.  

 

Explicó que el hecho que involucra al menor de la escuela primaria de Tijuana, quien 

cursa quinto año, es más grave, por lo que además del operativo mochila y el antidoping 

en las preparatorias, se usarán perros amaestrados en la detección de narcóticos entre 

las pertenencias de los alumnos.  

 

Se realizarán pese a las quejas por parte de los padres de familia que señalan la 

vulneración de los derechos humanos de sus hijos, pero se evitará llevarlos a cabo sin el 

consentimiento, aclaró el funcionario.  
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―Este ‗foco rojo‘ nos da la razón en que tenemos que implementar las medidas para 

garantizar que las drogas no lleguen a las escuelas, que los niños que por alguna razón 

han desviado su camino, que están mal influenciados y están queriendo introducir drogas 

a las escuelas, pues podamos ponerles un freno‖, dijo Santillán Pérez.  

 

El secretario de Educación aclaró que la versión de que el niño vendía drogas no se ha 

confirmado, porque solamente es una postura policiaca, y aun así se están haciendo 

acciones al interior del plantel para detectar si otros menores tienen la problemática de la 

adicción.  

 

Pidió la comprensión de los padres de familia para que permitan que sus hijos sean 

sometidos a revisiones, ya que se trata de su propia seguridad.  

 

Por otra parte, se blindarán las afueras de las escuelas para detectar posibles 

narcomenudistas que ronden por esas zonas, en coordinación con las corporaciones 

policiacas.  

 

La titular de la Dirección Municipal contra las Adicciones, Norma Esquivel, fue quien dio la 

voz de alerta sobre el caso de este pequeño, quien ya se encuentra en tratamiento.  

 

Los padres del pequeño, cuya identidad se mantiene en reserva, así como la escuela 

donde estudia, son narcomenudistas, y por ello se considera un problema sumamente 

complicado, explicó la funcionaria.  
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Una mala broma  

 

El secretario de Educación dijo que en el caso de las menores de 15 y 17 años que se 

intoxicaron al probar un pastel de mariguana que les invitaron dos compañeros, una mujer 

y un hombre que fueron remitidos al Ministerio Público, ―es una broma de muy mal gusto‖.  

 

Expuso que se trata de un caso único, además de que insistió en que se reforzarán los 

operativos en esos planteles.  

 

Consideró que a los jóvenes que se detectan como consumidores de droga se les somete 

a tratamiento por su situación. 
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“LA MEJOR INVERSIÓN A FUTURO: LA EDUCACIÓN” 
Juan Arvizu Arrioja 
 

 
LEGALIDAD. REITERÓ SU COMPROMISO DE APLICAR LA LEY A FUNCIONARIOS QUE HAYAN COMETIDO 

ABUSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR PRIÍSTA 

 
Las banderas del gobernador son las de Puebla y así lo entienden las fuerzas políticas, y 

apoyan los programas de desarrollo, combate a la pobreza y la mejor inversión para el 

futuro, que es la educación, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle.  

 

Gobernador de Puebla por la coalición PAN-PRD, a 100 días de mandato afirmó que su 

responsabilidad es cuidar el ambiente de pluralidad, en el que concurren talento y 

esfuerzo de todos, a favor de resolver los retos del estado en materia social.  

 

En entrevista, Moreno Valle reiteró el compromiso de aplicar la ley a funcionarios que 

hayan cometido abusos en la administración anterior priísta. Dijo que se procederá 

cuando se tengan pruebas irrebatibles y, en ese sentido, planteó ―dar tiempo al tiempo‖. 

Se investiga en todos los niveles.  
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¿Los 100 días de su gobierno qué resultados ofrecen?  

 

Todos los compromisos los hemos cumplido, de manera destacada los de seguridad 

pública, medio ambiente, desarrollo social urbano y rural, de infraestructura, con el 

arranque de grandes proyectos, así como en materia de educación y salud.  

 

¿La materia educativa es primordial en su gobierno?  

 

Es la inversión para el futuro. Ya tenemos un convenio para impulsar la calidad de la 

educación con el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y lo 

lograremos hombro con hombro, con la participación de la profesora Elba Esther Gordillo 

y los secretarios generales de las secciones 23 y 51. Vamos a poner a Puebla en 

vanguardia.  

 

¿Cómo puede dar resultados un gobierno de coalición?  

 

Es fundamental que los ciudadanos perciban que el gobierno por el que votaron sea 

honesto, eficiente, cercano a la gente. Mi gabinete es plural, con militantes del PAN, PRD, 

PRI, Convergencia y Nueva Alianza, todos incluidos por mí —ninguno a propuesta de 

partido alguno—, por su capacidad, talento, conocimiento de los temas. Cumplen con 

creces.  

 

Contra la ilegalidad  

 

¿Qué pasos ha dado para casos de ilegalidades de la gestión anterior?  
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Primero, recuperamos el Valle Fantástico, un parque metropolitano que había sido 

ilegalmente entregado a un particular. Y también inmuebles que tenían en comodato 

organizaciones de la sociedad civil y que rentaban a terceros.  

 

¿Y sobre funcionarios?  

 

Se han presentado denuncias con elementos probatorios contundentes. Pasó el periodo 

de 90 días de entrega-recepción, ahora empieza un proceso más profundo de revisión en 

el que se verá qué funcionarios pueden estar sujetos a responsabilidades. Son asuntos 

muy delicados.  

 

¿Su compromiso es no caer en una ―cacería de brujas‖?  

 

Ni ―cacería de brujas‖ ni encubrimiento. Se están integrando expedientes y estaremos 

revisando cada una de las áreas. Ha sido un proceso de 100 días muy intensos…  

 

¿Y tensos?  

 

No hay tensión social. La gente espera el cumplimiento de la ley y justicia. Hay prudencia 

y los ciudadanos están contentos y esperan que se actúe contra funcionarios y 

empresarios corruptos.  

 

¿Habrá barrido en todos los niveles?  

 

En todos los niveles, con apego a la legalidad. Hay que ver lo que pasa en otros estados, 

donde hay una confrontación entre el gobernador entrante y el saliente.  
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No es tan sencillo proceder. Por ejemplo, si se quiere tener un expediente integrado, un 

gobernador ¿cuándo va a firmar cosas, él o sus secretarios?  

 

Cómo va su relación con el gobierno federal en estos 100 primeros días?  

 

Me siento muy afortunado de tener el apoyo del gobierno del presidente Felipe Calderón 

Hinojosa y vamos por muy buen camino. Vino el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, 

y manifestó que ―cariño que no se demuestra en el presupuesto no es cariño‖. Espero que 

se demuestre en el apoyo a Puebla. Por nuestra parte, contamos con proyectos y 

capacidad de coordinación.  

 

¿El gobernador tiene gallo para el proceso de 2012?  

 

Falta tiempo y lo importante es gobernar para todos con el apoyo de todos. Una dinámica 

partidista genera polarización y espero que 2012 no sea la causa que nos divida 
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En la UNAM no se forman cuadros especializados para combatir a criminales, asegura 

UN DESPERDICIO, INCORPORAR EGRESADOS DE 
UNIVERSIDADES A LA POLICÍA: HÉCTOR HERNÁNDEZ 

La ―fuga de mexicanos‖ se da cada vez con más frecuencias en egresados de 
licenciatura 

LAURA POY SOLANO 

Incorporar a egresados de licenciatura o posgrado a las filas de la policía es un 
―desperdicio, porque no estamos formando cuadros de alta especialización para este 
propósito‖, advirtió Héctor Hernández Bringas, coordinador de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien destacó que al menos entre 8 
y 10 por ciento de quienes concluyen una carrera profesional se interesan por continuar 
sus estudios de posgrado. 

En conferencia de prensa para convocar al primer Congreso de Alumnos de Posgrado, 
que se realizará del 18 al 20 de mayo en la máxima casa de estudios, afirmó que tanto los 
jóvenes que no estudian ni trabajan –llamados ninis–, como quienes han egresado de una 
licenciatura, maestría o doctorado, ―necesitan empleo, pero no cualquier trabajo. Otra vez 
estamos tratando de generar puestos laborales, pero orientados a la prioridad 
gubernamental de este sexenio, que es el combate a la delincuencia‖. 

Con una matrícula en la UNAM de cerca de 12 mil estudiantes en programas de 
especialización, 9 mil en maestría y 4 mil 500 en doctorado, indicó que ―hay muchas otras 
áreas (laborales) que se pueden abrir, y que hay que abrir estos espacios a jóvenes 
capacitados para labores específicas, pero que no pasan por esta lucha del combate a la 
delincuencia‖. 

Hernández Bringas destacó que la universidad, en función del conocimiento de la realidad 
y del país, ―genera cuadros de alto nivel‖, pero la estructura laboral del país, reconoció, 
―tiene otra dinámica‖, tras subrayar que uno de cada tres doctores que concluyen sus 
estudios en México realizaron sus estudios en la UNAM. 
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Advirtió que hay quienes cuestionan ―para qué formamos médicos y especialistas, si no 
encuentran empleo, pero esto no quiere decir que no sean necesarios. Cabe 
preguntarnos quiénes y cómo están definiendo las prioridades del mercado de trabajo‖, 
pues apuntó que las instituciones de educación superior deben formar para la búsqueda 
de soluciones a los problemas urgentes del país. 

Por ello, informó que en el primer Congreso de Alumnos de Posgrado participarán mil 400 
estudiantes de especialización, maestría y doctorado en 349 mesas de trabajo en 20 
sedes de la UNAM, para presentar sus proyectos de investigación organizados en cuatro 
ejes temáticos: conocimiento, solución de problemas, profesión e innovación. 

Cuestionado sobre las causas por las que pocos jóvenes de licenciatura se interesan en 
el posgrado, agregó que la razón fundamental es por la ―necesidad urgente que tienen de 
incorporarse lo antes posible al mercado de trabajo, aunque no necesariamente sean en 
los empleos para los que están preparados‖. 

En cuanto a la fuga de cerebros indicó que el impacto de la migración de connacionales 
que buscan mejores oportunidades en el extranjero también involucra a egresados de 
licenciatura y posgrado, pues ―son ellos quienes tienen las mejores condiciones para 
migrar, pero es un problema que afecta no sólo a quienes tienen una alta especialización; 
no sólo es fuga de cerebros, si no de ciudadanos mexicanos‖. 

Hernández Bringas, destacó que la UNAM cuenta con 40 programas de posgrado, de los 
que se derivan 70 planes de estudio de especialización, 49 maestrías y 34 de doctorado 
en cuatro áreas del conocimiento, de los cuales 90 por ciento están inscritos en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
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Se busca bajar la incidencia de embarazos no deseados entre adolescentes: Mario 
Delgado 

ENTREGA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN “BEBÉS 
ELECTRÓNICOS” PARA CONCIENTIZAR A JÓVENES 

 
LAURA GÓMEZ FLORES 

Con el objetivo de fomentar la educación sexual y reproductiva responsable entre los 
jóvenes y prevenir embarazos no deseados, la Secretaría de Educación capitalina puso 
ayer en marcha el programa Cuidado real, que consiste en la entrega de un ―bebé 
electrónico‖ que exige los cuidados y atenciones que sólo la ―mamá‖ puede dar. 

En la entrega de los primeros bebés, con un dispositivo inteligente que identifica a la 
adolescente responsable de su cuidado y exige atención como un niño real, el titular de la 
dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que se trata de que las jóvenes no trunquen 
sus posibilidades de desarrollo y superación. 

De las 317 mil mujeres de entre 15 y 19 años que hay en la capital, más de 10 por ciento 
ya es mamá; es decir, 34 mil embarazos juveniles, algunos de los cuales serán no 
deseados, aseguró. ―Si tuviéramos hábitos sociales responsables y no lleváramos al 
extremo de tener un embarazo o tener que interrumpirlo, evitaríamos que a muchas 
adolescentes les cambie para siempre la vida‖, señaló Delgado Carrillo. 

Mencionó que lo mejor que los jóvenes de entre 15 y 20 años pueden hacer es continuar 
sus estudios de secundaria y preparatoria, para que una vez que decidan ser padres 
cuenten con los elementos necesarios que les garanticen un mejor porvenir a sus hijos. 
De lo contrario, comentó, disminuyen sus posibilidades de conseguir un buen empleo y 
acentúan los círculos de pobreza. 
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El mensaje, argumentó, es que ―tengamos responsabilidad en nuestra conducta sexual, 
en nuestra educación sexual y seamos padres responsables. Sin duda, lo más 
maravilloso es cuando uno lo decide, cuando ya se terminó de estudiar, cuando ya se 
tiene la posibilidad de atenderlos y de educarlos como ellos se lo merecen, disfrutarlos‖. 

Así que, con el uso de nuevas tecnologías como una estrategia de educación integral, se 
busca que los adolescentes reflexionen sobre el impacto que tiene la llegada de un bebé 
durante esta etapa de su vida, lo que en muchas ocasiones afecta la dinámica familiar e 
incluso llega a ocasionar el abandono escolar, pues se detectó que 8.5 por ciento de las 
mujeres que dejan la preparatoria es a consecuencia de un embarazo no deseado, 
destacó. 

El programa Cuidado real, precisó, se desarrolla con los estudiantes del Instituto de 
Educación Media Superior, entre quienes se seleccionará a los ―papás‖ de fin de semana, 
como se lleva a cabo en 70 países, con el objetivo de prevenir los altos índices de 
embarazos no deseados. 
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Uso de Razón por Pablo Hiriart 
EL DÍA DE LA MAESTRA 
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SEÑALES NO TRANQUILIZADORAS 
Por Juan José Huerta 

 

No son tranquilizadoras ni para la sociedad civil ni para las fuerzas políticas en general 
las señales provenientes del Poder Ejecutivo federal, que se supone debería ser el 
principal liderazgo del país: son contradictorias unas veces, o inoportunas; otras son 
provocadoras y no incitan al diálogo, sino a la división; otras más no toman en cuenta la 
necesidad de no iniciar nuevas batallas dado lo avanzado del sexenio. Y casi siempre 
como trasfondo, la obsesión monotemática de la guerra contra la delincuencia. Esta 
semana fue pródiga en estos tipos de señas. 
 
¿Es oportuno que a año y medio de que termine su mandato, y cuando el 
entrampamiento político provoca que no se logren reformas progresivas de interés 
general en varios sectores, se mueva el avispero, sin medir las consecuencias, de una 
nueva reforma de Pemex? Más parece que con la justificación de la ―falta de reformas‖ 
se trata de disfrazar los fracasos del manejo de la paraestatal, en la gestión de sus 
miles de millones de dólares de ingresos; en su atrasada administración financiera, que 
no revaloriza sus activos; en su falta de orientación estratégica para asegurar una 
exploración y producción sostenida de petróleo crudo, para asegurar una transformación 
interna de éste con el fin de no tener que importar tantos petrolíferos como la gasolina o 
el gas natural; una triste refinería tardará seis años en construirse. Como dice el 
ingeniero Javier Jiménez Espriú: ―¡Un Pemex como Petrobras‘!… mejor un presidente 
como Lula‖. 
 
La insistencia en la guerra total contra las drogas, a pesar de que se demuestra de 
muchas maneras el evidente fracaso de esta estrategia. El presidente Calderón reclama 
en Washington ―coherencia‖ a Estados Unidos porque en ese país están ―liberalizando y 
cambiando las reglas para permitir un mayor consumo de drogas‖, mientras que en 
México se tenga que detener a campesinos por estar produciendo un cuarto de 
hectárea de mariguana.  
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Bueno, la verdadera coherencia de un país como México sería que si el principal 
consumidor de drogas del mundo está cambiando culturalmente para liberar el consumo 
de las mismas, con mucha mayor razón nos convendría descriminalizar aquí su 
comercio, como varios de sus interlocutores en Nueva York y Washington le sugirieron 
para ―romperles‖ el negocio a los traficantes ¿Por qué hacer en México el trabajo sucio 
de parar el narcotráfico, que tantos crímenes cuesta, si allá liberalizan el consumo y 
hasta promueven el innegable uso medicinal de algunos enervantes? Si ésa es la 
tendencia, imparable, creo yo, en Estados Unidos, pierde sentido la afirmación del 
Presidente de que al despenalizar el comercio de drogas ―México se convertiría en el 
paraíso de los criminales del mundo‖. 
 
Pero la congruencia no es nuestro fuerte. El presidente Calderón, en su viaje a Estados 
Unidos, elogió en varias ocasiones al presidente Obama por su renovado impulso a la 
reforma migratoria en ese país; también aplaudió a Obama y a la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, ―por su reconocimiento público de la responsabilidad de Estados Unidos 
en detener el flujo de armas hacia México‖. Pero hubo asimismo algún palo en otras 
cuestiones, como cuando afirma que ―la obligación de cualquier gobierno es, 
precisamente, preservar y defender los derechos de la gente‖ (contra el uso de drogas); 
―eso no es ni siquiera una opción, que diga uno: a mí me da la gana ahora dedicarme a 
hacer guerras o no hacer guerras. No, no se trata de ir a Irak y mandar soldados allá, a 
cientos o miles de kilómetros de distancia, a pelear por una causa que quién sabe cuál 
sea su justificación‖. Días antes, aquí en México, había dicho que le gustaría que se 
capturara vivo, no muerto, al Chapo Guzmán, en obvia alusión a ya sabemos quién. 
 
Así es que tenemos la misma estrategia de guerra contra el narcotráfico para rato, a 
pesar de marchas, diálogos, pactos, o lo que sea. Y mientras continúa la falta de 
medidas enérgicas y directas a favor del empleo y de educación para millones de 
jóvenes que no los tienen, el secretario ¡de Educación!, Alonso Lujambio, se convierte 
en reclutador de jóvenes para enrolarlos en la Policía Estatal Acreditable, policía 
―confiable‖, integrada en módulos especializados en cada estado para realizar labores 
de investigación policial contra la delincuencia.  
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La convocatoria respectiva es distribuida en más de 1,200 escuelas federales de 
educación media superior, y el lanzamiento de este programa estuvo a cargo del 
secretario de Gobernación, José Francisco Blake, y del propio secretario de Educación, 
quien dijo sentenciosamente: ―que nadie en las escuelas meta la cabeza a un hoyo‖, en 
su firme creencia de que el dedicarse al crimen es para los jóvenes antes que nada una 
―opción moral‖ y no lo que a todas luces es la realidad: una seducción facilitada 
enormemente por la falta de buenas oportunidades de trabajo y de educación para 
millones de nuestros muchachos, a pesar de los paisajes rosados que nos presentan 
los altos funcionarios sobre supuestos avances al respecto. 
 
¿Policía ―Acreditable‖? Buena intención, pero que tampoco atiende la realidad del 
inmenso poder de corrupción de las altísimas ganancias que el prohibicionismo genera 
al tráfico de drogas, combinado con el poder de amedrentar, arma favorita de los grupos 
criminales. Sí, los muchachos que entren a la Policía Estatal Acreditable pueden ser 
todo lo honrado e idealista que se quiera, pero, ¿cómo van a poder resistir en el 
desempeño de sus funciones los ―cañonazos‖ de millones de pesos y las amenazas a la 
integridad de ellos mismos o de sus familias? Y lo mismo se aplica a los cuerpos de 
policías municipales, a los ministerios públicos y jueces en las zonas conflictivas. 
Soluciones imaginativas y eficaces a este grave problema están haciendo mucha falta, 
sin las cuales están destinadas al fracaso los intentos de profesionalizar los cuerpos de 
policías municipales o estatales. 
 
Otra señal. El presidente Calderón olvida la prudencia a que lo obliga su alta investidura 
y, a propósito de la Ley Federal de Competencia Económica, cuyo decreto de reforma 
había firmado unos días antes, se lanza en entrevista en Nueva York contra el 
empresario Carlos Slim claro, con esa sobada introducción preventiva (¿dónde la 
hemos oído antes?) de ―realmente lo respeto pero‖, y ese tono mayestático impropio de 
un régimen republicano, ―pero al mismo tiempo soy la autoridad y necesito regular el 
mercado y evitar prácticas monopólicas‖.  
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Aunque después la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la 
República envió a La Crónica una ―nota aclaratoria‖ donde se asienta que 
reiteradamente el presidente Calderón había dicho que Carlos Slim es ―un empresario 
honesto y trabajador‖, hay una ―percepción‖ generalizada de que ―ya la traen‖ contra él, 
con un riesgo, como lo advierte, La Esquina de Crónica el miércoles pasado: ―el 
presidente Calderón se decanta por uno de los grupos monopólicos en pugna… las 
consecuencias políticas están por verse, pero no serán menores‖. 
 
Claro que la lucha efectiva contra los monopolios es una tarea pendiente en México, 
pero lo contradictorio está en que el presidente refuerza su alianza con Televisa, otro de 
los grupos con más poder e influencia en el país, e incluso autoriza todo el apoyo y el 
uso de instalaciones, equipos, personal a una serie de televisión, El Equipo, que 
Televisa empezó a transmitir esta semana, en la cual, con un argumento ridículo hasta 
lo increíble, se ensalza la lucha de la Policía Federal contra el crimen organizado. 
 
Así, es indispensable que al combatir los monopolios se cumpla el objetivo que marca la 
―nota aclaratoria‖ de no ―personalizar una acción que debe ser y es en general como 
autoridad sobre todas las empresas participantes y en favor de la competencia‖. 
 
Y para finalizar, veremos hoy si la reunión para hablar de los logros del actual gobierno 
a que convoca la Oficina de la Presidencia de la República, y en la que se dice 
participarán 1,500 funcionarios federales, incluidos delegados en los estados, es una 
más de las señales del tipo descrito. 
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PARA INDIGNAR AL CONTRIBUYENTE 

 

Me parece un escándalo, una verdadera grosería, que el Estado no sepa con 
exactitud cuántos maestros hay y a cuántos les paga 

 

Por increíble que parezca, hasta hace poco, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no 
sabía cuántos maestros había en el país. Y es que las entidades federativas son las 
encargadas de contratar y pagarles a los docentes. Treinta y nueve organizaciones no 
gubernamentales, lideradas por Mexicanos Primero, llevan ya un buen tiempo solicitando 
que los estados publiquen el Registro de Maestros. Por fortuna, el año pasado, como 
condición para ejercer el presupuesto educativo, el Congreso obligó al Ejecutivo a publicar 
dicho padrón. 

Sin embargo, de acuerdo a un reporte de Mexicanos Primero, ―los gobiernos estatales 
incumplieron con el mandato al no entregar de manera puntual y completa el Registro de 
Maestros. La información que presentaron la mayoría de las entidades federativas se 
redujo a un listado de maestros que no es plenamente confiable‖. Tienen razón las 39 
organizaciones que siguen presionando por un padrón completo y confiable. Este 
instrumento es una condición necesaria para mejorar la educación. Su ausencia ―causa 
un lamentable desorden, provocando la opacidad en el pago de salarios, prestaciones y 
asignación de plazas, así como desvíos financieros hasta por 18 de cada 100 pesos.Sin 
un Padrón de Maestros confiable, la política educativa en México seguirá avanzando a 
ciegas, en un espacio opaco y lejano a la rendición de cuentas‖. 

Dejo a un lado la terrible consecuencia para la educación por no existir dicho padrón. 
Quisiera concentrarme en el asunto fiscal. Me parece un escándalo, una verdadera 
grosería para los contribuyentes, que el Estado mexicano no sepa con exactitud cuántos 
maestros hay y a cuántos les paga. 
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Imagine usted la fuente de abusos y corrupción que existe en una partida presupuestal de 
600 mil millones de pesos al año donde no hay una nómina estandarizada para 
comprobar que lo que se paga es destinado a la educación y no a enriquecer a algunos 
funcionarios. 

Con la poca información que la SEP ha publicado sobre el Registro de Maestros, cito lo 
que encontró Mexicanos Primero: 

• Las 32 entidades pagaron hasta el triple o el cuádruple de las plazas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda, lo cual significa que la SEP fragmentó las plazas para pagar a 
personas sin informar si se trata de maestros o no. 

• Destaca el DF —única entidad donde la educación sigue a cargo del gobierno federal– 
que pagó a 269 mil 506 maestros a pesar de tener autorizada una plantilla de 73 mil 837 
docentes. 

• El Estado de México reportó un número significativamente inferior de comisionados 
(maestros que no dan clases porque están asignados a otras tareas), lo cual es poco 
creíble si se considera el tamaño de esta entidad (Guanajuato informó tres mil 291 
comisionados, mientras que el Edomex, con casi 10 veces más docentes, sólo contabilizó 
479). 

• Pese a que durante el primer trimestre Guerrero reportó que tenía personal comisionado, 
en los siguientes trimestres afirmó no tener comisionados pagados; este dato tampoco es 
creíble. 

• Durante el segundo trimestre el Estado de México presentó más de 79 mil RFC 
incorrectos, lo que representó 46% de sus trabajadores. 
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• El Distrito Federal fue la entidad con mayor número de RFC duplicados durante el 
segundo (siete mil 260) y tercer trimestres (ocho mil 844) los cuales representaron más de 
40% del total nacional. 

• Oaxaca tiene el mayor número de incompatibilidades geográficas en el país, además de 
pagos de honorarios injustificados. 

• En Veracruz se detectó que en el primer trimestre de 2010 se pagó a 115 mil 888 
maestros, los cuales tres meses después se redujeron a 10 mil 17 mentores. De acuerdo 
a David Calderón, director de Mexicanos Primero, ―a resultas del Carnaval se nos 
perdieron 100 mil maestros durante tres meses pero volvieron a aparecer porque no 
estaban muertos, andaban de parranda‖. 

No sé usted, pero imagino que tanta opacidad sólo refleja que en esa cueva se esconden 
Alí Babá y sus cuarenta ladrones. Un caso para indignar a los contribuyentes. 
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UNM; SANEAMIENTO… 

 

Dotado de una nueva legislación federal aprobada apenas en el pasado periodo ordinario, 
la intempestiva remoción de sus representantes en siete estados ofreció al gobierno del 
presidente Calderón una inigualable oportunidad para evidenciar la profundidad que se 
pretende que alcance el proceso de saneamiento y reestructuración del Instituto Nacional 
de Migración que lidera Salvador Beltrán del Río. 

En los diez últimos años, cierto, aunque de manera mucho más notoria en los cuatro más 
recientes, no han sido escasas las veces en que el problema de la migración, 
particularmente la ilegal que se origina en países centroamericanos y tiene por destino 
Estados Unidos, así como su innegable y en ocasiones trágica problemática ha quedado 
más que obviada…  los lamentables casos de migrantes plagiados y asesinados por el 
crimen organizado son apenas un ejemplo. 

Por ello, entre otras muchas cosas, es que ayer, hasta bien entrada la noche, el primer 
nivel de dirección del Instituto y sus delegados, reunidos en el Palacio de Cobián, 
confirmaron, sí, que los controles de confianza serán cosa cotidiana en el INM —―requisito 
para ingresar al mismo, y para permanecer en él…‖— pero también que, entre otras, una 
de las apuestas hoy, del gobierno, no es otra sino ―fortalecer el corredor migratorio sur-
norte‖ para, en la medida de lo posible, validar la ―clara orientación humanista de la nueva 
Ley Federal de Migración…‖ entendiendo que el Instituto es una instancia esencialmente 
regulatoria y no de seguridad o policial. 

Y esto, después de dejar en claro que la remoción de delegados atendió, en la mayoría de 
los casos, más a la necesidad de sustituir a quienes por años se habían mantenido en el 
cargo ―o habían agotado su periodo‖ y no, como se especuló, por cuestiones de 
corrupción u otros actos ilícitos… aunque, específicamente en dos caos, ello sí podría 
haber sido la razón. 
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Asteriscos 

* Más allá del ―intencionadamente futurista…‖ elogio que de Ernesto El Jefe Cordero, de 
Hacienda, hizo durante el acto de recuento de logros en los 100 primeros días de su 
gestión, nadie podría hoy cuestionar ni la capacidad de convocatoria del elbista Rafael 
Moreno Valle ni, menos, su disposición a evidenciar dónde están sus querencias y 
lealtades. La movilización que originó el tardío arribo del subsecretario Fernando 
González, yerno de Elba Esther Gordillo, a ese acto, fue una señal entre muchas… 

* En relación a lo publicado el miércoles, respecto a la posibilidad de que Marko Cortés 
deje el blanquiazul para abanderar, en noviembre, el esfuerzo tricolor por hacerse con la 
gubernatura de Michoacán, voces cercanas al panismo aclaran que, ―si bien el senador ha 
conversado sobre tal posibilidad… lo cierto es que, más que del priismo, su cercanía es 
con el perredismo y, sobre todo, con el saliente Leonel Godoy.    

Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política 
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DE LA CATÁSTROFE SILENCIOSA AL 

ESCÁNDALO EDUCATIVO 

 
Hace casi 20 años que se hizo en México el primer examen 
público de conocimientos a maestros y alumnos. Reprobaron 
ambos. Fue una investigación hecha por Gilberto Guevara Niebla 
en el contexto de la reforma educativa de 1992. Parte de la 
investigación fue publicada como una primicia en la revista nexos 
bajo el título genérico de ―México: un país de reprobados‖. 
Apareció luego en forma de libro con el título La catástrofe 
silenciosa. La investigación dejaba claro que una catástrofe diaria 
sucedía sin ruido ni testigos en los salones de clase de la 

República: los niños no aprendían lo que debían aprender y los maestros no enseñaban lo 
que debían enseñar, pero nadie se quejaba ni la educación era materia de preocupación 
pública. Poco ha cambiado desde entonces, cualitativamente, en la educación mexicana, 
pero la última década ha visto un cierto cambio en la opinión pública. Conforme se 
acumulan evaluaciones negativas, nacionales e internacionales, sobre la calidad de la 
educación mexicana vamos dejando atrás la catástrofe silenciosa y vamos entrando a los 
terrenos del escándalo educativo. Es un escándalo. Todavía muchos mexicanos 
consideran satisfactoria la educación que reciben sus niños. Nuevamente bajo la 
coordinación de Guevara Niebla hemos reunido en nexos a un grupo selecto de 
especialistas para abordar las distintas facetas del escándalo en marcha: su proyecto 
actual, su crisis conceptual, la gravitación del sindicato sobre las decisiones educativas, la 
urgencia de calidad que muestran todas las evaluaciones conocidas, un par de perfiles del 
magisterio y una reflexión sobre lo que debe cambiar en la educación mexicana. 
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EL RUMBO PERDIDO 
Gilberto Guevara Niebla 

 
Hace 20 años hablamos de ―catástrofe silenciosa‖ para calificar un desastre educativo que 
suave, silenciosamente, se había instalado entre nosotros.  
 
Lamentablemente, esa catástrofe continúa. Los indicadores provenientes de OCDE 
(PISA), de la SEP (ENLACE), del INEE (Excale), y otros más, coinciden en señalar que el 
nivel de aprendizaje de nuestros alumnos sigue siendo muy bajo. La escuela es un 
espacio plagado de contrariedades. Y no hay lugar para falsos optimismos: sobre todo 
cuando los cambios que realizan las autoridades en el sistema son meros cambios 
adjetivos, cosméticos, superficiales. 
 
Para comprender lo que hoy ocurre hay que volver la mirada a la política de ―unidad 
nacional‖ de Manuel Ávila Camacho y al ciclo de expansión que le siguió. Al hacerlo, 
observamos dos cosas: 1) se gestó un sistema escolar altamente centralizado que 
despojó de todo poder de decisión a la escuela y al maestro; 2) desde su creación (1943) 
el SNTE fue dotado de privilegios excesivos y se articuló al sistema educativo deformando 
los mecanismos de gestión de éste y vulnerando la autonomía del proceso educativo; 3) 
durante la expansión escolar (1940-2000) el Estado renunció a dar una orientación 
pedagógica explícita y se impuso espontáneamente en la práctica docente un modelo 
tradicional de corte positivista (concepción bancaria de Freire). 
 
La educación pública adquirió desde el inicio de este periodo una densidad política 
incomparable. Entre 1920 y 1940 la escuela rural había desarrollado un activismo político 
sobresaliente (Córdova, A., La revolución y el Estado en México, Era, México, 1989, p. 
154). 
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Esto llevó a los gobernantes a otorgar al sistema educativo y al SNTE una función pública 
no educativa: por un lado, contribuir en la construcción del orden y la estabilidad política 
de la sociedad, entorno indispensable para alentar la industrialización y el desarrollo; por 
otro, el sistema educativo adquirió un valor político en sí mismo como espacio de 
administración y organización de masas. La escuela y el maestro (al que se veía no como 
sujeto autónomo, sino como ―pieza‖ del SNTE) fueron concebidos como instrumentos de 
gobierno y como eficaces promotores de consenso político. En las zonas rurales el 
maestro conservó su posición de liderazgo social; en las zonas urbanas el servicio 
educativo fue utilizado por el Estado y por el partido oficial como ―mercancía 
intercambiable por lealtad política‖. Sólo después de 1980 comenzó a producirse la 
demanda por la calidad educativa, imperativo dictado por un cambio en la política interna 
y en la política mundial: la globalización y la revolución ―del conocimiento‖ (Peter Drucker).  
 
Todos estos elementos se unifican en la voluntad estatal de construir un consenso político 
fundado en la obediencia ciudadana. La reformulación del artículo tercero de la 
Constitución (1945) fue un esfuerzo por romper no sólo con la orientación socialista de la 
educación, sino con toda orientación ideológica sectaria. La búsqueda de una postura no 
sectaria llevó a rechazar prácticamente toda orientación pedagógica específica y explícita: 
seguir la escuela de la acción de John Dewey era inclinarse ante una ideología 
―imperialista‖; apoyarse en el positivismo significaba volver a los tiempos de la ―dictadura 
porfirista‖; utilizar el colectivismo de Mackarenko era pecar de ―comunismo‖, etcétera.  
 
El referente único que ofreció la SEP para la orientación educativa fue el texto 
constitucional mismo. Desde 1945 no se volvió a hablar de orientaciones pedagógicas 
específicas, ni se cultivó, en absoluto, el pensamiento pedagógico. Ni en las escuelas 
normales, ni en las universidades. Ciertamente, se afirmó en la escuela una ideología 
laica y nacionalista (nacionalismo cultural), pero no se volvieron a formar cuadros o 
talentos teórico-pedagógicos como Enrique Rébsamen, Gregorio Torres Quintero, Carlos 
A. Carrillo, Moisés Sáenz, Rafael Ramírez, entre otros. 
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Se adoptó una cómoda neutralidad pedagógica. Se elaboraban los planes de estudio y los 
programas sin hacer referencia a pedagogía ninguna, como si la enseñanza no necesitara 
un soporte teórico-conceptual, una orientación filosófica. Tampoco las ciencias educativas 
—base de la práctica pedagógica— como la psicología, la filosofía o la sociología de la 
educación, fueron estimuladas en su desarrollo. De hecho, en México, entre 1940 y 1980, 
la investigación educativa moderna no existió realmente (aunque había un Instituto 
Nacional de Pedagogía que realizó algunos estudios de orientación biológica con 
resultados nulos para la práctica docente).  
 
Tampoco hubo experimentación pedagógica alguna; ni política nacional en materia de 
edición de libros pedagógicos. Este vacío enorme en materia de teoría y crítica 
pedagógica, de investigación y experimentación, permitió que se instalara en las aulas 
una práctica tradicional basada en el sentido común y en un positivismo implícito (el 
conocimiento cosificado, que se ―pasa‖ del maestro al alumno). La educación ―bancaria‖ 
de Freire. 
 
Lo que se valoraba era el conocimiento per se, no los mecanismos de transmisión; 
tampoco los valores éticos y políticos de la democracia. Este modelo de pedagogía 
tradicional —pretendidamente neutral, positivista en los hechos— fue el ―modelo‖ que se 
impuso a los largo del ciclo expansivo de 1940-2000. Dicho ―modelo‖ nunca fue ni 
analizado ni evaluado, por tanto, tampoco fue innovado racionalmente. Los cambios que 
sufrió fueron espontáneos, producto del ensayo y el error, pero nunca innovaciones 
sustentadas en el conocimiento sistemático proveniente de las ciencias de la educación.  
 
Durante el ciclo expansivo las políticas educativas privilegiaron lo cuantitativo sobre lo 
cualitativo; cada año el Informe Presidencial daba cuenta de un aumento en las 
oportunidades educativas. Se desatendía la formación de cuadros pedagógicos de alto 
nivel, además la educación mexicana avanzaba desconectada del desarrollo en 
investigación educativa que tenía lugar en otros países. Las obras de Piaget, Wallon, 
Brunner, Gagné, Ausebel, Rogers, Kohleberg, por mencionar algunas, las venimos a 
conocer en los años ochenta o noventa. Ciertamente, en los años sesenta se difundió a 
Skinner en la UNAM. Eso fue todo.  
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Hubo, durante este ciclo expansivo, intentos fallidos por cambiar la práctica docente y 
darle un sentido ―científico‖ específico. En los años cuarenta un funcionario del gobierno 
alemanista, el doctor Francisco Larroyo, de orientación neokantiana, intentó difundir 
desde la dirección de escuelas normales, sin mucho éxito, la ―pedagogía social‖ de Paul 
Natorp, cuyo fundamento descansa, dice Meneses, en la filosofía de la cultura, que, a su 
vez, se apoya en la filosofía de los valores. Discurso sumamente sofisticado para alcanzar 
a las masas magisteriales. En los años setenta el presidente Luis Echeverría promovió 
una reforma educativa a través de un equipo compuesto por una mayoría de 
universitarios. La reforma introdujo el currículum por áreas, la enseñanza de la ―nueva 
matemática‖ (basada en la lógica matemática y en la teoría de conjuntos) y el estudio de 
la lengua por medio del llamado ―estructuralismo lingüístico‖. Se intentó asimismo —sin 
éxito— introducir la enseñanza por objetivos conductuales (taxonomía de Bloom).  
 
Esta reforma tuvo un éxito parcial, pero una encuesta realizada casi 20 años después 
reveló que el magisterio de escuela primaria mostraba dificultades en el dominio de la 
metodología que se les proponía para enseñar matemáticas y lengua castellana (Guevara 
Niebla, G., ―El malestar educativo‖, nexos, 1992, núm. 170). En 1989, bajo la dirección de 
CONALTE, se inició un experimento pedagógico con base en los ―perfiles de desempeño‖ 
pero nunca llegó a aplicarse de forma general (SEP, 1989).  
 
En ese ciclo expansivo sólo hubo un esfuerzo por realizar ―cambios estructurales‖, a 
saber, cambios que modificaban la distribución de facultades (poderes) entre los actores 
educativos. Este esfuerzo fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB) de mayo de 1992 firmado por los poderes ejecutivos (presidente y 
gobernadores) con el SNTE. El acuerdo se proponía: a) desmontar el centralismo y darle 
mayor poder a las entidades federativas, municipios y escuelas; b) hacer intervenir a la 
sociedad en la gestión del sistema educativo mediante Consejos de Participación Social 
en las escuelas; c) corregir el exceso de protagonismo del SNTE y disminuir su 
intervención en asuntos propiamente académicos.  
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La firma del ―acuerdo‖ señaló el inicio de una lucha feroz de los líderes del SNTE contra 
las reformas estructurales que ellos mismos habían aceptado. El argumento contra esas 
reformas —mencionado entre dientes por los líderes, nunca de forma abierta— no era 
materia de educación sino de poder: la descentralización y la participación social ponían 
en entredicho el poder de la cúpula sindical. 
 
La guerra abierta y soterrada del liderazgo sindical contra esas reformas tuvo éxito. La 
descentralización no tuvo jamás plena realización; los Consejos de Participación Social, 
cuando existen, no tienen ninguna facultad de intervención en la gestión del sistema 
educativo y el SNTE no fue reestructurado. Con la alternancia política (año 2000) no hubo 
cambios mayores. Por el contrario, los gobiernos del PAN no buscaron consumar las 
reformas estructurales contenidas en el ANMEB y otorgaron a los líderes (o, más 
estrictamente, a ―la‖ líder) del SNTE un poder sin precedentes, aceptando cancelar 
tácitamente las reformas estructurales.  
 
Por presión del SNTE en 2002 se tomó la decisión absurda de hacer obligatorios tres 
años de educación preescolar (con lo cual el sindicato aumentó en 200 mil sus efectivos). 
Cantidades enormes de dinero fueron transferidas de la SEP al SNTE. En 2004 y 2005 la 
líder del SNTE decidió crear un ―partido político del magisterio‖ que inopinadamente logró 
su registro ante el IFE. El poder de la cúpula gremial se acrecentó hasta niveles 
increíbles: actualmente controlan diputaciones, senadurías, secretarías estatales de 
educación, la dirección del ISSSTE, la dirección de la Lotería Nacional, etcétera, además 
de detentar un poder extralegal de ―co-gobierno‖ sobre la educación nacional. 
 
Mientras tanto, la catástrofe silenciosa sigue avanzando.  
 
Gilberto Guevara Niebla. Profesor titular del Colegio de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y director de la revista Educación 2001. Autor de 
Introducción para la teoría de la educación y La libertad nunca se olvida: Memoria del 68, 
entre otros. 
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INSATISFACCIÓN 

Leticia Juárez González 
 
Este sexenio inició con un compromiso claro por mejorar la calidad de la educación 
pública. Como nunca antes, la evaluación objetiva e independiente de la educación en 
México apareció con una transparencia sin precedente. Cada año los resultados de 
exámenes estandarizados, como la prueba ENLACE y los exámenes del Programa 
Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) de la OCDE, han presentado un 
panorama desolador: ―los estudiantes no alcanzan el nivel (2) de capacidades básicas 
PISA y sólo 3% de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles más altos (5 y 6) que 
corresponden a ‗contar con la capacidad de identificar, explicar y aplicar conocimientos 
científicos de manera consistente en una variedad de situaciones complejas en la vida 
cotidiana‘. Este 3% 
contrasta con el promedio 
de los países de la OCDE 
(19.2%)‖.1 
 
La opinión pública del país 
percibió de inmediato esta 
decepcionante realidad 
sobre la calidad en la 
educación que se imparte 
en las escuelas públicas del 
país y sus opiniones sobre 
la educación cambiaron 
radicalmente. Mientras que 
en los sexenios de Zedillo y 
Fox la mayoría pensaba que 
la educación que se 
impartía en México era muy 
buena o buena (42% en 
promedio),  
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desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, la mayoría de la población piensa que la 
educación es muy mala o mala (36% en promedio) (ver gráfica 1). 
 
Estas opiniones son muy similares entre la población en general, padres de familia que 
tienen hijos en escuelas públicas y los mismos maestros que dan clases en nivel básico2 
(ver gráfica 2). 
 
Los padres 
 
Llama la atención que aun 
cuando dos terceras partes 
de los padres de familia 
piensan que la educación 
que se imparte es muy 
buena, buena o regular, 
más de la mitad de ellos 
(54%) se dice totalmente o 
bastante satisfecho con la 
educación que reciben sus 
hijos en la primaria, mientras que el 45% está poco o nada satisfecho (ver gráfica 3). 
 
Las razones de la 
inconformidad de los padres 
de familia con la educación 
de sus hijos en primaria es 
diversa, pero se concentra 
claramente (49%) en 
deficiencias en la formación 
de los maestros (no están 
bien capacitados 24%, no 
enseñan bien 14%, o bajo 
nivel educativo 11%) y en 
su desempeño en general:  
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faltan mucho 14%, dedican poco tiempo a los alumnos 8% y porque hay muchos puentes 
5% (ver gráfica 4). 
 
 
 
Los maestros 
 
Los maestros reconocen 
parte de su responsabilidad 
en esta debacle. Afirman 
que para realizar 
adecuadamente su función 
es necesario superar 
diversos obstáculos. Por un 
lado, la irresponsabilidad, el 
ausentismo, el 
incumplimiento de los 
programas por parte de 
algunos maestros (25%) y la 
falta de capacitación de 
otros (19%). Sin embargo, 
también mencionan la 
responsabilidad de los 
padres de familia en el 
problema. Señalan que para 
avanzar se requiere 
enfrentar la apatía e  
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indiferencia de los padres de familia (36%). Aunque menos, una buena proporción señala 
a la política sindical y la falta de apoyo de las autoridades (18%) como parte del problema 
(ver gráfica 5) 
 
Los maestros se sienten 
marginados del diseño de la 
política educativa 
(intervienen poco/nada 
80%) y de la actualización 
de los programas 
(intervienen poco/nada 
77%) e incluso en la 
elección y actualización del 
material didáctico que usan 
regularmente sus alumnos 
(intervienen poco/nada 
57%) (ver gráfica 6) 
 
En este contexto y frente al 
reclamo de los padres de familia 
de la falta de capacitación y 
actualización, los maestros del 
nivel básico que se sienten 
satisfechos con su desarrollo 
profesional reconocen haber 
recibido diversos cursos, 
aunque, a la vez, reconocen 
que les falta actualizarse, 
principalmente en ―herramientas 
pedagógicas y psicológicas 
para el control de grupo, 
tecnologías de  
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la educación y otro idioma (inglés)‖..3 Este reconocimiento muestra que la abundante 
oferta de actualización y profesionalización de los sistemas educativos federal y estatales, 
base de la carrera magisterial, desvirtúa su objetivo. El valor de la capacitación y el de la 
actualización para mejorar la calidad de la educación se distorsiona al convertirse en un 
mecanismo de puntaje para obtener mayor ingreso.  
 
El SNTE 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) muestra una fuerza 
política creciente que se expresa no sólo en su representación en el Congreso por la vía 
del PRI, sino a través de su propio partido, el Panal. Pero se trata de un sindicato distante 
a sus bases de representación. La mayoría de los maestros entrevistados (siete de cada 
10) expresa no sentirse 
representado por el SNTE 
(ver gráfica 7). 
 
Tanto entre los maestros 
como entre los padres de 
familia y la población 
general predomina una 
mala opinión de la actuación 
del SNTE y de su líder, Elba 
Esther Gordillo, en el 
manejo de los asuntos de la 
educación. Juzgan mala y 
pésima la actuación del 
SNTE 49%, y mala o 
pésima la actuación de Elba 
Esther Gordillo el 71% (ver 
gráficas 8, 9 y 10). 
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Leticia Juárez González. 
Vicepresidenta ejecutiva de 
BGC, Ulises Beltrán y 
Asocs., S. C. y profesora-
investigadora de la UAM-
Azcapotzalco. 
 
1 Prospectivas OCDE: 
México, políticas clave para 
un desarrollo sustentable, 
OCDE, octubre 2010, p. 24.  
 
2 La información estadística proviene de las respuestas de padres de familia, maestros y 
población general a encuestas con alcance nacional realizadas por la vía telefónica 
mediante el sistema de acopio inmediato de información de la opinión pública Acontecer 
Nacional y Opinión Pública ©, BGC, México, vol. I a X, 2001 a 2010. El tamaño de 
muestra en los casos de las opiniones de padres de familia y población general es de 400 
casos, 95% de confianza con un margen de error teórico de +/- 5 puntos. En el caso de 
los maestros entrevistados el tamaño de muestra es de 300 casos, 95% de confianza con 
un margen de error teórico de +/- 5.4 puntos. Las opiniones de la población con teléfono 
en su vivienda tiende a reflejar más la opinión de la población con mayores ingresos y 
escolaridad.  
 
3 Tal reconocimiento se observó desde 2005. Véase: ―Lo que piensan nuestros maestros, 
Encuesta Nacional sobre Creencias, Actitudes y Valores entre Maestros y Padres de 
Familia‖ (ENCRAVE), en Este País, vol. 169, abril 2005, pp. 4-16 
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ÚLTIMOS EN LA PRUEBA PISA 
Carlos Muñoz Izquierdo y Manuel I. Ulloa1 

 
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en 
inglés) es un estudio promovido y organizado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
cual participan los países miembros y 
países no miembros o economías 
asociadas a la organización. 
El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), que aplica esta prueba 
en México, expresa ―que su propósito 
principal es determinar la medida en que los 
estudiantes de 15 años, a punto de concluir 
o al terminar su educación obligatoria, 
adquirieron conocimientos y habilidades 
relevantes para participar activa y 
plenamente en la sociedad moderna‖.  
 
El 7 de diciembre pasado la OCDE publicó 
los resultados correspondientes al año 2009 
sobre el aprovechamiento logrado en 
―lectura‖, ―matemáticas‖ y ―ciencias‖.2  
Entre los 34 países de la OCDE que 
participaron, México ocupó el último lugar 
en las tres pruebas. Comparado con 
relación al total de los 65 países que participaron en 2009 quedó 49 en lectura y 51 en 
matemáticas y en ciencias. Nuestro país destaca, además, debido a las pocas 
oportunidades escolares que ofrece a sus jóvenes de 15 años de edad: 66.24%. Los 
países de la OCDE ofrecen 95.86% y los países/economías asociadas a la prueba 
89.22%. Chile ofrece 91.55% y Brasil 80.63%.  
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Adicionalmente, el porcentaje de alumnos mexicanos de familias pobres o en desventaja 
socioeconómica es el más alto entre los países de la OCDE: 58.2%. Canadá tiene 3.7%, 
Reino Unido 5.6%, Japón 7.9%, Alemania 8.2%, Estados Unidos 10.4%, Francia 13.9%, 
Corea del Sur 15.8%, España 29% y Chile 37.2%. 
 
Comprensión lectora 
 
El puntaje que obtuvo México en lectura para el año 2009 implicó una mejoría de sólo tres 
puntos porcentuales respecto a su primera medición en el año 2000,3 antes de la llegada 
al poder federal de los gobiernos panistas. Este incremento marginal alcanzado en 10 
años contrasta con los de otros países en el mismo lapso: Chile 39 puntos, Israel 29, 
Polonia 22, Portugal 18, Alemania 17, Grecia 10, Perú 47 y Brasil 19. 
 
El puntaje total de comprensión lectora en México en el año 2000 era de 422, lejos de los 
496 promedio obtenido por los 26 países de la OCDE.10 años después, el puntaje de 
México era de 425 y el de la OCDE seguía siendo de 496. 
 
De acuerdo a los criterios de interpretación de la prueba, los resultados por debajo del 
nivel 2 de comprensión lectora son insuficientes para acceder a estudios superiores y 
desarrollar las actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento. En las 
pruebas PISA del año 2000, 44% de los alumnos mexicanos estaba por debajo del nivel 
2. En el año 2009 era de 40.1%, una mejoría de cuatro puntos porcentuales, lo cual está 
bien, pero muy por debajo de la mejoría alcanzada por otros países como Chile, que en el 
año 2000 tenía a 48.2% de sus estudiantes en ese caso, logró disminuirlos en más de 17 
puntos porcentuales (30.6%) en 2009; Perú pudo reducirlos en 14.7 puntos porcentuales; 
Israel en 11.3, Portugal en 9.7 y Brasil en 6.2. 
 
Cabe señalar que el promedio de 26 países de la OCDE en este nivel de comprensión 
lectora fue de 18.1% en 2009 y que se han propuesto reducirlo a menos del 15%, dadas 
las implicaciones que tienen para esos jóvenes no continuar sus estudios en educación 
superior y participar con desventaja en el mercado laboral.4 
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El porcentaje de alumnos en los niveles 5 y 6 de comprensión de lectura en los 26 países 
de la OCDE, fue de 8.2% del alumnado en 2009. México tuvo una disminución del 0.9% 
en el año 2000 al 0.4% en el año 2009. Chile, por el contrario, aumentó su participación 
de 0.5% a 1.3% entre el año 2000 y 2009. 
 
Matemáticas  
 
En matemáticas las diferencias de nuestro país respecto al promedio de 28 países 
miembros de la OCDE5 van de 385 a 500, cuando se aplicó la prueba por primera vez en 
2003, y de 419 a 499 en la de 2009. 
 
El puntaje en matemáticas que alcanzó nuestro país en 2009 debe ser mirado con cautela 
y no alegremente. Si tomamos como ejemplo los 419 puntos de rendimiento en dicha 
asignatura que se lograron en 2009, observaríamos que ese puntaje es igual al que, de 
acuerdo con el reporte de la OCDE publicado en 2003, hubiera sido congruente (en esa 
fecha) con el PIB per cápita de México. Por tanto, el avance reportado hasta 2009 
significa que México apenas logró colocarse en el lugar que, desde ese punto de vista, le 
hubiera correspondido hace seis años.6 
 
Si bien entre 2003 y 2009 el porcentaje de alumnos por debajo del nivel 2 se redujo de 
65.9% a 50.8%, siguen en él la mayoría de nuestros jóvenes de 15 años; mientras que los 
estudiantes de países de la OCDE, de condiciones semejantes al nuestro como Turquía, 
lograron disminuirlo en ese lapso por abajo del 50%: de 52.2% a 42.1%. 
 
Cabe señalar que el promedio de 28 países de la OCDE en este nivel de matemáticas fue 
de 20.8% en 2009, en tanto que el porcentaje de alumnos en los niveles 5 y 6, 
correspondientes a los rendimientos más elevados de matemáticas, alcanzó en el 
promedio de esos 28 países a un 13.4% del alumnado. En nuestro país la participación de 
los alumnos de estos niveles elevados aumentó marginalmente de 0.4% a 0.7%, entre 
2003 y 2009. En contraste destaca Turquía, que en esos años muestra una participación 
de sus alumnos en un rango muy superior en esos niveles con 5.5% y 5.6%, 
respectivamente. 
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Ciencias 
 
En la prueba de ciencias, que se aplicó por primera vez en 2006, México obtuvo entonces 
un puntaje de 410 que incrementó en seis puntos porcentuales en 2009 (416); muy 
distantes, por cierto, de los logros obtenidos por países miembros de la OCDE de 
condiciones semejantes o menores a las de nuestro país, por ejemplo Turquía, que en 
ese lapso mejoró de 424 a 454, o Chile que lo hizo de 438 a 447. En ciencias las 
diferencias de nuestro país respecto al promedio de los países miembros de la OCDE7 
eran de 410 a 498, cuando se aplicó la prueba por primera vez en 2006, y fueron de 416 a 
501 en la prueba de 2009. 
 
El porcentaje de alumnos por debajo del nivel 2 en nuestro país se redujo de 50.9% a 
47.4%; mientras que Turquía lo bajó de 46.6% a 30% y Chile de 39.7% a 32.3%. El 
porcentaje promedio de participación de los alumnos abajo del nivel 2, para todos los 
países de la OCDE, fue de 17.9% en 2009. Por contraste, el porcentaje de alumnos en los 
niveles 5 y 6, que corresponden a los rendimientos más elevados en México, disminuyó 
de 0.3% a 0.2%, al igual que ocurrió con Chile, aun cuando en este país sus niveles de 
participación se ubicaron en un rango superior: 1.9% en 2000 y 1.1% en 2009; en 
contraste, Turquía aumentó, entre esos años, la participación de sus alumnos en estos 
niveles de 0.9% a 1.1%. El promedio de 33 países de la OCDE en estos niveles fue de 
8.5% en 2009. 
 
Principales conclusiones  
 
En resumen, cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos quedaron en los niveles inferiores 
(0 y 1) de la ―escala global de lectura‖. Sólo cinco de cada 10 alcanzaron los niveles 
mínimos de matemáticas y ciencias. Por tanto, cuatro y cinco de cada 10 alumnos 
mexicanos no pudieron alcanzar el nivel 2 de cada una de las escalas mencionadas; es 
decir, según PISA, el mínimo de las competencias necesarias para desempeñarse con 
solvencia en las sociedades contemporáneas. 
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Algo ha avanzado México durante la presente década (como lo refleja el documento 
elaborado por el INEE8), pero al compararlo con el desempeño de otros países en 
condiciones semejantes al nuestro el avance resulta insuficiente.9 
 
La afirmación de la OCDE y el INEE en el sentido de que nuestro país se encamina a 
alcanzar el puntaje en matemáticas propuesto por el presidente Calderón como meta de 
su sexenio, es bastante simplista, porque se basa en la observación de que en ese 
periodo México logró un avance de 13 puntos de rendimiento en matemáticas, los cuales 
representan el 50% de los que el país se propuso avanzar entre los años 2006 y 2012. De 
este dato, la OCDE deduce que es muy probable que, durante la segunda mitad del 
presente sexenio, México alcance la meta citada. 
 
Tal inferencia parte del supuesto de que la tasa de mejoramiento del puntaje mencionado 
será lineal (o constante). Ello significa que quienes la hicieron pasaron por alto la alta 
probabilidad de que, como es frecuente en estos casos, esa tasa evolucione en forma 
asintótica. Por tanto, no sería difícil que la velocidad de su mejoramiento sea más lenta o 
aun regresiva durante los años finales del sexenio.10 
 
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se propuso como meta elevar los 
resultados de la prueba PISA de los 392 puntos obtenidos en 2003 a 435 en 2012.11 No 
es una meta ambiciosa ya que se ubica apenas 6.75% por arriba del límite superior del 
nivel 1 de desempeño que resulta insuficiente en la escala global de lectura y 3.55% 
arriba de ese mismo nivel 1 de desempeño global de matemáticas. De alcanzarse la meta 
de este sexenio México se mantendría en la mediocridad del desempeño educativo, muy 
por debajo de los promedios alcanzados por los países miembros de la OCDE, y 
previsiblemente ocupando de nueva cuenta el último lugar entre los países miembros de 
la OCDE en 2012.  
 
Carlos Muñoz Izquierdo. Economista y Doctor en Educación. Es académico emérito en 
el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. 
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Manuel I. Ulloa. Presidente de El Observatorio Ciudadano de la Educación, miembro de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del 
Consejo Editorial de la revista Educación 2001. 
 
1 Con la colaboración de Manuel Bravo.  
 
2 OCDE (2010): PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do-Student 
Performance in Reading, Mathematics and Science (vol. I); PISA 2009 Results: 
Overcoming Social Background-Equity in Learning Opportunities and Outcomes (vol. II) y 
PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student Performance Since 2000 (vol. 
V).  
 
3 Este aumento no se considera estadísticamente significativo de acuerdo a los criterios 
de la OCDE, que además registró un patrón inusual de disminución entre 2000 y 2003 y 
luego tuvo un incremento entre 2003 y 2009.  
 
4 PISA 2009 Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos OCDE Informe 
Español Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Madrid, 2010.  
 
5 Estos 28 países miembros de la OCDE tienen resultados comparables en las pruebas 
de matemáticas de 2003 y 2009.  
 
6 ―El Contexto de los Resultados de PISA 2009, Observatorio Ciudadano de la Educación, 
Debate elaborado bajo la responsabilidad de Carlos Muñoz Izquierdo, con la colaboración 
de Manuel I. Ulloa y Manuel Bravo (participante invitado)‖, Educación 2001, núm. 188, 
enero de 2011, pp. 7-14.  
 
7 Estos 33 países miembros de la OCDE tienen resultados comparables en las pruebas 
de ciencias de 2006 y 2009.  
 
8 INEE, Información sobre México en PISA 2009, diciembre de 2010.  
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9 ―El Contexto de los Resultados de PISA 2009, Observatorio Ciudadano de la Educación, 
Debate elaborado bajo la responsabilidad de Carlos Muñoz Izquierdo, con la colaboración 
de Manuel I. Ulloa y Manuel Bravo (participante invitado)‖, Educación 2001, núm. 188, 
enero de 2011, pp. 7-14.  
 
10 Ídem.  
 
11 Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
Indicadores y Metas, 2007, p. 15 
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LA CHAPULINERA 
Roger Díaz de Cossío 

 
Una señora en Oaxaca ―pasa por encima de la yerba un costal atravesado por carrizos 
para que permanezca abierto, los chapulines caen en la trampa, los vacía en una bolsa y 
los separa de las basuritas. Los pone a cocer con agua y limón. Los vende en el 
mercado‖. Es la chapulinera con ese saber que practica para sobrevivir. Ella forma parte 
del rezago educativo, estudió dos grados de primaria. En nuestro país, ahora en 2011, 
existen más de 34 millones de hombres y mujeres mayores que 15 años que están en 
rezago educativo, son los analfabetas, los que no han terminado la primaria o, habiéndola 
terminado, no concluyeron la secundaria. 
 
La batalla por la educación ha sido la del México 
independiente en su camino para consolidarse como 
nación. Es una batalla que no termina, que ha tenido 
grandes altibajos en casi dos siglos. Lucha que ha de 
seguir este siglo porque, a pesar de los esfuerzos de 
maestros y gobernantes, de hombres y mujeres, de 
pensadores iluminados e imaginativos, los beneficios de 
la educación y la cultura no están equitativamente 
distribuidos. Lejos de ello, a principios del siglo xxi, 
cerca de un tercio de la población del país, la más 
pobre, no ha podido alcanzar la educación mínima 
obligatoria que establece la Constitución de la 
República. 
 
El rezago educativo lo forman los hombres y las mujeres 
más pobres del país. Hombres y mujeres que viven y 
sobreviven en todo el territorio nacional. Una gran parte están concentrados en las zonas 
marginadas de las ciudades.  
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Muchos comenzaron a vivir en casas de cartón sujetas con corcholatas clavadas, sin 
agua, luz, drenaje. Las mujeres y los niños acarreaban el agua en cubetas y bidones. El 
padre albañil, un campesino recién emigrado a la ciudad. Las mujeres venden alguna 
cosa, fruta, comida, en la puerta de su casa. Poco a poco los van alcanzando los servicios 
municipales: llega la escuela para los niños, el agua, el pavimento y ladrillo por ladrillo 
empiezan a construir mejores casas. Se regularizan sus terrenos. Todas las ciudades 
mexicanas han crecido con los llamados asentamientos irregulares que forman el corazón 
más indigente de las zonas marginadas. Hombres y mujeres se dedican al comercio 
informal, los hombres son trabajadores de la construcción; las mujeres, sirvientas en las 
zonas acomodadas de las ciudades o vendedoras de aguas, jugos y frutas. 
 
Otra parte del rezago está en las zonas rurales. Ahí se encuentran las comunidades 
indígenas, los jornaleros agrícolas migrantes y los campesinos con pequeñísimas 
parcelas que escasamente les dan de comer cuando hay buenas lluvias. También, miles 
de familias de artesanos que llevan sus objetos a vender cada semana en los mercados 
de pueblos y ciudades. Los tepehuanos viajan todos los años al norte de Durango a 
recolectar cosechas de manzana. Los mixtecos viajan de Huajuapan de León, Oaxaca, a 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a San Quintín, Baja California, de donde se 
pasan a Estados Unidos para trabajar por toda la costa oeste, desde San Diego hasta 
Oregon. Todos ellos forman parte del rezago con niños que apenas pueden asistir a la 
escuela. 
 
El rezago lo forman hombres y mujeres en las más diversas circunstancias: un joven de 
15 años que dejó la primaria a los 12 años para ayudar a su familia, a su padre a levantar 
la cosecha y a sus trabajos de albañilería o artesanía, o para atender un puesto en el 
mercado; una mujer mayor que tiene que cuidar a sus nietos porque sus hijos emigraron; 
mujeres solas que viven en enormes multifamiliares de interés social y no pueden pagar la 
renta o la letra. Buscan algo que hacer para mantenerse, son como pequeños 
empresarios que no dependen de los demás para sobrevivir. La diversidad es enorme y 
las necesidades de lo más variadas. 
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Desde 1970 nos hicimos conscientes de este enorme rezago (entonces eran 24 millones) 
y se empezaron a instrumentar programas de educación abierta para atenderlos. Se ha 
trabajado mucho en métodos y procedimientos para la educación de adultos, 
especialmente después de la creación del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA). Tenemos ahora uno de los sistemas más eficaces del mundo en cuanto a 
materiales de instrucción y organizaciones en todos los estados de la República para 
atender adultos. El problema fundamental en este rubro ha sido la falta de recursos. La 
educación para adultos ha recibido en promedio, todos estos años, no más del 1% del 
gasto educativo, mientras que el resto del sistema, de preescolar a posgrado recibe el 
99%.  
 
El otro gran problema, por el cual el rezago no disminuye, es la deserción en secundaria: 
más del 20% de los matriculados no termina y se convierte en rezago. Este número es 
mayor al que INEA puede atender cada año. La SEP debe hacer un enorme esfuerzo 
para moderar la deserción. 
 
Con 3% o 4% del gasto el rezago empezaría a disminuir en términos absolutos. Luchar 
por la educación de los adultos es combatir a la pobreza, los dos problemas son 
inseparables. Ojalá nuestras autoridades educativas y políticas adquieran una mayor 
conciencia sobre este gravísimo problema social, que en términos educativos puede 
resolverse a un costo relativamente bajo. 
 
No podremos nunca ser una sociedad desarrollada y justa, no podremos aspirar a ser 
competitivos en un mundo globalizado con el 70% de la población mayor de 15 años en 
rezago educativo.  
 
Roger Díaz de Cossío. Ingeniero civil. Fue presidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y subsecretario de 
Planeación Educativa de la SEP. 
 
Texto adaptado del libro del autor, La educación mexicana y sus barreras. 
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BRECHAS Y PUENTES 
David Calderón 

 
Apenas 62 de cada 100 inscritos acaban la primaria en los seis años previstos; ingresan a 
secundaria 59 y egresan 45 de cada 100. Menos de la mitad de los mexicanos tiene hoy 
la esperanza de estar en preparatoria a los 15 años de edad. Las generaciones llegan al 
bachillerato partidas a la mitad. Tres pruebas para alumnos de 14 o 15 años de edad 
(Excale Matemáticas 2008, PISA Matemáticas 2009 y ENLACE Matemáticas 2010) 
indican que 50% de alumnos está abajo del mínimo aceptable. Tras nueve años de 
escolaridad formal, la mitad de los alumnos mexicanos muestra carencias educativas que 
le impiden seguir progresando. Sólo la mitad completa la educación básica y sólo la mitad 
de ésta logra el mínimo desempeño esperado. Es decir, sólo una cuarta parte de cada 
generación tiene posibilidades razonables de mejorar. 
 
Hay una brecha educativa en cada uno de los pasos 
mencionados. En cada brecha educativa se pierden bienes 
colectivos con consecuencias estructurales negativas para el 
conjunto entero; en nuestro caso, todos los mexicanos. 
 
Es notable la estratificación de las brechas en la pirámide 
educativa. En la capa alta, como si se tratase de castas, todo 
está en un máximo relativo: horas de clase, los espacios, 
materiales, inversión, interacción entre padres y maestros. 
Luego empiezan las brechas no en una suave pendiente, sino 
en cortes discontinuos: si el financiamiento es público o privado, 
si es secundaria o telesecundaria, si la escuela es urbana o rural, si es indígena o no.  
 
Cuando revisamos los resultados educativos por tipo de escuelas, aparecen dentro de 
México cuatro países: el de las escuelas indígenas, el de las públicas rurales, el de las 
públicas urbanas y el de las privadas. El logro más alto de un estamento coincide con el 
límite inferior del siguiente. El quinto país, el de la condición de discapacidad es —para 
fines prácticos— invisible. 
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Si se revisa por estados el porcentaje de estudiantes que quedan por abajo del nivel 2 en 
comprensión lectora de PISA, encontraremos dentro de México otros seis países, que van 
desde el solitario Distrito Federal con 20% hasta el ominoso 66% o 67% de Guerrero y 
Chiapas, pasando por el 33% o 34% de Jalisco, Puebla o Colima, y el 42% de Baja 
California Sur, Veracruz o Nayarit.  
 
Se tiende a gestionar desde las ciudades una oferta que dispersa recursos y niveles 
escolares en círculos más o menos concéntricos, con los máximos favoreciendo al 
espacio desde donde se toman las decisiones. La escasez se resuelve en contra de los 
que más necesitarían que el terreno se empareje. 
 
A las abismales diferencias entre las entidades hay que añadir las que hay entre hombres 
y mujeres. Mientras que en el Distrito Federal ambos géneros alcanzan 10 años de 
escolaridad promedio y el 84% asiste a la secundaria, en Chiapas los varones tienen 6.6 
años de escolaridad y las mujeres 5.7, 65% de los hombres va a la secundaria y sólo lo 
hace el 54% de las mujeres. Una de cada dos jóvenes indígenas de 15 a 24 años se 
dedica de tiempo completo a labores domésticas, y sólo una de cada cinco sigue 
estudiando. 
 
Un aspecto crucial que contribuye a ahondar las brechas es el manejo del dinero 
destinado a la educación pública. Los recursos que manda la federación a los estados 
para gasto educativo pueden representar hasta la tercera parte de los ingresos totales de 
una entidad. Por la manera como se envía ese dinero puede terminar siendo una especie 
de préstamo disponible sin costos adicionales para los estados. Según el arreglo actual, 
ese desvío se puede mantener hasta por dos años sin penalización específica por ello, y 
cuando llega la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pueden evitar los procesos 
disciplinarios mediante el compromiso de ―reponerlos‖ con recursos de la entidad. 
 
Hay un lamentable desorden, resguardado por la opacidad, en el pago de salarios, plazas 
y prestaciones. La ausencia de un Padrón Único de Maestros facilita una brutal sangría en 
forma de plazas triples de tiempo completo, comisiones injustificadas y desvíos hasta por 
18 de cada 100 pesos, según el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación.  
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El desvío es doblemente grave, considerando que la mejor oportunidad para tender un 
puente entre las brechas educativas es un buen maestro. Incontables grupos de niños 
han sacado la cabeza de la postración gracias a un docente audaz, solidario y preparado. 
 
En los reportes de toda las gamas ideológicas (desde McKinsey, Banco Mundial y OCDE 
hasta UNICEF, UNESCO y Save the Children) se reconoce que la calidad docente puede 
superar a los demás factores asociados al aprendizaje. Todo apunta precisamente al 
maestro de escuela en el nivel básico como estrechador de brechas, articulador de 
hábitos, actitudes y destrezas que, más allá del currículum, pueden emparejar el terreno y 
mantener altas expectativas sobre alumnos de ambientes familiares precarios e incluso 
hostiles. 
 
Hay un triple obstáculo para la conversión de los maestros en ajustadores de brechas. 
Primero, la gran mayoría de los maestros son producto del sistema que quieren cambiar y 
arrastran carencias y ausencias de su propia formación básica. Segundo, las escuelas 
profesionales a las que acuden, las normales, no son en general buenas escuelas. Son el 
subsistema de educación superior que por décadas ha quedado más aislado de la 
academia, con docentes formadores de docentes que dejaron hace mucho el aula, que 
desconocen los nuevos enfoques pedagógicos. Tercero, lo más importante: los incentivos 
de prestigio y económicos de la profesión han estado distorsionados por décadas, no se 
avanza en la carrera magisterial por mérito propio, sino como parte de una agrupación 
con agenda política, fuerte organización vertical y alta capacidad para decidir aspectos 
cruciales del maestro, como su adscripción o promoción. 
 
Mientras que en las primarias oficiales urbanas no hay ya 
maestros sin normal básica o licenciatura, e incluso el 12% 
cuenta con algún posgrado, en la primaria indígena todavía el 
18% tiene escolaridad que no pasa del bachillerato.  
 
Existe la práctica extendida del ―corrimiento‖: ante una 
jubilación o promoción, la vacancia no se concursa en 
directo, sino que se asigna discrecionalmente a maestros 
experimentados que desean los beneficios ligados a escuelas 
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céntricas y bien dotadas. La consecuencia es que a la escuela más precaria —a la 
escuela indígena, o altamente marginada en el medio rural, o la telesecundaria— 
típicamente llega el maestro más inexperto, que lo que quiere es marcharse de la 
comunidad en cuanto pueda. 
 
Si persiste la brecha en el maestro, en su preparación, ánimo, motivación y remuneración, 
¿cómo lograríamos cerrarla en los alumnos? Tristemente, por la práctica funesta de 
desconocer quiénes son y qué hacen los maestros de México, por el clientelismo y el 
―corrimiento‖, el rol de los docentes no abona, en el arreglo actual, ni a la equidad entre 
ellos ni a cerrar las brechas de sus alumnos.  
 
Y aquí entra la parte política: las decisiones educativas están concentradas en un espacio 
opaco y lejano a la rendición de cuentas frontal. Las autoridades educativas, en general, 
no deben su nombramiento, ratificación y promociones futuras a una evaluación de 
resultados hecha ante los ciudadanos. Se deben a sus partidos, a sus jefes, a los 
sindicatos. La prominencia fáctica de los sindicatos y su capacidad operativa de presión 
extralegal —desde su atractivo como operadores electorales hasta la coacción en forma 
de marchas, parálisis y toma de instalaciones indefinida— lleva a un desajustado 
cogobierno que sesga la agenda, lleva decisiones cruciales a negociaciones blindadas al 
escrutinio público y sobre todo hurta el espacio que le corresponde a los ciudadanos, 
especialmente a los padres.  
 
La baja expectativa de la sociedad en general y de algunos padres y maestros favorece 
un ambiente de ―demanda no cualificada‖: la oferta de la escuela puede ser mediocre o 
francamente inequitativa, pero no hay incentivos a cambiar porque no hay presión social 
organizada y sistemática.  
 
Así que el primer puente, la primera propuesta de acción es exigir, cualificar la demanda. 
Este especial de nexos es paradigmático porque apunta precisamente a eso: ampliar el 
número y la calidad de los interlocutores. Difundir información relevante y dotar a los 
ciudadanos con herramientas para exigir es el primer paso imprescindible. Para los 
políticos es costoso actuar; la sociedad, organizándose, debe hacer pendular la balanza, 
para que sea más costosa todavía —en prestigio, en votos, en apoyos— la inacción. 
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El segundo puente, sustantivo, es el cambio en el apoyo y la exigencia a los maestros, 
una auténtica profesionalización docente. Sin maestros en el nivel adecuado de 
desempeño sirve de muy poco contar con mejores programas compensatorios: todo suma 
en favor del alumno, básicamente, gracias a la mediación del maestro. Sin buenos 
maestros no hay calidad educativa. 
 
El modelo magisterial actual ofrece ya poco margen para seguir siendo viable; 
necesitamos una gran refundación que conjunte orgánicamente la formación inicial de 
calidad y selección exigente para incorporarse al servicio; la evaluación periódica, 
obligatoria y universal —a la que apuntan Aguilar Camín y Castañeda en su trabajo más 
reciente— con la formación continua, la profesionalización plena y una perspectiva de 
vida y carrera del docente mexicano más digna y atractiva. 
 
Un tercer puente es proponerse metas nacionales, el cambio legal correspondiente y una 
dinámica explícita de reforma educativa. Destrabar el binomio autoridades/sindicatos en la 
propuesta de reforma tiene un potencial muy esperanzador para el cierre de brechas en 
México. Los funcionarios y líderes sindicales que todavía determinan buena parte de la 
situación actual deben pensarlo. Ya no puede persistir la brecha entre la sociedad y sus 
maestros, entre los ciudadanos y las autoridades que dicen servirlos; ya no podemos 
dejar de interactuar con gran honestidad en el espacio público. 
 
Las brechas son franqueables, pero para eso se necesita que la sociedad despierte.  
 
David Calderón. David Calderón. Asociado fundador y director general de Mexicanos 
Primero. Es coautor del libro Contra la pared. 
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LA REFORMA EN MARCHA 
Fernando González 

 
Durante los últimos años del siglo anterior y en el arranque del siglo XXI, México inició 
una profunda transformación de su modelo y su sistema educativos. Se trata de una 
revisión integral que tiene su expresión en un ejercicio constante de ajustes para mejorar 
e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, didácticas y administrativas; de poner en 
sintonía las políticas educativas con las transformaciones, necesidades y deseos del 
conjunto social. 
 
Vivimos una reforma profunda, pero al mismo 
tiempo gradual, que busca responder 
oportunamente, con sentido de responsabilidad y 
de futuro, a los cambios vertiginosos que 
experimentó la sociedad mexicana en el lapso de 
una generación. Construir desde la educación un 
espacio social donde la equidad sea común, lo 
laico no retroceda y la diversidad sea apreciada. 
 
Este devenir entre lo que somos y lo que 
deseamos puede resultar desafiante, 
especialmente si comparamos nuestros 
resultados educativos con aquellos de sociedades 
con mayores índices de desarrollo.  
 
La ruta de esta transformación no ha sido fácil ni 
puede transitarse aisladamente, se trata de un esfuerzo conjunto. 
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La colaboración entre diversas instituciones del Estado mexicano y los actores sociales 
permitió el despegue de nuestro sistema educativo, desde las reformas que buscaron 
atender la cobertura en el contexto de expansión de la demanda, sintetizada en la frase 
―Educación para todos‖, hasta la exigencia actual de que esa cobertura se eslabone con 
un incremento significativo de la calidad educativa, es decir, desde aquel Plan de 11 Años 
hasta la Alianza por la Calidad de la Educación. 
 
No se trata de etapas, sino de eslabones; de seguir las rutas estratégicas por las que ha 
transitado la educación mexicana para reconocer en ellas un ethos común a todas y que 
alberga los fines y las tradiciones de nuestro sistema educativo.  
 
Las secuencias de esta transformación van desde el reclutamiento de docentes con una 
escolaridad mínima suficiente para generar un primer nivel de alfabetización —como 
ocurrió desde los años treinta hasta los ochenta del siglo pasado— y la capacitación 
sobre la marcha —como hacía el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio—, hasta 
la formulación de perfiles de ingreso y estándares de desempeño docente, así como de 
los concursos de ingreso que hoy seleccionan a los mejores maestros. 
 
Este cambio no resta mérito a los maestros que basaban su práctica educativa, 
fundamentalmente, en su capacidad de construir y mantener un liderazgo comunitario. 
Muchos de ellos, en efecto, transformaron vidas de niños y jóvenes que vieron en su 
maestro más que un empleado público, ejemplo e inspiración para su propia vida. Bajo 
este modelo apostolar del magisterio se erigió un proyecto de educación popular que duró 
prácticamente 35 años y transformó el rostro del país. 
 
Esto que sin duda es glorioso, es una de las razones que necesitamos mover para llegar 
bien y a tiempo a la sociedad del conocimiento. Para este propósito, el compromiso de los 
maestros no es suficiente, tampoco lo es contar con cualquier espacio habilitado como 
escuela, ni bastan sólo los libros de texto. 
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Para cambiar el paradigma del apostolado educativo a la educación para la sociedad del 
conocimiento no basta con echarle ganas, importa, desde luego, pero no es suficiente. 
Necesitamos, al menos, brindar a poco más de 25 millones de niñas, niños y 
adolescentes servicios educativos en condiciones semejantes o superiores a los que 
reciben sus pares de otros países, con los que estaremos estrechamente vinculados en el 
siglo XXI. 
 
Lo deseable y lo posible  
 
Si en el pasado se logró la hazaña de cubrir una demanda explosiva en sus tasas de 
crecimiento y atomizada en su distribución territorial, ésta palidece frente a las habilidades 
que exige el nuevo siglo, donde tanto la identidad global como las identidades locales 
compiten, se complementan y se desarrollan al mismo tiempo. 
 
Requerimos ahora una reforma educativa de tercera generación, basada en tres ámbitos 
estratégicos. 
 
El primero, la conectividad total, total interacción —que es la clave de la nueva didáctica— 
e intercambio de información, construcción del conocimiento, inteligencia colectiva, multi e 
interdisciplinariedad. La estructura del conocimiento debe ser la base del modelo 
educativo y la didáctica se apoya en el dominio de la disciplina, tanto o más que en las 
metodologías de aprendizaje. Ello en sí mismo modifica el perfil del docente y obliga a 
transformar las instituciones que lo forman. Es urgente cambiar a las escuelas normales e 
incluir a las universidades en la formación inicial y continua, así como aumentar a 
maestría el perfil de ingreso de los profesores. 
 
El segundo ámbito, generalizar la enseñanza del inglés en la educación básica en todos 
sus tipos y modalidades. La oportunidad de comprender y expresarse en inglés desde la 
educación básica es realmente significativa para los niños que la cursan en el sistema de 
sostenimiento público. Enseñar tempranamente una lengua distinta a la materna favorece 
el desarrollo intelectual de los alumnos y abre oportunidades a los jóvenes para continuar 
sus estudios tras concluir su educación básica. 
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Lograrlo permitirá reducir la brecha de inequidad y evitaremos el sentido de frustración 
que genera en la sociedad constatar que nuestros hijos no acceden a una educación 
completa e integral por asistir a una escuela pública; o bien terminar con el sacrificio que 
representa para muchas familias el pago de una colegiatura cuya justificación es 
únicamente que ―sus hijos aprendan inglés desde preescolar o primaria‖.  
 
Favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas y lectoras en castellano y las 
lenguas de los pueblos originarios de nuestro país es también parte de este ámbito 
estratégico, dada la transversalidad de la lengua como herramienta para la cognición en el 
proceso educativo. 
 
El tercer ámbito corresponde a la evaluación educativa en la educación básica, donde se 
instalan procesos de evaluación amplios y complejos como son ENLACE, prueba 
estandarizada de aplicación censal de tercero de primaria a tercero de secundaria, con 
énfasis en español y matemáticas; Excale, estudio muestral que evalúa la comprensión 
del currículo de todas las asignaturas en cada grado escolar; y PISA, prueba internacional 
auspiciada por la OCDE para conocer las competencias de los jóvenes de 15 a 16 años. 
 
Cuando se analizan las reformas europeas y asiáticas encontramos como su punto de 
referencia el nivel definido por los exámenes de ingreso a las universidades y procesos de 
evaluación rigurosos para los estudiantes que aspiran a una formación académica 
profesional. 
 
Muchas familias en todo el mundo funcionan alrededor del propósito de que sus hijos 
terminen la educación universitaria ya que esto puede definir su futuro en términos de 
calidad de vida, realización, satisfacción e incluso felicidad.  
 
Se trata de una meta alta y, por lógica, de una meta exigente. De las familias depende en 
mayor medida la actitud con que sus hijos asumen la tarea de aprender, la ambición de 
saber, el deseo de cumplir, la confianza en llegar, a partir de su desempeño favorable, al 
objetivo propuesto.  
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La reforma educativa que estamos desarrollando en la educación básica pone énfasis en 
este aspecto, en el contexto de exigencia. Es fundamental evaluar el desempeño de los 
maestros y ofrecer alternativas cada vez más pertinentes para su actualización 
profesional.  
 
La calidad no puede ser resultado de la inercia, ni de la complacencia, sino de la 
creatividad, el compromiso y la ambición de mejorar cotidianamente en aquello que nos 
corresponde hacer.  
 
Por todo ello, un nuevo marco institucional para la evaluación educativa debe proponer un 
examen nacional de ingreso a la educación superior y definir claramente niveles de 
desempeño por tramos de tres años, desde preescolar hasta la educación media superior, 
para corregir a tiempo desviaciones o límites del sistema educativo. 
 
Esta decisión exige condiciones previas y esfuerzos posteriores. En primer lugar, 
continuar el reordenamiento del sistema: a) acelerar, concluir y ampliar la transferencia de 
recursos y atribuciones para la política educativa a las entidades; b) crear unidades 
territoriales que optimicen las actuales zonas o sectores escolares, sobre la base de una 
gestión por resultados que permita un registro detallado —en cédulas— del desempeño 
de los diferentes actores educativos, para valorarlos y detonar sistemáticamente procesos 
de mejora; c) fortalecer a los institutos autónomos estatales de evaluación para que 
desarrollen instrumentos propios por cada ciclo que convenga la norma pedagógica 
nacional, cuya característica central deberá ser la flexibilidad del currículo. Ahí se 
contendría el inventario de desempeños a evaluar, lo que determina un perfil certificable, 
inclusive para el desarrollo futuro de los estudiantes. 
 
Esa acción conlleva a la exigencia de apoyar desde el Estado las trayectorias individuales 
de los alumnos a través de medidas compensatorias que liberen lo que social y 
culturalmente limita sus oportunidades de estudio, así como acciones remediales que 
corrijan las deficiencias académicas y los proyecten hacia una condición de realización 
personal y colectiva. 
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Como país hemos desarrollado estándares de logro educativo por ciclos de tres años, 
cuya evaluación debe prevenir el rezago, proyectar a los alumnos más aventajados y 
compensar oportunamente las carencias de quienes enfrenten condiciones de 
vulnerabilidad en su proceso educativo, de cualquier índole.  
 
Quiérase o no, al evaluar jerarquizamos y al jerarquizar diferenciamos: hoy más que 
nunca la equidad está en el centro del debate, sin equidad no es posible imaginar siquiera 
la calidad que buscamos para un sistema que tiene en su centro a la escuela pública y en 
la memoria a la educación popular. 
 
La reforma propone igualar el piso para la prestación del servicio educativo, no sólo con 
mejores instalaciones ni sólo con maestros mejor preparados, ni con tecnologías 
atractivas y pertinentes que faciliten la tarea docente y propicien el interés de los alumnos; 
sino también con programas sociales que garanticen condiciones de educabilidad a los 
alumnos: en su salud, en sus materiales educativos, en su vestuario, en sus 
oportunidades de acceso a la cultura, de recreación, de reconocer su entorno y aprender 
a disfrutarlo. La Alianza por la Calidad de la Educación plantea esa necesidad y es 
oportuno hacerla exigible a sus firmantes, con el apoyo de diversos sectores públicos, 
sociales y privados. 
 
Corresponde a nuestra generación dar el siguiente paso: eslabonar la cobertura con la 
calidad educativa. El reto es grande, pero hacerlo es posible. La transformación está en 
marcha.  
 
Fernando González. Subsecretario de Educación Básica de la SEP 
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MAESTROS: AUTORRETRATO 
Sylvia B. Ortega Salazar 

 
El impulso de las reformas educativas iniciadas en los años noventa fue insuficiente para 
garantizar el derecho a la educación que corresponde a todos los mexicanos. 
 
La evidencia muestra que al término de la primera década del siglo XXI la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos está muy lejos de la que se ha logrado en otros países con 
un desarrollo comparable (OCDE, 2010a); que persiste la exclusión temprana de niños y 
niñas y que las brechas en el logro de quienes tienen mayor capital cultural y quienes 
subsisten en condiciones precarias tienden a ampliarse (INEE, 2010; OCDE, 2010b). Con 
cualquier conjunto de indicadores que se elija es inevitable reconocer que el sistema 
educativo mexicano presenta rasgos que reflejan una baja calidad y que reproduce la 
inequidad (OCDE, 2010a). Nada nuevo pero nada más urgente. 
 
No hay posibilidad alguna de reforma educativa en ausencia de 
docentes bien preparados. Aunque hay un alto grado de consenso 
en la definición de los rasgos que posee un buen docente (Novoa, 
2009), se sabe poco sobre las características de los profesionales 
que actualmente se hacen cargo de los poco más de 25 millones 
de niños, niñas y jóvenes mexicanos que son atendidos en las 
escuelas públicas (Ibarrola, 1997; Tenti, 2007). Comprender la 
diversidad de esta población y atender a sus percepciones acerca 
del ejercicio de su profesión es un punto de partida imprescindible. 
¿Cómo son los maestros en México?, ¿quiénes son? Han 
respondido a eso ellos mismos en dos Encuestas de Opinión de 
los Docentes de Educación Básica hechas en 2006 y en 2010, de las que ofrecemoas 
aquí una primicia.  
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Autorretrato*  
 
En México, como en otras partes del mundo, la profesión docente es mayoritariamente 
femenina. Aproximadamente siete de cada 10 profesores son mujeres, esta proporción es 
mayor en el preescolar con nueve de cada 10 y se equilibra en la secundaria, donde los 
docentes hombres alcanzan el 47%.  
 
La edad promedio de la población magisterial es de 40 años, en el preescolar es de 38 
años, en tanto que en la secundaria es de 42, en este último nivel se ubica también el 
mayor porcentaje de docentes con más de 50 años de edad (22%). 
 
Siete de cada 10 docentes están casados o en unión libre, el 58% declara ser jefe o jefa 
de familia y tres cuartas partes viven en hogares constituidos por tres a cinco miembros. 
El 80% dispone de una casa propia y 63% tiene un automóvil. El 74% reporta tener una 
computadora en casa, y de ellos el 81% tiene internet en su hogar. 
 
El 83% de los profesores se define como de ―clase media‖, proporción ligeramente menor 
respecto a quienes así lo hicieron en 2006; en contraste, el segmento que se consideró de 
―clase baja‖ pasó de 8% a 13% en el mismo periodo. 
 
El 59% de los docentes considera que su situación económica es mejor que la de sus 
padres y el resto piensa que es similar.  
 
A pesar de la considerable proporción que reporta una mejora respecto de sus padres, 
menos de la mitad de la población cree que su situación económica será mejor en los 
próximos 10 años y una cuarta parte manifiesta una alta incertidumbre, percepción que se 
agudiza entre los más jóvenes. 
 
Una dimensión en la que se observa un cambio relevante respecto de 2006 es la 
escolaridad. Tres cuartas partes poseen un título profesional ligado al campo de la 
enseñanza, 14% proviene de alguna licenciatura no docente y el 11% registra estudios de 
posgrado.  
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Con independencia de la edad y el nivel educativo en el que se desempeñan, seis de 
cada 10 profesores declararon que la decisión de dedicarse a la docencia fue la vocación 
y, en particular, la posibilidad de lograr que los niños más desfavorecidos tuviesen una 
oportunidad de ―ser exitosos‖. Contrariamente a lo que podría esperarse, siete de cada 10 
reportaron que la falta de otras opciones no tuvo ningún peso en la elección de su 
profesión. 
 
Casi tres cuartas partes de los docentes ingresaron al servicio activo en escuelas públicas 
menos de un año después de haber terminado sus estudios.  
 
Durante los primeros años de ejercicio 43% percibe que los consejos profesionales más 
valiosos fueron brindados informalmente por colegas de la misma escuela y sólo 23% 
considera que supervisores y directores jugaron algún papel en esta dirección. 
 
Un poco más de las cuatro quintas partes tienen una plaza de base que obtuvo a través 
del sindicato (una cuarta parte), de la autoridad (en una proporción similar), gracias a 
alguna ―influencia‖ (uno de cada 10), por herencia o por medio de pago (6% y 1%, 
respectivamente). Sólo el 8% de los docentes en activo ingresó al servicio a través de un 
concurso de oposición, y el resto reporta la utilización de algún ―otro‖ mecanismo.  
 
La percepción de que como profesionales de la educación gozan de una alta estabilidad 
laboral está ampliamente justificada, puesto que el 87% tiene una plaza de base. Esto 
explica, parcialmente, que una proporción marginal considere la posibilidad de otras 
opciones ocupacionales fuera del sector educativo, aunque la otra razón está ligada a la 
alta satisfacción profesional que manifiestan más de las cuatro quintas partes de los 
maestros. 
 
La mayor parte de los docentes trabaja en una sola escuela (72%). Atiende entre 15 y 45 
alumnos a la semana (58%), excepto en secundaria donde el 60% trabaja con más de 
100 alumnos a la semana. 
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A pesar de que la abrumadora mayoría de los docentes se consideran buenos o 
excelentes (71% y 28%, respectivamente), sólo la mitad de ellos percibe que su 
desempeño tiene un impacto positivo en el logro de sus alumnos. Una probable 
explicación es que los maestros se conciben como un factor del éxito escolar, pero no del 
fracaso. Entre los factores de éxito se mencionan principalmente tres: la metodología de 
enseñanza, la capacidad de aprendizaje del alumno y la participación de los padres en el 
proceso educativo. El fracaso se atribuye a circunstancias ajenas al docente, en especial 
aquellas de carácter familiar y de contexto, así como por el desinterés o la incapacidad de 
los propios alumnos. Menos del 5% de los docentes reconoce una probable influencia de 
su propia debilidad conceptual o metodológica, y sólo 2% percibe que la falta de 
dedicación del profesor podría jugar algún papel en el fracaso del estudiante. 
 
Se sabe que los docentes mexicanos participan en opciones de desarrollo profesional en 
mayor proporción y durante periodos más largos que sus pares en otros países (OCDE, 
2009). Aunque dos terceras partes han acudido a talleres, ―capacitaciones‖ y cursos 
breves durante los últimos dos años, solamente 29% de ellos considera que estas 
actividades tuvieron algún impacto en su práctica docente.  
 
Esto último, probablemente, explique en parte el escepticismo de los maestros frente a las 
posibilidades de transformación de su práctica —que por lo demás se percibe como 
buena o excelente— a través del desarrollo profesional. Sólo 19% considera que podría 
beneficiarse de un mayor dominio disciplinar y pedagógico, en tanto que los ámbitos en 
los que una mayor proporción percibe una alta necesidad de formación son el trabajo con 
niños con necesidades educativas especiales (40%) y el dominio de las tecnologías de la 
información y la comunicación (30%). 
 
El análisis de la estructura de edad y de la antigüedad en el servicio de los docentes en 
activo sugiere que México está ante una ventana de oportunidad inmejorable. Casi dos 
quintas partes de la población tienen menos de 10 años en ejercicio y cerca de la tercera 
parte están en condiciones para jubilarse. Es decir, en la siguiente década se operará un 
cambio generacional de gran trascendencia que de aprovecharse con oportunidad y 
pertinencia podría cambiar el perfil profesional de los maestros a partir de las opciones de 
desarrollo que se les ofrezcan.  
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Esta brevísima mirada a la población magisterial empieza a dar cuenta del peso de una 
distintiva cultura magisterial (Sandoval, 2009) compartida por individuos 
extraordinariamente heterogéneos. Se trata de una población estable que se declara más 
satisfecha de lo que sería deseable. A pesar de críticas y evidencias tiene pocas dudas 
sobre sus capacidades para enfrentar el ejercicio de la profesión. 
 
La probabilidad de éxito de los programas de evaluación formativa de los resultados del 
ejercicio docente, para entonces ofrecer los medios idóneos para un desarrollo profesional 
pleno, se relaciona directamente con la capacidad para reconocer diferencias, 
aspiraciones y disposiciones diversas.  
 
Como ha sugerido Richard Elmore (2006), es altamente probable que la viabilidad de las 
políticas educativas de nuevo cuño, inspiradas por la intención de restituir el protagonismo 
de los docentes, exija un cambio radical en la organización, la gestión y la gobernanza del 
sistema educativo.  
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* La información presentada en este apartado se basa en los resultados de una Encuesta 
de Opinión de los Docentes de Educación Básica (2006) y en una réplica de este 
instrumento levantada en 2010 
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MAESTROS SIN ESCUELAS 
Etelvina Sandoval Flores 

 
Las normales y el normalismo cuentan con una larga e importante experiencia en la 
formación de docentes para educación básica. Hace 162 años se creó la Normal de San 
Luis (normal urbana) y hace 89 años se fundó la primera normal rural en Tacámbaro. En 
ese lapso se han probado distintos planes y proyectos proponiendo la formación de 
normalistas que las autoridades de cada momento han considerado la apropiada, lo 
mismo que un perfil de egreso que lleve a un mejor desempeño cuando terminan su ciclo 
de estudios. 
 
Durante los últimos 50 años las autoridades han llevado a cabo ocho cambios de planes y 
programas, pero en ningún caso han logrado ponderar la experiencia específica de 
muchas normales, el peso de su contexto histórico social, regional. Además, han 
predominado las presiones políticas a la hora de evaluar lo realizado y proponer los 
nuevos cambios. 
 
Simultáneamente, en los últimos años ha crecido el 
cuestionamiento de la educación pública desde los sectores 
empresariales y sus voceros, quienes desde varias agencias 
privadas cuestionan el papel de las autoridades y su 
orientación en la formación de docentes. En el fondo lo que 
está en disputa es el papel central que le corresponde al 
Estado a través de la SEP en la formación de docentes y en 
la asignación de plazas para los egresados de las normales. 
 
En este contexto, las normales son objeto de serias críticas 
respecto a su incapacidad para formar a los docentes que 
requieren las nuevas demandas educativas y a su lenta 
consolidación como instituciones de educación superior, condición que adquirieron desde 
1984. 
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No obstante y a fin de evitar miradas simplistas que han favorecido la satanización de 
estas instituciones, es necesario reconocer la particularidad de las normales derivada de 
que la formación de maestros es una tarea del Estado, quien por ley está facultado para 
elaborar, coordinar y supervisar a través de la Secretaría de Educación Pública ―los 
planes y programas de estudio… para la formación de maestros de educación básica‖,1 
los cuales son aplicados en toda la República. Tal condición ha favorecido una política 
centralista y verticalista que limita la autonomía académica de estas instituciones y marca 
condiciones de trabajo y organización específicas. A ello hay que agregar la influencia 
negativa que la dirigencia sindical mantiene en las normales y que en los hechos se ha 
convertido en un obstáculo para nuevas formas de trabajo. Sin embargo, en esta 
condición, es posible afirmar que la educación normal ha tenido importantes avances, aun 
en el contexto de la heterogeneidad que caracteriza estos planteles, del escaso apoyo 
presupuestal y de las adversidades de tipo político. 
 
Actualmente existen 492 escuelas normales —tanto públicas (297) como particulares 
(193)— que cuentan con una matrícula de 131 mil 985 estudiantes. Las licenciaturas con 
mayor presencia son educación preescolar (25%), educación primaria (28%) y educación 
secundaria (32%); las licenciaturas en educación especial y en educación física 
representan un 7% y 7.2%, respectivamente.2 
 
Los datos señalados correspondientes a 2008 nos hablan de los resultados de una 
política oficial sostenida desde los años ochenta tendiente a lograr una contracción de la 
matrícula y a la desaparición paulatina de planteles, especialmente de normales rurales.3 
La licenciatura que más ha decrecido es la de educación primaria (el origen de la normal) 
aunque esto es extensivo también a las otras. Como una manera de sobrevivencia, las 
normales han diversificado su oferta y ahora ofrecen más de una licenciatura en la 
mayoría de planteles, aun sin los apoyos suficientes para atenderlas.  
 
El trato pendular 
 
Seguramente el reto más fuerte en relación a la política institucional al que la educación 
normal se ha enfrentado en los últimos años es el de responder al carácter de educación 
superior en medio de orientaciones políticas diametralmente opuestas.  
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En 1984, a partir de un decreto presidencial que les otorgaba la condición de educación 
superior, se extrapoló en las escuelas normales el modelo de organización y 
funcionamiento universitario (docencia, investigación y difusión) sin que existieran las 
condiciones para ello y se enfrentaron a la demanda de ―formar un nuevo tipo de 
educador: más culto, más apto para la docencia y la investigación, con un amplio dominio 
de las técnicas didácticas y de la psicología educativa…‖ (Plan de Estudios 1984: 17).  
 
Si bien la educación normal se ubicó administrativamente en la Subsecretaría de 
Educación Superior, el cambio propuesto no se acompañó de los apoyos institucionales 
necesarios para concretarlo, aunque es posible decir que los docentes normalistas 
buscaron distintos caminos para responder a las nuevas exigencias; el más recurrente fue 
el de realizar estudios de especialización, maestría e incluso doctorado en otras 
instituciones, destacando en ello la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Para 1996 la orientación política da un viraje. Manteniéndose como educación superior, la 
formación de maestros en las normales enfatiza el vínculo con la educación básica. No se 
trata ya de formar un maestro investigador, sino un maestro enseñante con dominio 
pedagógico de las asignaturas, identidad con su profesión y sensibilidad ante el entorno 
educativo. El siguiente Plan de Estudios (1997) pone énfasis en el acercamiento a las 
escuelas de educación básica y la práctica profesional in situ. La perspectiva propuesta, 
contenida en el Programa de Transformación y Mejoramiento Académico de la Educación 
Normal (PTFAEN), fue muy cuidada en su desarrollo y seguimiento, además de apoyada 
con la elaboración de distintos materiales. Pero fue también restrictiva en cuanto 
desalentaba la persistencia de prácticas ―pasadas‖ como la investigación o la creación de 
otros proyectos (posgrados) que alejaran a las normales de su trabajo central: la 
formación inicial de maestros para la educación básica. 
 
Consecuente con el enfoque del plan de 1997, la educación normal pasó a formar parte 
de la Subsecretaría de Educación Básica, pero en 2005 una reestructuración de la SEP la 
ubica nuevamente en la Subsecretaría de Educación Superior y empieza a desarrollarse 
una nueva perspectiva de política para las normales.  
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Si bien formalmente se mantiene el planteamiento de vincular la formación de maestros 
con la educación básica, en los hechos se empiezan a privilegiar formas organizativas 
imperantes en otras instituciones de educación superior, tales como el apoyo 
presupuestal diferenciado por proyectos, la evaluación por organismos externos, la 
conformación de cuerpos académicos, y una serie de acciones más a las que las 
normales deben adaptarse desde condiciones muy distintas.  
 
Para 2008, en uno de sus exabruptos, Elba Esther Gordillo, dirigente del SNTE, señala 
que se están formando demasiados profesores y no hay plazas, por lo que es necesario 
―reciclar las normales‖ para dar una formación técnica a sus estudiantes (El Universal, 
agosto de 2008) y en ese mismo año se implanta el examen nacional de ingreso al 
servicio docente —contemplado en la Alianza por la Calidad de la Educación— que es 
abierto a la participación de diferentes profesionales de la educación y no únicamente a 
normalistas. Esta situación impacta de manera particular a la educación normal cuya 
función es, precisamente, formar para la docencia, cuestión que ahora se pone en duda.  
 
De manera subrepticia —y no tanto— una nueva propuesta oficial apunta a ―reciclar‖ la 
educación normal. Se trata de un modelo curricular para la formación profesional de los 
maestros de educación básica, cuya orientación contenida en un documento interno que 
empezó a conocerse en las normales en 2010, asume una ―nueva concepción‖ para las 
normales a partir de algunas tendencias, entre las que destacan: 
 
Desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en diversos campos 
profesionales como la docencia; la investigación; la gestión escolar y de centros 
educativos; la instrumentación de programas educativos para la educación básica y media 
superior, así como la superior; el diseño de modelos de innovación educativa; el diseño de 
programas educativos en museos, instituciones de salud, instituciones de apoyo para la 
tercera edad, entre otros […] (p. 156).  
 
Este planteamiento, basado en el enfoque por competencias, busca construir un perfil 
profesional del egresado que le permita insertarse laboralmente en diversos sectores 
relacionados con la educación en todos sus niveles educativos (p. 157). 
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Ante esto, muchos formadores de docentes expresaron su posición, exigiendo participar 
en cualquier cambio, así como la recuperación de las experiencias exitosas y la 
especificidad del normalismo, plantearon también la necesidad de cambios en los 
modelos de gestión centralistas y verticales que limitan el desarrollo académico de las 
normales.4 
 
En estas condiciones, las normales enfrentan el desafío de recuperar su historia mirando 
al futuro para edificar nuevos sentidos en la formación del magisterio. No parten de la 
nada, hay un camino construido que es posible capitalizar pero al mismo tiempo implica la 
exigencia de cierta autonomía académica con la que hoy no cuentan. Es necesario partir 
de una certeza: las normales son instituciones de educación superior, con características 
particulares que es necesario potenciar.  
 
Etelvina Sandoval Flores. Docente-investigadora de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
 
1 Ley General de Educación.  
 
2 Datos tomados de Modelo Curricular para la Formación de los Maestros de Educación 
Básica. DGESPE-SEP (2010), documento interno. Los datos referidos corresponden, de 
acuerdo a este documento, al año 2008.  
 
3 En el mismo documento de donde se tomaron los datos se señala que del 2000 al 2008 
la matrícula en normales ha disminuido en un 40%, al pasar de 222 mil 617 estudiantes a 
131 mil 985. Asimismo, datos de la SEP en el 2004 referían la existencia de 525 planteles, 
lo que significa 33 menos en sólo cuatro años.  
 
4 Véase Declaración de Veracruz, surgida en el Congreso Retos y Perspectivas de la 
Educación Normal en el Siglo XXI, Xalapa, Veracruz. 
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ESCUELAS SIN SOCIEDAD 
Antonio Gómez Nashiki y Úrsula Zurita Rivera 

 
El mundo de la escuela básica en nuestro país se ha caracterizado por un fuerte 
hermetismo, pese a las diversas iniciativas que en distintas épocas sectores de la 
sociedad civil y reformas educativas han promovido para que estas instituciones permitan 
conocer, con mayor facilidad, los múltiples procesos que se generan en su interior. Por lo 
regular los padres son simplemente informados y desplazados de la posibilidad de poder 

pensar, junto con la escuela, lo que acontece en las 
aulas. 
 
Las reformas educativas desplegadas en América 
Latina durante la década del noventa señalaron a la 
participación social como una de las principales 
líneas estratégicas asociadas a la descentralización 
y la democratización de los sistemas educativos con 
el objetivo de asegurar la calidad y la cobertura 
educativa. En México, con la firma del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), el 18 de mayo de 1992, incluyó en 
sus consideraciones la necesidad de promover ―la 
participación social‖ en la tarea educativa; así como 
una renovación de la vida escolar, con la finalidad de 
alcanzar mejores resultados educativos, mayor 
comprensión de los padres, formar redes sociales de 

interés e impulsar una mayor atención de la comunidad para el funcionamiento correcto 
de la escuela.  
 
Pero fue en la Ley General de Educación (1993) en donde se menciona la constitución de 
los Consejos de Participación Social en los niveles: nacional, estatal, municipal y escolar 
(sección II, arts. 68 a 73).  
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En esta primera etapa la constitución de los consejos en el país fue muy desigual, 
mientras que en algunas entidades y municipios su instalación fue casi inmediata, en 
otros casos tardaron mucho tiempo en realizarlo, y de acuerdo con la información del 
Consejo Nacional de Participación Social de la Educación (CONAPASE)1 de 2001, 
algunas entidades reportaban no haber creado los Consejos. Esta iniciativa, si bien 
recuperaba una demanda añeja y algunas de las inquietudes expuestas por diversos 
sectores de la sociedad, no se tradujo en resultados concretos de acción en las escuelas; 
progresivamente se fueron abandonando los ánimos iniciales y está pendiente aún una 
evaluación sistemática de lo que aconteció realmente. Incluso desde el mismo sector 
gubernamental se mostraron críticas severas, por ejemplo, en el programa sectorial de la 
administración federal de 1994-2000, se reconocía el fracaso de la estrategia en los 
siguientes términos: ―[…] conviene resaltar que la participación social en el quehacer 
educativo es todavía incipiente. Hasta el momento, la conformación de los Consejos ha 
sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. […]‖ (Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000, p. 28). 
 
La crítica más enfática giró en torno a la extremada rigidez de la propuesta, pues en 
ningún momento los Consejos tomaban en cuenta el desarrollo de las comunidades 
educativas y el contenido de sus proyectos socioeducativos. Ante esta situación, el 
gobierno federal señaló que trabajaría de manera conjunta con las entidades en la 
―conformación de un marco flexible para dar cabida a la gran diversidad de formas de 
organización establecidas‖ (PDE 1995-2000). Los avances fueron magros y en 1999 se 
estableció el Consejo Nacional de Participación Social, pero sin generar ninguna 
propuesta específica o iniciativa que modificara el bajo perfil de su acción.  
 
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 también dio cuenta de los graves 
problemas de desorganización y confusión que generaba la participación social, 
señalando que ―el CONAPASE no responde suficientemente al reto de la participación, y 
su operación efectiva ha sido pobre y más todavía la de sus homólogos en estados y 
municipios […]‖ (PNE, p. 69). Y es que el esquema administrativo consideraba a la 
escuela como un espacio homogéneo y abstracto, centrado en los procesos formales y la 
normatividad supuestamente acatada por todos en pos del funcionamiento organizacional.  
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En cuanto a la forma de entender la participación señalaba que se trataba de ―[…] una 
participación inducida, en la que la autoridad propone los temas y hasta las formas en 
lugar de escuchar las propuestas de alumnos y ciudadanos‖ (PNE, p. 68). 
 
Tras un largo proceso que inició en 2004 de ―renovación para consolidarse como un 
instrumento de apoyo, consulta y propuesta para el desarrollo educativo‖, como lo 
señalaba su sitio web, el 8 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, a través del Acuerdo Secretarial 535, los Lineamientos Generales de 
Operación de los Consejos Escolares de Participación Social, que destacan entre sus 
acciones: la implementación de un cronograma de actividades para cada centro 
educativo, de un Consejo Escolar, así como de nueve comités;2 los cuales estarán 
integrados siempre por una mayoría de madres y padres de familia, deberán comenzar a 
constituirse a partir del ciclo escolar 2010-2011. 
 
En instituciones con una larga tradición de autoritarismo como la familia y la escuela, 
establecer una convivencia entre ambas impone una tarea en donde hay mucho por 
inventar, adecuar y crear, más allá de una serie de aspectos burocráticos. Participar no es 
lo mismo que colaborar o prestar ayuda, que ha sido la forma de entender la presencia de 
los padres de familia en la escuela; significa formar parte de, y por esa razón tener el 
derecho de opinar, decidir, actuar, cambiar. No obstante, hay concepciones 
profundamente arraigadas que afectan gravemente el espíritu democrático de la reforma 
educativa y que se encuentran no sólo entre los distintos miembros de las comunidades 
escolares, sino también entre las propias autoridades educativas al reducir la participación 
social a la participación de los padres de familia y, todavía más, al limitar la participación 
de éstos a la aportación de cuotas o al apoyo al mantenimiento de la infraestructura y 
mobiliario escolar o a la realización de ciertas actividades (cívicas, sociales y deportivas) 
en las escuelas. 
 
El complejo diseño de los Consejos y la carencia de una política pública nacional y estatal 
de promoción de la participación social en la educación, ha ocasionado que su desarrollo, 
después de casi dos décadas de su creación, sea accidentado e irregular, no sólo por  
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factores educativos, asociados a las características del sistema educativo, a la oposición 
por parte de ciertos grupos del sector educativo o fuera de éste, sino también por otros 
factores políticos, sociales e, inclusive, geográficos. 
 
Uno de los retos de los Consejos es que el costo de una propuesta con estas 
características —con antecedentes muy cuestionables— puede traducirse en una 
expansión de más burocracia, que llenen los ―organigramas‖ a lo largo del país de nuevos 
organismos descentralizados, sin que se produzca una descarga efectiva de las funciones 
del gobierno central; por otra parte, está latente la posibilidad de generarse duplicidad de 
funciones, por la existencia de demasiados niveles de gobierno involucrados. En este 
sentido, el funcionamiento de los Consejos puede caer, como ha ocurrido con otras 
experiencias, en un conjunto de reglas y procedimientos a seguir para implementar 
decisiones que, a final de cuentas, siguen siendo tomadas por la burocracia central.  
 
Datos de julio de 2010 proporcionados por la Secretaría Técnica del CONAPASE3 indican 
que hay 14 Consejos Estatales, poco más de 700 Consejos Municipales y más de 90 mil 
Consejos Escolares instalados. Sin embargo, los Consejos Escolares todavía no disfrutan 
de una identidad en las escuelas pues en éstas la referencia inmediata de participación 
social continúa siendo la Asociación de Padres de Familia. Asimismo, sólo de pensar en 
la enorme tarea que supone promover los Consejos Estatales y Municipales en entidades 
que tienen un gran número de municipios, o bien en entidades con gobiernos estatales y 
municipales cuyas autoridades provienen de diferentes partidos políticos, en sistemas 
educativos que tienen recursos financieros, materiales, humanos y logísticos reducidos, 
que son entidades que poseen una gran extensión, vías de comunicación limitadas, 
geografías accidentadas o zonas de difícil acceso, se vuelve una tarea titánica. 
 
La participación social en la educación básica es una experiencia paradójica, primero, 
porque su origen no fue el resultado de demandas organizadas de la sociedad; segundo, 
la participación social, en tanto proceso, ha avanzado trabajosamente de acuerdo con las 
necesidades y pocas oportunidades que les han sido reconocidas a múltiples actores, 
desde aquellos que tienen en la mira las políticas educativas como aquellos situados en 
los espacios escolares y, tercero, aun en este contexto, la mayoría de los actores que in 
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tervienen en la educación coinciden en señalar que la participación social representa un 
bien en sí misma, que genera beneficios colectivos y que, por tanto, deber ser promovida 
por todos.  
 
De ninguna manera se puede minimizar la relevancia que tiene la participación social en 
la educación y de los Consejos u otras modalidades de participación social, ya que tal 
como lo establece una amplia literatura especializada, esta participación además de que 
puede ser una pieza clave para mejorar la calidad educativa, a través de la promoción de 
la lectura, la revisión de las evaluaciones educativas y acciones dirigidas al fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, también puede ser el componente activo de 
la educación para la vida democrática y un factor crucial para la transformación del país 
en su conjunto.  
 
Antonio Gómez Nashiki. Doctor en ciencias con especialidad en investigación educativa. 
Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad 
de Colima. 
 
Úrsula Zurita Rivera. Doctora en ciencia política. Profesora-investigadora de tiempo 
completo, FLACSO, sede México. 
1 El 13 de agosto de 1999 se publicó el Acuerdo Secretarial núm. 260 que crea y 
establece la normatividad general del CONAPASE y días después —26 de agosto de 
1999— este Consejo quedó formalmente instalado pero su existencia fue breve y jamás 
volvió a instalarse. 
2 1) De lectura para promover el uso y mejora de la biblioteca escolar, así como fomentar 
la creación de círculos de lectura; 2) del mejoramiento de la infraestructura; 3) de 
protección civil y de seguridad; 4) de impulso a la activación física; 5) de actividades 
recreativas, artísticas o culturales; 6) de desaliento de las prácticas que generen violencia 
entre pares; 7) de establecimiento de consumo escolar; 8) de cuidado al medio ambiente 
y limpieza del entorno escolar; 9) de otras materias que el Consejo Escolar juzgue 
pertinentes. 
3 http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/sistema/que_es/integracion,html 
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LIBROS Y COMPUS 
Ruth A. Briones Fragoso 

 
En la década de los años ochenta el recurso didáctico predominante en cualquier aula de 
educación primaria pública era, sin duda, el libro de texto gratuito, a través de éste los 
estudiantes se acercaban a contenidos, temáticas y actividades para aprender diversas 

disciplinas. 
 
Si bien estos libros eran indispensables para guiar las 
dinámicas en clase, los maestros también utilizaban otros 
materiales y artefactos para apoyar su enseñanza, tal era el 
caso de libros especializados, cuentos, revistas, acetatos, 
diapositivas, calculadoras, audios y videocasetes. 
 
A mediados de los años noventa la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
diversos ámbitos de la sociedad dieron como resultado el 
surgimiento de un nuevo paradigma que transformó de 
manera significativa la organización y prácticas de diversos 

grupos sociales; estas transformaciones se vieron reflejadas en las nuevas formas en que 
los individuos trabajan, se comunican, interactúan y aprenden.  
 
En este contexto, no es casualidad que desde el ámbito educativo se establecieran 
políticas y líneas de acción que permitieran a las comunidades escolares acercarse a las 
nuevas formas en las que se trata, genera y distribuye la información y el conocimiento. 
 
Una estrategia fundamental para aproximar a profesores y estudiantes a estos nuevos 
contextos ha sido, sin duda, el acceso a herramientas, recursos y aplicaciones 
tecnológicas. 
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La Secretaría de Educación Pública, según datos del Programa Sectorial de Educación 
(PSE 2007-2012), ha incorporado 156 mil 596 aulas de medios equipadas con telemática 
educativa1 en escuelas primarias y secundarias generales y técnicas, lo cual equivale a 
un 51.9% de escuelas equipadas al 2006, con una proyección de equipamiento de 301 mil 
593 aulas para el año 2012. 
 
En este rubro se han sumado organizaciones y empresas como UNETE, la cual ha 
equipado seis mil aulas de medios en la República mexicana, o la fundación Telmex la 
cual ha donado 131 mil 575 equipos de cómputo a 476 escuelas. 
 
Como puede observarse, aunque la cobertura aún no es la deseable, es claro que en los 
salones de clase ya se encuentra disponible una nueva generación de herramientas y 
recursos digitales que redefinirán muchas de las prácticas educativas tradicionales. 
 
Conviene señalar que el acceso a los recursos tecnológicos no necesariamente deriva en 
la aplicación e implementación de enfoques y metodologías congruentes con el nuevo 
paradigma. 
 
Esta situación se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: un profesor de quinto año de 
primaria asiste al aula de medios para tratar el tema de la pérdida de la diversidad 
biológica, éste expone el contenido apoyándose en un presentación gráfica, utiliza un 
enlace a YouTube para mostrar un video y finaliza la sesión aplicando un cuestionario 
acerca de la información expuesta. 
 
En este caso el profesor utiliza los recursos tecnológicos para exponer y mostrar 
información en diversos formatos digitales; pero no los utiliza para plantear actividades 
que permitan a los estudiantes desarrollar diversas habilidades de pensamiento ni para 
conformar otros escenarios que le faciliten la construcción de aprendizajes. 
 
La falta de atención y aplicación de un componente pedagógico pertinente inclusive ha 
sido reconocido en la evaluación del proyecto Enciclomedia, en la cual se reporta que ―el 
programa ha priorizado básicamente el equipamiento tecnológico, pero el esfuerzo no ha 
ido acompañado de manera suficiente en estrategias que den seguimiento a la mejora de 
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la práctica educativa‖.2 
 
Por lo anterior, es importante señalar que dicho componente se basa en reconocer que la 
organización de la enseñanza debe centrarse en función del aprendizaje de los alumnos; 
es decir, la finalidad de la enseñanza ya no será la transmisión de conocimientos, sino la 
de facilitar al estudiante condiciones para desarrollar habilidades cognitivas, actitudes y 
valores que le permitan construir, usar y aplicar el aprendizaje en distintos contextos. 
 
En este enfoque se priorizan escenarios y estrategias de aprendizaje que permitan al 
estudiante: 1) aprender a buscar y seleccionar información, 2) comprender y solucionar 
problemas, 3) aprender a pensar y argumentar, 4) aprender a través de diversos 
lenguajes, 5) aprender a colaborar y comunicar, entre otros. 
 
La implementación de estos enfoques, si bien puede realizarse con los recursos 
tradicionales del salón de clase, con las tecnologías actuales puede alcanzar un mayor 
nivel de desarrollo, eficiencia y sofisticación. 
 
Digamos que un profesor decide iniciar la clase con la pregunta: ¿Por qué los electrones 
no caen al núcleo atómico? Los estudiantes contestarán desde su conocimiento previo y 
en conjunto establecerán algunas hipótesis para iniciar el trabajo; en equipo efectuarán 
una búsqueda de información en internet que les permitirá verificar, debatir o desechar su 
planteamiento inicial. Finalmente, el profesor ayuda a los grupos a verificar la fiabilidad y 
validez de la información que obtienen. 
 
Una vez que cada equipo cuenta con la información necesaria, ésta se analiza y permite a 
los estudiantes construir un argumento que podrán debatir con el resto de los grupos en 
un foro de discusión en línea; el profesor ayuda en el establecimiento de reglas y 
moderación del debate y la actividad cierra con elaboración colectiva de un texto o 
recurso que informará a la comunidad escolar la respuesta a la pregunta. 
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En este sucinto ejemplo se puede observar que la dinámica gira en torno a la actividad de 
los estudiantes, son ellos quienes construyen las hipótesis, las refutan, verifican y 
comunican los resultados; en este ambiente el profesor es el facilitador que acompaña, 
orienta y brinda las condiciones para desarrollar las actividades de aprendizaje. 
 
Ahora, ¿qué papel jugaron los recursos tecnológicos en esta actividad? En primera 
instancia facilitaron la búsqueda de información, ya que al hacerla a través de internet se 
abrió la posibilidad de obtener datos e información desde diversas fuentes y formatos, ya 
no es sólo un libro o una revista en la que el estudiante puede buscar y tratar la 
información.  
 
Utilizar herramientas como los foros de discusión en línea, permiten a cada estudiante 
externar su opinión; esta condición evita centralizar el debate en los alumnos que de 
manera cotidiana participan en el aula, y permiten ejercitar habilidades para la 
comunicación escrita. 
 
Por lo anterior, es importante señalar que la integración de los componentes tecnológico y 
pedagógico en aula requieren de un conocimiento y manejo técnico de las herramientas y 
recursos tecnológicos, pero también exigen un conocimiento a profundidad de los 
enfoques pedagógicos que permitan aprovechar el potencial que estas herramientas 
tienen para el desarrollo del pensamiento complejo y para la construcción de 
aprendizajes. 
 
En este terreno se han realizado esfuerzos importantes en proyectos como SEPiensa 
(1996), Red Escolar (1997), Enseñanza de la Física con Tecnologías (EFIT 1997), 
Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología (EMAT 1997), Biblioteca Digital (1997), 
SEC 21 (1998), el aula del futuro (CCADET 2007) y actualmente en el programa 
Habilidades Digitales para Todos (2007). 
 
Ampliar la integración del componente pedagógico-tecnológico en las aulas que cuentan 
con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es una tarea compleja 
ya que requiere de un plan estratégico que contemple al menos: 
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El establecimiento de programas de formación y actualización docente que permita 
conocer, diversificar, utilizar, aplicar y ampliar el uso de herramientas, recursos y 
aplicaciones en distintos escenarios educativos. En este rubro es importante replantear la 
capacitación centrada en el manejo técnico de paqueterías y herramientas tecnológicas, y 
priorizar la que integra el componente pedagógico. 
 
La actualización, mantenimiento y renovación de la infraestructura tecnológica que facilite 
la implementación de diversos modelos de intervención tecnológico-pedagógica. 
 
La creación y apoyo de espacios experimentales que fomenten el desarrollo, innovación e 
incubación de propuestas educativas que integren las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
El establecimiento de mecanismos de evaluación que recopilen y sistematicen la 
operación y resultados de las iniciativas y proyectos que integran herramientas y recursos 
tecnológicos en su práctica educativa. 
 
Por lo expuesto, es fundamental reconocer que si bien los recursos y materiales 
didácticos tradicionales seguirán presentes en las aulas de clase para alcanzar ciertos 
propósitos y fines educativos, es imprescindible establecer políticas y acciones firmes que 
posibiliten al docente apropiarse de estos nuevos ambientes y entornos en los que la 
información y el conocimiento se produce, difunde e intercambia de manera distinta. 
 
Actuar con responsabilidad en este ámbito evitará que los profesores, pero sobre todo los 
estudiantes, queden fuera de los espacios en los que se están desarrollando otras formas 
de comunicación e interacción para pensar y construir el conocimiento.  
 
Ruth A. Briones Fragoso. Filósofa. Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. 
1 En el PSE la telemática educativa comprende las siguientes herramientas: 
computadoras, proyectores, pizarrón electrónico, reproductores de audio y video, 
conexión a internet y diversidad de programas y aplicaciones interactivas.  
2 FLACSO, México, Informe programa Enciclomedia, marzo 2008, p.108 
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CAMARILLAS 
Carlos Ornelas 

 
La educación básica de México sufre de malformaciones severas. Su baja calidad se 
demuestra en todo tipo de evaluaciones, el rezago es una prueba de la inequidad que la 
afecta y su eficiencia es la más baja de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso, es motivo de escándalo que se 
hereden o vendan las plazas de los maestros que pasan a retiro. Para intelectuales, 
periodistas e investigadores de la educación, la traba principal —y la causa de que no se 
puedan resolver los otros problemas— radica en la 
gobernación del sistema educativo. 
 
Pienso que el asunto va más allá, que hay una 
fractura institucional de primera magnitud que llevó 
años de gestación y que hoy se manifiesta con toda 
crudeza. El gobierno de la educación básica está 
colonizado por una camarilla, que también domina 
en el SNTE. 
 
Coloniza y vencerás 
 
El concepto colonización es útil para ilustrar la 
escalada de las diversas camarillas del SNTE para 
asaltar el gobierno de la educación básica. 
Colonizar significa la intervención de un territorio 
por nacionales de otro país; los colonizadores se 
asientan e imponen su ―cultura‖ al pueblo 
colonizado. Aquí no se trata de la colonización de un país, sino de una institución, nada 
más que en lugar de nacionales escríbase cuadros del sindicato. La colonización supone 
un cambio en la institución colonizada: segregación política (ser o no normalista, por 
ejemplo). Los fieles al SNTE se establecieron —y continúan en el proceso— en los 
segmentos medios y bajos de la burocracia del sector educativo.  
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Haciendo una extrapolación del texto clásico de Martin Carnoy (La educación como 
imperialismo cultural), el colonizador llega con poder al contexto colonial; él tiene el apoyo 
de grupos pudientes detrás de sí; el colonizado (la burocracia oficial) no tiene poder; si 
éste intenta luchar, es conquistado por otros medios o se le excluye (como le sucedió a 
Josefina Vázquez Mota).  
 
Esta explicación psicológica otorga un sentido de superioridad a la fuerza colonizadora, 
así como orgullo, autoestima y lazos de solidaridad que se fundan más allá de las oficinas 
burocráticas; este sentimiento descuella más entre los miembros de una camarilla y en el 
trabajo político. En cambio, los burócratas modernizadores no comparten la ―cultura‖ ni la 
―historia‖ de los colonizadores, ni tienen lazos de identidad que les permitan formar un 
espíritu de cuerpo. El segmento modernizador es un funcionariado de matriz tecnocrática 
que comenzó a ocupar puestos de control a partir del gobierno de Luis Echeverría; mas 
hay relevos frecuentes entre sus cuadros dirigentes. Ellos se concentran en áreas 
técnicas, de planeación y evaluación.  
 
La colonización de la SEP y la educación básica de todo el país implicó la conformación 
de camarillas en el SNTE a las que el régimen de la Revolución mexicana les hizo 
concesiones políticas. 
 
Camarillas y corporativismo 
 
El empleo del vocablo camarilla insinúa a individuos que se coligan para proteger 
intereses ilegítimos dentro de alguna institución, no defienden una causa específica, 
aunque puedan utilizar cierta retórica con el fin de ganar adeptos. Me parece que 
camarilla tiene mayor poder explicativo que otros conceptos porque implica corrupción y 
juegos de poder ilegítimos que se institucionalizaron, como el SNTE en sus relaciones con 
la SEP y las autoridades de educación de los estados.  
 
En la camarilla hay un jefe o cacique que establece las reglas del juego y las conductas 
que deben guardar sus miembros. En esos corros despuntan emociones como fidelidad al 
cabecilla (incluso se promueve el culto a su persona), defensa mutua, complicidades y 
vínculos de negocios con base en el gasto público.  
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Aunque no en exclusiva, mi argumentación descansa en los trabajos de Joy Langston, en 
especial, An Empirical View of the Political Groups in Mexico. The Camarillas. Dentro de 
alguna institución pueden coexistir varias camarillas que compiten por la supremacía y el 
control de los recursos, pero siempre hay una hegemónica. Habrá otras camarillas 
pequeñas, que comparten ciertos lazos de identidad con la dominante. En el sistema 
educativo aquéllas pueden ser subordinadas a la líder nacional del sindicato, Elba Esther 
Gordillo (como las de las secciones locales del SNTE, con rasgos de identidad 
territoriales) u oponerse a ella (como las diversas corrientes de maestros disidentes, en 
especial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). 
 
Las camarillas sindicales se formaron desde los años treinta del siglo XX. A cambio de la 
subordinación política, la incorporación al partido oficial y el control de sus agremiados, el 
Estado les otorgó el monopolio de la representación laboral y política. Se consolidó un 
sistema político corporativo que, siguiendo a Philippe Schmitter, no renegó de la 
democracia formal, pero se constituyó en un régimen autoritario (cfr. ―Democratic Theory 
and Neo-Corporatist Practice‖, en Social Research). El nuevo corporativismo, para 
diferenciarlo del de raigambre priista, se adaptó a los cambios democráticos y al régimen 
de partidos, ―se ha convertido en un mecanismo de negociación y extorsión que impide el 
desarrollo económico y político del país‖, arguyen Luis Rubio y Edna Jaime (en El acertijo 
de la legitimidad). 
 
Una brizna de historia 
 
Con el fin de controlar al magisterio, desde mediados de los años cuarenta del siglo XX el 
gobierno federal comenzó a transferir al sindicato el reclutamiento y mecanismos de 
promoción de los maestros (el escalafón), que incluye la designación de los directores de 
escuelas, después la de supervisores y mandos bajos de la burocracia central y las 
agencias de la SEP en los estados.  
 
En poco más de 66 años tres camarillas han dominado al SNTE, con jefes carismáticos al 
frente. Esos dirigentes ocuparon el puesto de secretario general por un solo periodo, 
debido a la cláusula de no reelección plasmada en el estatuto, disposición que la líder 
Elba Esther Gordillo derogó para elegirse presidenta del sindicato en 2004.  
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El Consejo Nacional Extraordinario del sindicato extendió su periodo hasta cuando ―ella lo 
considere conveniente‖. Con esas reformas, la señora Gordillo institucionalizó su poder y 
amplió el de su camarilla. 
 
Antes de Elba Esther Gordillo dos jefes de sus respectivas camarillas tuvieron el control 
del SNTE: Jesús Robles Martínez (1949-1972) y Carlos Jonguitud Barrios (1972-1989). 
Ambos acumularon poder y estatus económico, conquistaron fidelidades y colocaron a 
sus amigos y parientes en las ―posiciones‖ que el PRI les otorgaba en recompensa por 
sus servicios al Estado, no tanto a la educación o a los maestros. Esos jefes diseñaron y 
consolidaron la estrategia de plazo largo para colonizar la administración educativa. 
 
Para mediados de los ochenta los cuadros del SNTE manejaban casi toda la educación 
básica, incluyendo las delegaciones de la SEP en los estados. También controlaban las 
escuelas normales. La señora Gordillo sólo perfeccionó la estrategia. 
 
El presidente Salinas, a sugerencia de Manuel Camacho, la designó secretaria general 
del CEN en abril de 1989. La señora Gordillo carecía de una base dentro del SNTE, mas 
con el apoyo de altos funcionarios negoció con todas las facciones, otorgó concesiones y 
puestos a ciertos grupos y personalidades disidentes y estrenó una oratoria ajena a las 
prácticas de los cabecillas anteriores. Ella aceptó —al menos en la retórica— el discurso 
del presidente Salinas. 
 
Con el apoyo de los presidentes Salinas y, aunque a regañadientes, Zedillo, y con 
procedimientos aprendidos de sus predecesores, la señora Gordillo sentó las bases para 
convertirse en la nueva cacique. Ella interpretó con corrección la debilidad política del 
partido hegemónico y se preparó para mantener bajo su control la estructura del SNTE 
más allá de los gobiernos del PRI. Se acomodó al ―gobierno del cambio‖ del presidente 
Vicente Fox, al mismo tiempo que ganaba espacios dentro del PRI. 
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La camarilla hegemónica 
 
Parafraseando a Langston, arguyo que la camarilla hegemónica del SNTE es un grupo de 
docentes y de funcionarios adscritos por igual a las burocracias de los poderes ejecutivos, 
federal y estatal, a los partidos y puestos de representación política, así como una 
cantidad inmensa de comisionados en la jerarquía del sindicato. Esta camarilla se ha 
fortalecido a lo largo de dos décadas porque los presidentes en turno concedieron a su 
jefa más beneficios que a los líderes que la precedieron.  
 
La camarilla trabaja, en primer lugar, para hacer progresar las carreras de sus miembros, 
que fomentan lazos de fidelidad a la líder, aunque se afilien a partidos con ideologías 
divergentes y aun antagónicas. El nexo fundamental en las relaciones de intercambio 
entre la jefa y sus subalternos se da como sigue: la señora Gordillo recibe del presidente 
—y los gobernadores de los estados— posiciones en el sector educativo y otras 
dependencias; ella las distribuye entre su gente, combinadas con favores y beneficios 
monetarios (compensaciones pagadas con fondos sindicales) para premiar la disciplina, el 
abasto de información y la fidelidad, o al menos asegurarse que los subordinados no se 
rebelarán contra los intereses de sus jefes inmediatos. 
 
A la colonización, pienso, se deben todos los males de la educación nacional. No 
obstante, parafraseando al clásico, no tiene la culpa el SNTE, sino quien lo hace 
compadre.  
 
Carlos Ornelas. Profesor de educación y comunicación en la Universidad Autónoma 
Metropolitana 
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PARA DESMONTAR EL DINOSAURIO 
Gilberto Guevara Niebla 

 
Después del análisis, las preguntas que surgen son obvias: 1) ¿Cómo debe ser el cambio 
en el sistema educativo? 2) ¿Cuáles pueden ser las fuerzas propulsoras de ese cambio? 
La respuesta a la primera pregunta es clara para el lector. El cambio ha de ser, en primer 
lugar, un cambio estructural, es decir, un cambio que modifique la distribución de poder de 
decisión entre los actores del sistema educativo que son maestros, alumnos, padres de 
familia, autoridades educativas y ciudadanía en general. 
 
El cambio estructural antecede al cambio pedagógico. La 
premisa debe ser otorgarle poder al maestro y a la escuela. 
Hasta hoy el maestro es un operador y la escuela es una suerte 
de taller en donde se cumplen regulaciones y órdenes que 
provienen del exterior. Calendarios, horarios, planes, programas, 
métodos de enseñanza, sistemas de gestión escolar, recursos 
financieros, plazas, todo esto —y más— se decide fuera de la 
escuela. El poder se halla concentrado en la SEP y en el SNTE 
que cogobiernan la educación en todo el territorio nacional 
(aunque el SNTE, en tanto entidad privada, no está legalmente 
facultado para realizar esa función). 
 
En el otro extremo —en la periferia del sistema— tenemos un maestro y una escuela 
despojados de todo poder. ¿Cómo exigirle rendimiento de cuentas a sujetos que no 
deciden su materia de trabajo? ¿Por qué hacerlos responsables de cosas que ellos no 
deciden? De hecho, su condición de desposeimiento es lo que explica la falta de 
motivación que existe entre las masas magisteriales para llevar a cabo las directivas que 
reciben del centro. La escuela, pues, debe transformarse, reconvertirse en una entidad 
con alto grado de autonomía (como lo recomienda, por cierto, la OCDE), lo cual supone 
desmontar el aparato escolar absolutamente centralizado que hoy tenemos. 
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Pero hay dos cambios asociados de carácter igualmente estructural que no podemos 
pasar por alto: 1) la escuela debe unirse a la comunidad y convertirse en centro de una 
―comunidad educativa‖; 2) la sociedad debe tener medios de control democrático sobre el 
sistema educativo. La solución a estos dos puntos se halla en los Consejos de 
Participación Social que, desde luego, deben reconceptualizarse a fin de que tengan 
facultades específicas reales que influyan sobre el desarrollo educativo. Si los Consejos 
de Participación Social no tienen poder real de incidencia, se reducirán a meros 
membretes (como hoy lo son).  
 
Desmontar el centralismo no significa, por ejemplo, acabar con el ―libro de texto gratuito‖, 
pero sí con su unicidad. Cada escuela o grupo de escuelas deben tener libertad para 
seleccionar su libro de texto (que será pagado por el gobierno). Precisemos. Se trata de 
transferir poder regulador desde el centro hacia los estados, a los municipios y a las 
escuelas. Creo que la unidad educativa del sistema debe ser el estado y que cada 
municipio debe tener un consejo escolar electo e integrado por profesores, padres de 
familia y autoridades municipales. Éste fue, en estricto sentido, el proyecto de José 
Vasconcelos en la creación de la SEP (véase Fell, C., José Vasconcelos. Los años del 
águila, UNAM, México, 1989, p. 60).  
 
Vasconcelos estaba consciente del peligro de burocratización que se cernía sobre la 
educación si ésta se mantenía en manos del Estado (burocratización que hoy vivimos en 
grado extremo). Por lo mismo pensaba que, en el largo plazo, el sistema educativo 
debería estar bajo el control de los consejos educativos y no del Estado. La educación 
adquiriría autonomía. Lo cual no significaba ―privatización‖ ni renuncia a que la educación 
fuera laica y nacional.  
 
Una nueva organización del sistema educativo no será posible si no se logra, 
previamente, desmontar el poder exacerbado del SNTE.  
 
En primer lugar, el SNTE no puede dirigir la educación como hoy ocurre y debe reducir su 
papel a la negociación de aspectos estrictamente laborales. 
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En segundo lugar, hay que derogar el Reglamento de Condiciones de Trabajo (RCT) de 
1946, que hasta ahora le da sustento jurídico a muchos de sus excesos. Junto al RCT hay 
otros decretos presidenciales —como, por ejemplo, el de Escalafón— que deben 
modernizarse.  
 
En tercer lugar, es incorrecto que exista la ―afiliación automática‖ (que al recibir su plaza, 
el maestro pasa automáticamente a formar parte del SNTE, sin que se le consulte al 
respecto) porque ello viola los derechos humanos de los docentes.  
 
En cuarto lugar, el SNTE no debe ser reconocido como ―sindicato único‖.  
 
En quinto lugar, tampoco el SNTE debe controlar los puestos intermedios de inspector, 
director, etcétera, ya que que se trata de puestos que, jerárquicamente, corresponden a la 
autoridad educativa (al establecerse éstos como ―puestos de base‖ se altera el esquema 
natural de gestión).  
 
En sexto lugar, el SNTE debe someterse a un régimen de transparencia que haga visible 
ante sus miembros y ante el público tanto sus finanzas como la condición laboral de su 
personal (aclarando cuántos ―comisionados‖ utiliza). 
 
Finalmente, en séptimo lugar, el SNTE debe democratizarse plenamente —se debe 
regresar el poder sindical a los maestros— y dejar atrás su historia de cacicazgos, 
corrupción y violencia.  
 
No debe perderse de vista que la principal opositora a cualquier reforma educativa 
estructural es la camarilla que dirige el SNTE, puesto que ella pondría en entredicho el 
enorme poder —político y financiero— que poseen los líderes sindicales. Tal como hoy 
existe, el SNTE es una institución nociva para la educación pues sus prácticas crean 
dentro de la escuela un ethos desfavorable para el trabajo académico honesto. Se trata 
de un sindicalismo predador, antinacional, que busca el beneficio de sus líderes por 
encima de todo y que no ha vacilado hasta ahora en contribuir a la ruina del sistema 
educativo.  
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¿Quiénes, entonces, serán las fuerzas que apoyarán el cambio? Una encuesta de 2005 
reveló que los maestros opinan que la educación está muy bien (69%) y otra de 2011 dice 
que los padres de familia (el 65%) están satisfechos con el estado actual de la educación. 
Estos datos son paradójicos. ¿Cómo se puede estar satisfecho cuando todas las 
evidencias disponibles demuestran que la educación sufre una debacle?  
 
Lo que enfrentamos, en realidad, es un fenómeno generalizado de desinformación sobre 
lo que está ocurriendo. La información debe, entonces, ser la herramienta principal para 
promover la reforma educativa. Con la información abundante y precisa, y con el debate 
público se podrá construir el ejército de profesores, padres de familia y ciudadanos que 
impulsen una reforma educativa que es el punto crítico para el desarrollo y la prosperidad 
de la nación.  
 
Existen, desde luego, otro cambios que no son ―estructurales‖ y que, aunque aislados, 
producen respuestas que siempre tienen algún valor. ¿Qué decir de las escuelas de 
jornada completa? Pero el árbol no debe ocultar al bosque. Ninguna acción particular, por 
excelente que sea, va a resolver los problemas del sistema en su conjunto. Es más: en 
acciones aisladas se han perdido décadas. 
 
México requiere en educación una reforma global y orgánica. Se trata de reorganizar el 
sistema educativo y no sólo de edulcorarlo con una u otra medida aislada. Es verdad que 
contingentes enormes de docentes luchan, día con día, por hacer mejor su trabajo, pero la 
experiencia confirma que esa lucha será estéril mientras no cambie la organización del 
sistema escolar.  
 
El otro aspecto es la urgencia del cambio. El mundo se transforma aceleradamente y 
nuestro país está en el umbral de un derrumbe si no es capaz de resolver 
inteligentemente la cuestión educativa. Son dos los desafíos. 
 
En primer lugar, el problema de la productividad que nos otorgue mayor capacidad 
competitiva en el contexto —irrevocable— de la apertura mercantil.  
 
 



 
 RECTORIA                                                                    SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA NÚMERO/ PÁGINA SECCIÓN 

MAY0, 2011 401 / 58-59 ENSAYO 

 
En segundo, está la misión de formar ciudadanos para hacer de la democracia un sistema 
de autogobierno que produzca, al mismo tiempo, justicia social.  
 
Para cumplir estos fines supremos, la educación no puede estar sujeta a ideologías o 
intereses mezquinos o partidarios. No puede utilizarse como instrumento político: sea 
como medio para ganar votos, sea como medio para difundir ideas partidarias o sectarias. 
La educación debe ser autónoma. Autónoma, no en el sentido de separada de la vida, 
sino en el sentido de que debe autogobernarse conforme a fines e intereses humanos 
supremos, es decir, conforme a valores universales. 
 

 

 


