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03 DE MARZO, 2016 

 

PRIMERAS PLANAS 

 AMAGA A DUARTE CANDIDATO DEL PRI 

 

CIDH VE CRISIS GRAVE; GOBIERNO LA DESCALIFICA 

 ABIERTO CHOQUE ENTRE GOBIERNO DE MÉXICO Y CIDH 

 EL DÓLAR VULVE AL PISO DE 17 PESOS 

 LA CIDH VE CRISIS; IGNORA 50 AÑOS DE AVANCE: SEGOB 

 URGEN A REFORMAR LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 SESGADO, EL INFORME DE  LA CIDH 

 

VEN MENOR CRECIMIENTO Y MAYOR INFLACIÓN 

 VENTA DE SUBSIDIARIAS, EN AGENDA DE PEMEX 

 
EBRARD CUMPLE 10 MESES FUERA, PERO VIAJA A ISRAEL, 
 INGLATERRA Y ARGENTINA 

 GANAN A PARQUÍMETROS EN TRIBUNALES 

 “MÉXICO NO VIVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS” 

 ¡AUCH! 

 PERSISTE CRISIS: CIDH; ES ERRÓNEO: GOBIERNO 

 

EL DEBATE ALEJA TODA ESPERANZA DE UNA INVESTIDURA DE 
SÁNCHEZ 

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 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fruedadelafortuna.com.mx%2Fhistoria-economica-de-los-medios-nva%2Fcronologia-de-los-medios-impresos-1960-1999%2F&h=0&w=0&tbnid=AbBCUQgDDC5GzM&zoom=1&tbnh=70&tbnw=458&docid=0XFypNPF4f6Q7M&tbm=isch&ei=zVJBVL3oOcL0oASw34GgBg&ved=0CAcQsCUoAQ
http://www.razon.com.mx/
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INFORMACIÓN 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Resultados del examen “no implican mejor aprendizaje” 

(…) Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, apuntó que la 

examinación ocurre en un contexto de reconfiguración educativa en la que han incidido factores como 
comparar “cada vez más a las escuelas con factores del mundo empresarial; no es gratuito que se llame 
evaluación del desempeño. (La Jornada, p. 17) 
 
La maestra oaxaqueña que logró excelencia educativa 
(…)Apasionada de la danza y también integrante de la delegación de las Chiñas Oaxaqueñas, Martínez Cruz 
concluyó sus estudios de la escuela normal con 9.3 de promedio y 10 en la especialidad en la enseñanza del 

Español en la Unidad 201, con profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. (El 

Imparcial de Oaxaca.mx) 
 
Informe de trabajo del Centro de Integración Juvenil Zapotlán El Grande 
(…) En este punto se agradeció a estudiantes de servicio social y prácticas académicas del Centro 

Universitario del Sur y de la Universidad Pedagógica Nacional, la colaboración de la Central 

Mexicana de Alcohólicos Anónimos, de un grupo de oración, y de los estudiantes extranjeros que a través de 
Projects Abroad, enriquecen la convivencia intercultural, estos jóvenes son provenientes de Japón, Francia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, entre otros países de primer mundo. (Periódico el Sur) 
 
Urgen a reformar la Ley de Educación Superior (La Crónica, p. PP y 3) 
 
Recibió la UNAM 8 mil propuestas para el plan de desarrollo 20152019 (La Jornada, p. 38) 
 
Ocupación del Justo Sierra devalúa a la UNAM (El Financiero, p. 42) 
 
Congreso del IPN (Reforma, p. 4) 
 
Firman acuerdo autoridades del IPN y representantes de la AGP (Milenio, p. 16-Campus) 
 
Presentan Expo Profesiográfica (Milenio, p. 16-Campus) 
 
En compra de cómputo para sus escuelas MORENA esfumó $397 mil (La Razón, p. 13) 
 
Amagan adeudos gratuidad en UV (Reforma, p. 4) 
 
UdeG: calidad académica (Milenio, p. 3-Campus) 
 
Reclaman expulsión (Reforma, p. 4) 
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SEP 
 

Pensiones son el principal reto financiero de universidades: Nuño (El Economista, p. 42) 
 
Hidalgo va por muy buen camino en educación: SEP (El Sol de México, p. 1y 6-República) 
 
SEP acusa a disidencia de dañar imagen de maestros (Unomásuno, p. PP y 4) 

 
SECTOR EDUCATIVO 

 
Fuentes históricas de la crisis educativa (Milenio, p. 8 y 9-Campus) 
 
Los maestros que no se presentaron a la evaluación sabían las consecuencias: INEE (La Jornada, p. 
17) 
 
Tamaulipas cumple en educación (La Razón, p. 10) 
 
Samanta no se preocupa por evaluarse; en su vagón es feliz dando clases desde hace 7 años (La 
Prensa, p. 13) 
 
Gran injusticia, querer despedir a maestros por Reforma Educativa: AMLO (La Jornada, p. 16) 
 
Aguascalientes tiene los mejores maestros de México: Carlos Lozano (El Sol de México, p. 4-República) 
 
En el pipeline, la primera reapertura de bonos educativos (El Economista, p. 1 y 15) 
 
Rotoplas se adjudica licitación para bebederos escolares (El Economista, p. 29) 
 
ASF exhibe desfalcos en ‘escuelitas’ (Reporte Índigo, p. 14 y 15) 
 
Buscan sensibilizar a la juventud (Ovaciones, p. 6) 
 
Fomenta gobierno afiliación al IMSS (Reforma, p. 3) 
 
El Bullying encuentra zona fértil en 25 de los 32 estados (La Crónica, p. PP y 7) 
 
Difícil que se gradúen quienes entran con puntaje mínimo a prepas más solicitadas (La Jornada, p. 37) 
 
Una nueva Ciudad Universitaria, piden capitalinos para la AICM (Publimetro, p. 2) 
 
Regalan ahora tabletas azules (Reforma, p. 13) 

 
NORMALES 
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Denuncian normalistas adeudo de 8 meses de becas (La Jornada, p. 38) 
 

SNTE /CNTE 
 

SNTE dice que sí se evaluarán (Reporte Índigo, p. 6) 
 
Exigen maestros oaxaqueños de telesecundaria salarios retenidos (El Sol de México, p. 8-República) 
 
Analizarán apoyar a maestros dados de baja (Milenio, p. 14) 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 POLÍTICA 17 
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 FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 GENERAL WWW.IMPARCIALOAXACA.MX 

 
La maestra oaxaqueña que logró excelencia educativa 
 
De 34 años de edad, Liliana Martínez Cruz es una de las docentes de educación básica que obtuvo resultados 
de excelencia en la reciente Evaluación de Desempeño Docente. 
 
Con 14 años de servicio, de sangre vallista e istmeña, la egresada del Centro Regional de Educación Normal 
de Oaxaca (CRENO) da clases en la escuela primaria “Cuauhtémoc” de Santa Lucía del Camino. 
 
Apasionada de la danza y también integrante de la delegación de las Chiñas Oaxaqueñas, Martínez Cruz 
concluyó sus estudios de la escuela normal con 9.3 de promedio y 10 en la especialidad en la enseñanza del 

Español en la Unidad 201, con profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. 

 
La profesora cuenta que en 2015 terminó la maestría en Investigación y Educación Básica; ese mismo año 
decidió inscribirse y participar por su cuenta en la evaluación convocada por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
 
Acudió al examen programado el 28 de noviembre en Ciudad Administrativa, donde tuvo que llegar desde 
temprana hora para evitar algún contratiempo que le impidiera ingresar. 
 

Además de participar en publicaciones de la UPN, Ajusco, la docente del quinto grado de primaria sabe de la 

importancia de la preparación y ha participado en el programa de intercambio de maestros México-Estados 
Unidos, entre otras actividades internacionales. 
 
“Desde pequeña he admirado mucho a los maestros, admiro y respeto a mis padres que también lo son. A mi 
lado he tenido grandes y buenos profesores que me enseñaron a amar esta profesión”, dice. 
 
Al señalar que es respetuosa de la posición de cada profesor sobre la evaluación, Liliana Martínez Cruz no 
titubea al expresar que seguirá por ese camino y seguirá su preparación para aplicar un nuevo examen en 
cuatro años. 
 
“Me siento mucho más comprometida porque habrá más competencia “, expresa la mujer que dijo contar en 
todo momento con el apoyo de sus padres y familiares. 
 
http://imparcialoaxaca.mx/general/94e/la-maestra-oaxaque%C3%B1a-que-logr%C3%B3-excelencia-educativa 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.imparcialoaxaca.mx/
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 FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 REGIONALES WWW.PERIODICOELSUR.COM 

 
Informe de trabajo del Centro de Integración Juvenil Zapotlán El Grande 
 
CIUDAD GUZMAN, JAL., (EL SUR).- A través de un programa que incluye una serie de diversas actividades 
psicoterapéuticas, lúdicas, artísticas, culturales, deportivas, educativas y de laborterapia, tales como la 
elaboración de pulseras, artesanías, dibujo, pintura, equinoterapia, terapias familiares, entre otras, la Unidad 
Hospitalaria para Niños y Adolescentes Zapotlán El Grande, cumplió una vez más con el objetivo de fomentar 
un estilo de vida alternativo al consumo de drogas. 
 
Ante la asistencia de autoridades y directivos de organismos que participan en esta tarea, Norma Leticia 
Corona Castellanos, directora de la Unidad, dio cuenta de lo realizado en el último año, citando que desde su 
fundación en el año 2006, se han atendido 500 casos de consumidores de drogas, conflicto que a su vez 
ocasiona problemas familiares severos, además de inducir a los actores a la violencia, robo, deserción o 
expulsión de las escuelas, y muchos otros problemas. 
 
Esta Unidad, con la coinversión de instituciones como el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, 
Centros de Integración Juvenil, A. C., el Sistema DIF Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco y la participación 
de voluntarios, nacionales y extranjeros, se ha consolidado a nivel nacional por la atención profesional que se 
brinda a los niños y jóvenes que por su propia voluntad ingresan. 
 
En este punto se agradeció a estudiantes de servicio social y prácticas académicas del Centro Universitario del 

Sur y de la Universidad Pedagógica Nacional, la colaboración de la Central Mexicana de Alcohólicos 

Anónimos, de un grupo de oración, y de los estudiantes extranjeros que a través de Projects Abroad, 
enriquecen la convivencia intercultural, estos jóvenes son provenientes de Japón, Francia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Suiza, Inglaterra, entre otros países de primer mundo. 
 
Se señaló también que los residentes participan en el programa de Reinserción Escolar, por medio del 
INAJED, educación abierta o acuerdos con instituciones educativas. 
 
Además de Corona Castellanos, hizo uso de la palabra, Haydee Delgado Briseño, Presidenta del Patronato del 
CIJ, anotándose entre la concurrencia, la presencia de Susana Barajas del Toro, diputada local del distrito 19; 
Karen Lozano de Esquer, presidenta del DIF-Zapotlán; el alcalde Alberto Esquer Gutiérrez; Gustavo Iglesias 
Robles, Secretario Técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, entre otras personalidades 
que reconocieron el trabajo del CIJ. 

 
http://www.periodicoelsur.com/noticias_guzman.aspx?idnoticia=102853 

 
 
 
 
 
 

http://www.periodicoelsur.com/
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 PORTADA Y NACIONAL PP Y 3 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 SOCIEDAD Y JUSTICIA 38 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 1 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fruedadelafortuna.com.mx%2Fhistoria-economica-de-los-medios-nva%2Fcronologia-de-los-medios-impresos-1960-1999%2F&h=0&w=0&tbnid=AbBCUQgDDC5GzM&zoom=1&tbnh=70&tbnw=458&docid=0XFypNPF4f6Q7M&tbm=isch&ei=zVJBVL3oOcL0oASw34GgBg&ved=0CAcQsCUoAQ
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 NACIONAL 4 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 1 16 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 1 16 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 CIUDAD 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 
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03/03/16 1 42 
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 REPÚBLICA 1 Y 6 
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http://www.unomasunomx.com/
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http://www.unomasunomx.com/
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FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 MÉXICO 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/
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OPINIÓN 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La esquina (La Crónica, p. PP) 
 
Cuestionan acusaciones de profesores en la Unich (La Jornada, p. 2) 
 
La universidad redivida (Milenio, p. 6-Campus) 
 
Si hay huelga en la unisión va a durar años, dijo su rector (Milenio, p. 4-Campus) 

 
SEP 

 
Radar (Excelsior, p. 2) 
 
Cartón. Jans (Milenio, p. 9) 
 
Desafíos de la educación media superior en México (Este País, p. 18) 
 
La agenda (educativa) en la Ciudad de México (Milenio, p. 5-Campus) 
 
La SEP, por una sociedad sin clases (Excelsior, p. 13) 
 
Rechazo heróico (La Jornada, p. 21) 
 
México, ¿el motor inmóvil? (Este País, p. 5 a 9) 
 
La evaluación de desempeño docente (Milenio, p. 5-Campus) 
 
Buenos resultados, poca popularidad (Excelsior, p. 11) 
 
2016: Súper año de campañas presidenciales (El Sol de México, p. 7) 
 
Juicios sesgados de la CIDH (El Economista, p. 45) 
 
Educación, momento clave (La Razón, p. 2) 
 
Resabios corporativistas (Reforma, p. 5) 
 

SNTE/CNTE 
 

Millones y millones de pesos contra el magisterio insumiso (La Jornada, p. 2) 
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Los símbolos y mensajes de la evaluación (Milenio, p. 5-Campus) 
 
Dinero (La Jornada, p. 6) 
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ILUSTRADO 
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México emprendió en la segunda mitad del siglo XX enormes esfuerzos para llevar los beneficios de la 
educación media superior (EMS) a toda la geografía nacional. Basta señalar que en los últimos 65 
años la matrícula del bachillerato se multiplicó más de 142 veces, al pasar de tan solo 37 mil 
estudiantes en 1950 a 5 millones 280 mil en 2015. 
 
A pesar de estos empeños, la EMS ha venido arrastrando diversos problemas desde hace varias 
décadas. Se suele decir, por ejemplo, que este nivel educativo no acaba de configurar señas claras de 
identidad. Muchos piensan, además, que el bachillerato vive una suerte de disfuncionalidad, toda vez 
que no hay claridad en las competencias que los jóvenes deben desarrollar al cursarlo. La queja 
frecuente es que el bachillerato no suele preparar con suficiencia y pertinencia a los estudiantes para 
desenvolverse en el mundo del trabajo. Se menciona a menudo que tampoco los habilita 
adecuadamente para incursionar en la educación superior, y más recientemente se le culpa de no 
cultivar en ellos las habilidades imprescindibles para desempeñarse de manera competente en la 
sociedad moderna. 
 
Para superar estos problemas e insuficiencias de la EMS, convergieron en la última década tres 
importantes reformas: la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, que 
impulsó la enseñanza por competencias y la regulación e integración de los más de 30 subsistemas 
educativos mediante el establecimiento del Marco Curricular Común y el Sistema Nacional de 
Bachillerato; la reforma de 2012, anclada en el mandato constitucional de obligatoriedad y 
universalización de la EMS, y la reforma de 2013, que fue impulsada para garantizar que la educación 
obligatoria sea de calidad. La casi simultaneidad y la convergencia de estas tres reformas han 
contribuido a impulsar importantes transformaciones para avanzar hacia la conformación de un sistema 
educativo más incluyente, pertinente y de calidad. 
 
Este artículo pone atención a los esfuerzos desarrollados en los años recientes para transformar el 
bachillerato. Su propósito esencial es revisar algunos de los desafíos que enfrenta la EMS; se busca, 
igualmente, identificar tanto los avances logrados como el camino que resta por recorrer para dotar al 
bachillerato de una relevancia de la que no ha gozado históricamente. 
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El desafío de la ampliación de oportunidades educativas 
 
En la EMS existen más de 16 mil planteles, de los cuales casi 10 mil 500 son públicos, cifra que ha 
venido creciendo en los últimos años a fin de atender el mandato constitucional de universalizar el 
bachillerato a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Aunque aún falta un largo trecho para lograrlo, 
hoy en día la tasa bruta de cobertura es equivalente a casi cuatro de cada cinco jóvenes en edad de 
asistir a este nivel educativo (78.6 por ciento). 
 
Para aumentar la matrícula de EMS ha sido necesario crear nuevos planteles, ampliar los ya 
existentes, aprovechar la capacidad instalada y recurrir a las tecnologías de la información y la 
comunicación para potenciar el uso de las modalidades no presenciales. 
 
La tarea de construir nuevos planteles y ampliar los ya existentes ha implicado la asignación de 
recursos a instituciones públicas a través de fondos de concurso. Este procedimiento ha pasado de ser 
una innovación en el financiamiento educativo a constituir una práctica consolidada. El uso recurrente 
de estos fondos ha tenido un impacto positivo, tanto en la cultura organizacional de los planteles como 
en los indicadores de desempeño, impulsando además una mayor trasparencia y rendición de cuentas 
en el ejercicio de los recursos. Estos fondos, que operan en concurrencia con los aportados por los 
subsistemas estatales y autónomos, se orientan a financiar proyectos atractivos desde el punto de 
vista costo-beneficio para aumentar la matrícula, favorecer la equidad y mejorar la pertinencia y calidad 
de la EMS. 
 
El aprovechamiento de la capacidad instalada puede ser ejemplificado mediante la puesta en marcha 
del Telebachillerato Comunitario (tbc). A tres años de que iniciaran operaciones, los tbc suman casi 3 
mil planteles en todo el territorio nacional. Se instalan en las comunidades de menos de 2 mil 500 
habitantes y aprovechan la infraestructura de secundarias o telesecundarias. En los tbc estudian casi 
100 mil jóvenes (de los cuales 58% son mujeres), quienes tienen que trasladarse no más de cinco 
minutos en promedio para asistir al plantel. Llama la atención que casi 90% de los alumnos reconoce 
estar satisfecho con el apoyo y acompañamiento de sus maestros. Además, mediante la aplicación de 
pruebas estandarizadas, se ha corroborado que los alumnos de los tbc registran un logro escolar 
semejante al de los estudiantes adscritos a planteles cercanos, localizados en los ámbitos 
semiurbanos o urbanos. 
 
A estos esfuerzos se agrega la rápida expansión de la modalidad no presencial en la EMS. Hasta hace 
poco tiempo, esta no registraba una matrícula significativa. Sin embargo, conviene señalar que: 
 
1.  Con la creación de la Prepa en Línea-SEP, desde septiembre de 2014 se ofrece una opción 
educativa innovadora y flexible a quienes —por diversas razones— no pueden acceder a la educación 
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presencial. La matrícula activa de la Prepa en Línea-SEP asciende actualmente a poco más de 50 mil 
estudiantes. Se prevé que para 2018 tendrá una matrícula superior a 150 mil estudiantes. 
 
2. Recientemente se inició la modernización de la Prepa Abierta con el fin de ofrecer un servicio de 
EMS en beneficio de la población en situación de rezago educativo. La Prepa Abierta permite a sus 
usuarios acreditar la EMS mediante evaluaciones parciales. Actualmente recurren a este servicio más 
de 155 mil usuarios activos y se prevé que su número aumentará rápidamente. 
 
La experiencia internacional indica que para prevenir conductas de riesgo es imprescindible fortalecer 
las estrategias orientadas a acompañar y empoderar a los jóvenes 
 
Como resultado de todos estos esfuerzos, la matrícula total de la EMS aumentó de 4 millones 430 mil 
estudiantes en el ciclo 2012-2013 a 5 millones 280 mil estudiantes en 2015-2016, es decir, un 
incremento de 850 mil alumnos en tres años. Para darse una idea de lo que se ha logrado, más de la 
mitad del crecimiento de la matrícula en la última década ha tenido lugar en el último trienio, lo que ha 
permitido elevar la cobertura de 65.9% en 2012 a 78.6% en 2015. Esta última cifra ya está muy cerca 
de la formulada como meta por el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2018 (80 por ciento). 
 
El desafío de la equidad y la inclusión 
 
La política educativa ha colocado en la agenda prioritaria los asuntos de equidad e inclusión, y ha 
prestado atención a la ampliación de las oportunidades educativas para los grupos en situación de 
desventaja socioeconómica. 
 
Es sabido, por ejemplo, que aún persisten enormes brechas de cobertura de la EMS según el ingreso. 
Así, mientras que casi la totalidad de los jóvenes de hogares situados en los dos últimos deciles de 
ingreso asistían en 2006 y 2012 a este nivel educativo, entre los de los primeros cuatro deciles solo lo 
hacían 56.3 y 61.8%, respectivamente. Sin embargo, esta situación se ha estado corrigiendo 
gradualmente. 
 
También se sabe que el sistema educativo no puede crecer más allá de ciertos umbrales sin incorporar 
en forma masiva a los jóvenes que provienen de los segmentos de menores ingresos. Para impedir 
que el origen social condicione el destino educativo de las personas, las becas constituyen un 
instrumento clave. Si se focalizan adecuadamente, las becas permiten atraer y retener a los jóvenes de 
los segmentos de menores ingresos. 
 
Hoy en día casi 8 de cada 10 estudiantes en la EMS que provienen de los primeros cuatro deciles de 
ingreso cuentan con una beca de Prospera o de la SEP, lo que ha contribuido a elevar la cobertura de 
los jóvenes en desventaja a casi 68% en 2014. 
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En los próximos años será necesario continuar fortaleciendo los programas de becas para reforzar el 
papel de la EMS como palanca de movilidad social y garantizar que las oportunidades de estudio para 
los jóvenes en situación de desventaja se den con calidad y pertinencia y en ambientes propicios para 
sus aprendizajes. 
 
El desafío del abandono escolar y la continuidad de las trayectorias educativas 
 
El abandono escolar es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la EMS en el país. Este 
fenómeno limita el avance de la escolaridad de los mexicanos y, al hacerlo, restringe las oportunidades 
de desarrollo personal y aumenta el riesgo de desempleo y pobreza. 
 
La disminución de la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior del país ha sido muy lenta, lo 
que muestra las dificultades de encarar este complejo problema con éxito. Apenas en 1990 la tasa era 
de 19%, y cayó a 15% en 2012. 
 
La lucha contra el abandono escolar en la EMS es prioritaria tanto porque registra tasas altas y muy 
superiores a las de la educación básica (en el ciclo 2011-2012 era tres veces mayor que en secundaria 
y hasta 15 veces superior a la observada en primaria) como porque expresa fracaso escolar y 
exclusión educativa. 
 
Para atender este problema, en 2013 se inició la capacitación anual a directores de planteles públicos. 
Esta capacitación les permite conocer las mejores prácticas para combatir el abandono escolar, 
incluido el desarrollo de un sistema de alerta temprana (que se apoya en el seguimiento sistemático 
del ausentismo y el desempeño escolar de los alumnos) para identificar a los estudiantes en riesgo de 
abandono. Los jóvenes que están en esta situación son candidatos a recibir de la SEP1 una “beca 
contra el abandono”, y a menudo se les apoya con tutorías, entre otras medidas. 
 
Todas estas intervenciones están contribuyendo a impulsar un cambio relevante en la cultura de las 
comunidades educativas. Ahora se reconoce que el abandono escolar no es un hecho inevitable, que 
sus causas no solo son externas al plantel y que, en consecuencia, las comunidades educativas 
pueden y deben hacer mucho para garantizar la permanencia de sus estudiantes. Para lograrlo, se 
requiere superar, entre otras cosas, los aprendizajes poco pertinentes y escasamente significativos, la 
desactualización curricular y la gestión didáctica rutinaria, que son factores que provocan escaso 
interés, aburrimiento y desmotivación entre los estudiantes. 
 
Gracias a los diversos esfuerzos realizados por las comunidades educativas, la tasa de abandono 
escolar disminuyó de 15% en 2012 a 12.6% en 2015, es decir, una reducción de 2.4% (cifra que 
equivale a dos tercios de la disminución lograda entre 1990 y 2012). Es preciso seguir trabajando con  
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las comunidades escolares a fin de que las escuelas desarrollen capacidades suficientes para brindar 
a los jóvenes orientación y guía a lo largo de sus trayectorias educativas. 
 
Debe reconocerse que la permanencia y continuidad de los jóvenes en el sistema educativo, sus 
posibilidades de éxito y fracaso, están fuertemente ligadas a su origen social, por lo que se requiere 
impulsar intervenciones decididas para remover los obstáculos que conducen al fracaso escolar. Un 
ejemplo relevante es la atención a los adolescentes becarios de Prospera que cursan secundaria, 
quienes al egresar cuentan con una beca para continuar sus estudios en la EMS. Sin embargo, la tasa 
de transición de estos jóvenes al bachillerato era relativamente baja en 2012 (del orden de 65%). Con 
el fin de elevar esta proporción, durante el último trienio se enfatizó la provisión de: 
 
Información y orientación a los jóvenes que estudian en las secundarias acerca de las opciones de 
EMS existentes en sus propias localidades o en localidades cercanas. 
 
Orientación y motivación a los hogares beneficiarios de Prospera con el fin de que estimulen a sus 
hijos a transitar de la secundaria al bachillerato. 
 
Actualmente, la tasa de transición se ha elevado a 75%. La aspiración es que para 2018 transiten a la 
EMS al menos 85% de los becarios de ese programa social, con el fin de garantizar el creciente 
acceso de los jóvenes en situación de desventaja socioeconómica a este nivel educativo. 
 
El desafío de la profesionalización docente 
 
La EMS se apoya en el esfuerzo y la aportación cotidiana de más de 275 mil maestros. De este total, 
casi la mitad son mujeres; alrededor de 95 de cada 100 cuentan con licenciatura o posgrado; más de la 
mitad tiene menos de 10 años de experiencia en la docencia, y dos de cada tres laboran en planteles 
públicos. Las características y condiciones laborales de los docentes varían ampliamente por 
subsistema, pero todos comparten un rasgo en común: son actores clave en el propósito de elevar la 
calidad de la educación en el país. 
 
Es sabido que nada determina más el desempeño de los estudiantes que contar con un buen docente. 
Un maestro destacado suele organizar y utilizar adecuadamente el conocimiento de su asignatura; 
crea un ambiente de aula propicio para el aprendizaje; da seguimiento a los avances de los 
estudiantes; provee retroalimentación; construye relaciones positivas con ellos, e influye en su 
desempeño. 
 
Para poder contar con buenos maestros, la reforma educativa de 2013 estableció que es obligatorio 
que todo ingreso a funciones docentes se realice por concurso; determinó apoyar a los profesores de  
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nuevo ingreso mediante programas de tutoría; mandató que los docentes en servicio se sometan al 
menos cada cuatro años a una evaluación y rindan cuentas por su desempeño, y dispuso el 
fortalecimiento de una oferta de programas de formación continua y desarrollo profesional de los 
docentes en servicio para ampliar permanentemente sus capacidades. 
 
Entre los avances logrados por la reforma educativa en este renglón, es posible mencionar los tres 
siguientes: 
 
1. El primer concurso de ingreso al Servicio Profesional Docente en la EMS se realizó en julio de 2014 
y participaron más de 34 mil aspirantes, de los cuales poco más de 11 mil resultaron con perfil idóneo 
e integraron las listas de prelación para la asignación de plazas docentes. De estos, se asignó plaza 
definitiva a casi 5 mil maestros idóneos y plaza temporal a otros 5 mil. El segundo concurso se realizó 
en 2015 con cifras similares a las del año anterior. 
 
2. En lo que toca a la evaluación de desempeño, en 2015 se examinó, en la primera etapa, a poco más 
de 29 mil docentes de todos los subsistemas (alrededor de uno de cada cinco de los docentes 
obligados por ley), cuyos resultados se dieron a conocer apenas a fines del mes pasado. La segunda 
etapa seguirá su curso a finales de 2016, con un segundo grupo de aproximadamente 20 mil docentes. 
 
3. Los modelos de formación continua y desarrollo profesional de los docentes están siendo revisados, 
buscando poner al alcance de los maestros cursos que respondan a sus necesidades disciplinares y 
pedagógicas, incluida la capacitación in situ y la observación de situaciones reales. 
 
Adicionalmente, la EMS ha dado impulso al trabajo colegiado planeado y sistemático y a la 
retroalimentación constante de los docentes con las academias. Solo así será posible lograr que cada 
vez más maestros conozcan o desarrollen prácticas de enseñanza que se ha comprobado que tienen 
mejores resultados en el aprendizaje de los jóvenes. 
 
El desafío de los aprendizajes 
 
Es sabido que los aprendizajes de los estudiantes en las aulas de EMS a menudo son insuficientes e 
inadecuados, pues una elevada proporción de ellos no desarrolla las competencias que se requieren 
para desempeñarse con éxito en la sociedad moderna. Como consecuencia, las brechas que separan 
a los estudiantes mexicanos de los de otros países siguen siendo considerables. Así, por ejemplo, la 
proporción de estudiantes mexicanos con nivel de logro insuficiente en la evaluación de matemáticas 
de la Prueba pisa2 es al menos seis veces mayor que en países como Corea del Sur (55% entre los 
mexicanos y 9% entre los coreanos). 
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Para cambiar el actual estado de las cosas, se está implementando un modelo de intervención que 
busca mejorar los resultados de los aprendizajes de los jóvenes en el corto y mediano plazos mediante 
más y mejor capacitación docente, un involucramiento mayor de los padres de familia en la formación 
de sus hijos, la capacitación a directores para que ejerzan liderazgo en sus comunidades educativas, 
más preparación y motivación de los estudiantes y el cumplimiento de los criterios de normalidad 
mínima en los planteles, entre otras acciones. 
 
Recuérdese, además, que la RIEMS impulsó desde 2011 un modelo de evaluación en los planteles (a 
cargo de organismos evaluadores independientes) con el fin de alinear insumos y procesos relevantes 
y favorecer mejores resultados educativos en las escuelas. Los centros escolares capaces de cumplir 
con los parámetros establecidos por el proceso de evaluación y certificación pueden incorporarse a un 
padrón de calidad (el llamado Sistema Nacional de Bachillerato, snb). El avance de este proceso ha 
sido muy significativo en los últimos tres años: en diciembre de 2012 solo 4.2% de la matrícula total de 
la EMS estaba adscrita a planteles integrados al snb (alrededor de 250); este mismo indicador 
ascendió a 37% (y casi 2 mil planteles) en diciembre de 2015. A medida que se universalice la 
adscripción de los planteles al snb, es previsible esperar mejores resultados en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El actual proceso de revisión del modelo educativo de la EMS ofrece la oportunidad de poner al día el 
currículo, favorecer el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como de tipo socioemocional, 
implementar estrategias innovadoras y cada vez más pertinentes de enseñanza-aprendizaje, y 
privilegiar el desarrollo de competencias para investigar y resolver problemas, así como para 
aprovechar adecuadamente el tiempo disponible en actividades vinculadas con el aprendizaje. 
 
El desafío del déficit en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles 
 
Es sabido que muchos planteles de EMS en el país tienen marcadas carencias en materia de 
infraestructura y equipamiento, hecho que se traduce en condiciones poco favorables para el 
aprendizaje de los estudiantes. Se estima, por ejemplo, que 34% de los centros escolares no cuenta 
con laboratorios de cómputo; poco más de la mitad (54%) no tiene biblioteca, y 82% carece de 
laboratorio de idiomas. 
 
La SEP y las entidades federativas han hecho un esfuerzo considerable para impulsar la mejora de la 
infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. Tan solo en el periodo 2013-2015, la SEP 
apoyó, con la concurrencia de los estados, casi 2 mil proyectos de construcción, ampliación, 
rehabilitación o equipamiento de los planteles de EMS, con una inversión de 8 mil 300 millones de 
pesos. Estas acciones han contribuido, entre otras cosas, a multiplicar el acervo de aulas y reducir el 
número promedio de alumnos por grupo (de 32.1 a 30.8) en ese mismo periodo. 
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En el próximo trienio se seguirán realizando inversiones semejantes con ese propósito. Además, con el 
nuevo programa Escuelas al 100 (Certificados de Infraestructura Escolar), se obtendrán recursos 
adicionales para mejorar, entre 2016 y 2018, la infraestructura de los planteles de la EMS. Se estima 
que por esta vía será posible intervenir al menos mil planteles más. Es claro, sin embargo, que se 
requerirán mayores recursos para continuar dignificando los espacios educativos. 
 
El desafío de la prevalencia elevada de conductas de riesgo entre los jóvenes de la EMS 
 
Los jóvenes enfrentan durante los años que cursan la EMS diversas situaciones de riesgo, y a menudo 
adoptan conductas contrarias a su bienestar. Al respecto, la Encuesta de Exclusión, Intolerancia y 
Violencia, levantada en 2013 en los planteles de EMS, indica que: 
 
• Alrededor de uno de cada cuatro estudiantes de EMS experimentó violencia reiterada el año anterior. 
 
• Cerca de 50% de los estudiantes ha tomado bebidas alcohólicas en alguna ocasión. 
 
• Poco más de 12% de los alumnos de EMS ha fumado mariguana alguna vez en su temprana vida. 
 
• Hay una proporción significativa de jóvenes activos sexualmente (alrededor de 35%); de ese total, 
poco más de uno de cada cinco (22%) no utiliza los medios para prevenir embarazos no deseados o 
enfermedades por transmisión sexual. 
 
• Solo 4% de los jóvenes identifica la escuela como una fuente de apoyo. 
 
Ante este preocupante panorama, la pregunta obligada es ¿qué debe hacerse? La experiencia 
internacional indica que para prevenir conductas de riesgo es imprescindible fortalecer las estrategias 
orientadas a acompañar y empoderar a los jóvenes. Con este propósito, se impulsa el programa 
Construye T, el cual se enfoca desde 2014 a: 
 
• Fortalecer las capacidades de los planteles para apoyar y favorecer el desarrollo integral de los 
jóvenes, y 
 
• Desarrollar habilidades socioemocionales entre los jóvenes con el fin de que se conozcan mejor a sí 
mismos, cuenten con herramientas para construir relaciones interpersonales más positivas y puedan 
tomar decisiones cada vez más asertivas. 
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Construye T opera actualmente en 4 mil planteles públicos donde estudian alrededor de 2.7 millones 
de estudiantes. En los próximos tres años, el programa ampliará su cobertura hasta llegar a todos los 
planteles públicos de EMS. 
 
El desafío de articular los perfiles de la oferta educativa y la demanda laboral 
 
Se dice a menudo que los planteles de la EMS no suelen preparar con suficiencia a los jóvenes para 
desenvolverse en el mundo del trabajo, lo que resulta en altas tasas de desempleo y subempleo 
juvenil, baja productividad e ingresos precarios. 
 
Existe la percepción entre la mayoría de los egresados de la EMS (alrededor de 62%) de que las 
competencias adquiridas en ella no les fueron muy útiles en su primer empleo. Más aún, entre los 
empleadores, alrededor de 40% cree que los jóvenes todavía no están adecuadamente formados o 
preparados para ingresar al mercado laboral. Asimismo, hay evidencia que indica que algunas 
competencias demandadas en el mundo laboral (como ciertas habilidades socioemocionales) son 
escasas y no han sido desarrolladas por una proporción muy significativa de jóvenes. 
 
Este es un asunto preocupante porque revela un desajuste entre las competencias que demandan las 
empresas u otras organizaciones y las que desarrollan los jóvenes en las aulas. Se necesita, en 
consecuencia, un cambio radical en este renglón para avanzar hacia la implantación de un paradigma 
que reconozca que educación y trabajo no son ámbitos disociados, sino que se intersectan y nutren 
recíprocamente. 
 
Diversos subsistemas de EMS están revisando actualmente los modelos empleados para desarrollar 
las competencias profesionales de los jóvenes. Por ejemplo, se ha impulsado —en los últimos tres 
años— un modelo dirigido a desarrollar sus competencias emprendedoras, el cual opera actualmente 
en 2 mil 600 planteles públicos y se extenderá a 2 mil 400 adicionales en los próximos tres años. 
Además, se inició en los planteles de EMS la implantación del modelo mexicano de formación dual y 
de otros modelos que buscan alternar el periodo de formación en el aula con el de formación en el 
espacio de trabajo para fortalecer el desarrollo de las competencias profesionales de los jóvenes. 
 
Reflexiones finales 
 
Los desafíos enunciados conforman asuntos torales de la EMS. Se trata, por supuesto, de retos que se 
relacionan estrechamente. La capacidad para enfrentarlos dependerá, entre otros factores, de los 
alcances, límites y tensiones propios de la arquitectura institucional de la EMS. 
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A diferencia de la educación básica, la EMS en el país se caracteriza por una marcada heterogeneidad 
organizacional e institucional. Esto explica que existan actualmente más de 30 subsistemas educativos 
y alrededor de 150 expresiones organizativas que comparten la compleja tarea de organizar y 
administrar la EMS del país y la responsabilidad de financiar su operación y expansión. 
 
Esta compleja diversidad institucional a menudo ha impedido la adopción de políticas educativas 
unívocas, simultáneas y ordenadas. Afortunadamente, en los meses próximos le corresponderá a la 
SEP, por mandato reciente de la Ley General de Educación, encabezar el Sistema Nacional de 
Educación Media Superior, que deberá lograr una mejor articulación y coordinación sistémica. Esto 
ayudará a acordar, difundir e instrumentar más rápida y eficazmente las orientaciones de política 
educativa a los diferentes subsistemas de EMS para dar respuesta a los complejos desafíos que 
enfrenta este sector. 
 
Con estos y otros insumos será necesario imaginar la EMS que el país necesita y avanzar hacia la 
constitución de una nueva escuela propia del siglo XXI, que se distinga, entre otros rasgos, por ser un 
lugar privilegiado de aprendizajes, un espacio en el que los jóvenes encuentren sentido a la necesidad 
de aprender y un ámbito donde construyan su identidad y se les comprenda, acompañe y oriente.  
 
1 En los últimos dos años se han entregado más de 435 mil becas de ese tipo. 
 
2 La Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en 
inglés) se aplica a jóvenes de 15 años. 
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No era hacia la Tierra adonde se dirigía mi mirada, sino hacia arriba, allí donde se celebraba el misterio 
de la inmovilidad absoluta. Umberto Eco, El péndulo de Foucault 
 
En el año 2011, bajo la dirección y con el respaldo financiero de la Fundación Espinosa Rugarcía 
(Esru), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) realizó el levantamiento de la Encuesta Esru 
de Movilidad Social en México 2011 (Emovi-2011). El objetivo de esta encuesta, al igual que su 
antecedente del año 2006, fue generar información que permitiera medir la movilidad social 
intergeneracional en México. A diferencia de la Emovi-2006, el levantamiento de la Emovi-2011 fue 
diseñado para obtener representatividad nacional, no únicamente para los hombres jefes de hogar, 
sino también para las mujeres, además de los subestratos respectivos de no jefes de hogar. Esto, a 
diferencia de la gran mayoría de encuestas en la materia, permitió ampliar el estudio hacia las 
dinámicas de movilidad social de grupos de población sobre los que se tiene poca información. 
 
En el libro México, ¿el motor inmóvil?, publicado recientemente por el propio CEEY, profundizamos en 
dicha materia y en sus principales aristas: la desigualdad de oportunidad y la estratificación social. El 
diagnóstico sobre la movilidad social intergeneracional en el país se confirma: México es una sociedad 
que presenta bajas tasas de movilidad relativa (fluidez posicional) en los extremos de la escala 
socioeconómica. Si bien es cierto que se observan avances importantes en movilidad absoluta, 
también lo es que la dinámica estudiada no arroja resultados que llamen al optimismo. Por un lado, la 
desigualdad en la educación, lejos de haberse eliminado, se ha trasladado a niveles del ciclo escolar 
más alto: la educación media superior y superior. Además, hay evidencia de que las aspiraciones 
guardan relación con el origen social, de tal manera que entre más humilde sea este, más bajas 
resultan aquellas. Esto constituye una barrera adicional que refuerza la persistencia de la ya 
mencionada desigualdad. Asimismo y en lo que se refiere a la realización socioeconómica de las 
personas, se identifica un desfase entre escolaridad y mercado laboral; es decir, las calificaciones 
escolares no corresponden a la retribución alcanzada. Esto se debe a (a) un posible reflejo no solo de 
la desigualdad en el mercado educativo, sino también de (b) la baja calidad en la formación  
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escolarizada de los mexicanos, y (c) una consecuencia de la carencia absoluta de empleos de alta 
calidad en México. En otras palabras, al aumentar la oferta de recursos humanos, pero no su 
demanda, resulta barato encontrar mano de obra calificada. 
 
Aunado a lo anterior, aunque las cohortes más jóvenes han logrado una mayor movilidad educativa, 
esta camina en el sentido opuesto a la ocupación: las opciones de movilidad ocupacional se han 
reducido con el tiempo. Además, en el mercado laboral en su conjunto, aunque sí se observa cierta 
movilidad ocupacional en términos intergeneracionales, el grado de inmovilidad intrageneracional 
resulta significativo. A la dinámica observada hay que agregar otros elementos diferenciadores que son 
reflejo de una desigualdad estructural que permanece. 
 
En primer lugar, la evidencia sugiere que la persistencia del statu quo se concentra más en la parte 
alta de la distribución ocupacional. En segundo lugar y en términos de género, se observa que las 
mujeres, en comparación con los hombres, son más propensas a perder la condición de ventaja 
relativa de origen y, también, a perpetuar su condición si es que esta es de desventaja. 
 
Finalmente, aunque baja y lenta, vale la pena mencionar que en el corto plazo se observa una 
movilidad convergente en ingresos laborales. La fuerza que determina en mayor medida la 
convergencia no es el aumento de salarios de los pobres relativos, sino la caída de los salarios de los 
ricos relativos. Incluso si dicha dinámica se explicase por una caída en la oferta relativa de 
trabajadores no calificados, queda pendiente otro lastre para el desarrollo de México: la falta de 
crecimiento de la demanda laboral. 
 
Entre los años 2013 y 2014 salieron a la luz dos obras directamente relacionadas con el tema de la 
desigualdad y la movilidad social. El capital en el siglo XXI, del economista Thomas Piketty, se 
convirtió en un fenómeno editorial que llevó el tema de la desigualdad estructural al centro de la 
discusión pública en todo el mundo.3 El segundo de ellos, The Son Also Rises: Surnames and the 
History of Social Mobility, del historiador económico Gregory Clark, también se ha convertido en un 
referente académico sobre la discusión de la desigualdad de oportunidades medida a través de la 
movilidad social.4 Las dos obras tienen un objetivo en común: analizar la dinámica de la desigualdad 
en el largo plazo, adoptando, la primera, un enfoque macro de análisis económico de evidencia 
histórica, y la segunda, un enfoque micro de análisis histórico sobre la dinámica económica observada. 
Además del nivel de enfoque, otras diferencias incluyen definiciones, metodología, fuentes de datos 
utilizadas, ámbito geográfico, periodo de análisis e incluso conclusiones. 
 
Hay al menos tres razones para construir un Estado que impulse la movilidad: justicia social, 
reconocimiento del mérito y crecimiento económico 
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Sobre este último punto, vale la pena hacer mención de algunos argumentos de los autores sobre la 
persistencia (inmovilidad) o fluidez (movilidad) intergeneracional de las sociedades. Piketty, cuando se 
refiere al mérito y la herencia, concluye que en la medida en que la tasa de retorno del capital supere a 
la tasa de crecimiento económico, “el pasado tenderá a devorar el futuro: la riqueza generada en el 
pasado automáticamente crece más rápido, incluso sin que se trabaje, que la riqueza generada del 
trabajo, que es posible ahorrar. Casi de manera inevitable, esto tiende a darle un peso 
desproporcionado a las desigualdades creadas en el pasado y, por lo tanto, a la herencia”.5 
 
De su argumento se puede inferir que la composición de la desigualdad estructural tiene pocas 
posibilidades de cambiar, y por lo tanto se esperaría, como se deriva de la relación entre desigualdad y 
movilidad plasmada en la Curva del Gran Gatsby, propuesta por Alan B. Krueger, que la movilidad 
social será baja.6 Clark, por su parte, con referencia al tema de la herencia de la riqueza —en su 
análisis micro sobre seguimiento a familias agrupadas por apellidos entre ricas, prósperas y pobres 
para el periodo 1858-2012 en Inglaterra y Gales—, encuentra que la tasa de movilidad 
intergeneracional es baja.7 
 
La diferencia entre Piketty y Clark se deriva de sus implicaciones en cuanto a intervención pública. El 
primero propone una solución a través de la aplicación de un impuesto anual progresivo al capital, que 
“hará posible que se evite la interminable espiral de desigualdad a la vez que preservará la 
competencia y los incentivos para nuevos espacios de acumulación primitiva”.8 Por su parte, Clark, al 
plantear que la evidencia de su trabajo sugiere que la posición social está más o menos determinada 
por las habilidades innatas heredadas, propone que el mundo es más justo de lo que muchos pudieran 
esperar y que, de hecho, los descendientes de ricos y pobres de hoy alcanzarán igualdad en un 
periodo de alrededor de 300 años. En este sentido, plantea que las intervenciones públicas no 
incrementarán mayormente la movilidad social a menos que “afecten la tasa de emparejamiento 
matrimonial entre niveles de la jerarquía social y entre grupos étnicos”.9 Una de las principales 
motivaciones detrás de la elaboración de México, ¿el motor inmóvil? es justamente identificar espacios 
de intervención pública que incrementen la movilidad. 
 
De los estudios previos del CEEY sobre la movilidad social en México es posible extraer una lección 
simple.10 Sin tomar en cuenta a las personas que sobresalen en la distribución demográfica, el sujeto 
promedio tenderá a lograr mayor movilidad si alcanza una mejor posición en la distribución 
ocupacional, que habrá de traducirse en un mayor ingreso permanente. A su vez, esta posición se 
logra, entre otros factores, si cuenta con una mayor y mejor escolaridad. De aquí la relevancia de 
identificar quiénes, cómo y bajo qué circunstancias logran tal escolaridad. 
 
La desigualdad socioeconómica tiene un rol en el desempeño académico final. Este desempeño, sin 
embargo, es afectado por una plétora de decisiones a lo largo del ciclo educativo que rebasan el plano  
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individual. Por ejemplo, si una familia invierte en escuelas privadas, o si —cuando elige que los niños 
vayan a escuelas públicas— opta por turnos matutinos en lugar de vespertinos, lo que implica una 
inversión de esfuerzo. 
 
 En este sentido, hay evidencia para entender que la desigualdad entre las personas hace las veces de 
una barrera que impide completar el ciclo educativo, pero también que diversos procesos actúan como 
condicionantes para que las personas completen a tiempo el ciclo educativo y se incorporen al 
mercado laboral de acuerdo con sus talentos y competencias. El origen social tiene que ver con que se 
asista a escuelas privadas o públicas, matutinas o vespertinas… Asimismo, permite identificar si se 
vive en un hogar sin expectativas de movilidad, o si hay una brecha insalvable entre aspiración como 
deseo y como expectativa. Hoy que se siguen discutiendo los cómos de las reformas educativa y 
laboral, parece pertinente discutir qué espacios tiene el Estado frente a estos dilemas. 
 
Si bien la persistencia intergeneracional en resultados educativos es alta en México en comparación 
con otros países, la movilidad educacional relativa ha mejorado para las cohortes más recientes. Sin 
embargo, eso no se ha traducido en mayor movilidad en términos ocupacionales y de riqueza. Lo 
anterior sugiere que existen otras barreras institucionales que deben ser estudiadas para poder dar 
recomendaciones específicas de política pública. Por ejemplo, es posible que la oferta educativa haya 
crecido fomentando una mayor movilidad educacional, pero si dicha oferta ha crecido a costa de la 
calidad educativa, entonces puede esperarse un efecto nulo o muy limitado en ocupaciones o riqueza. 
 
Otra barrera pudiera ser que la demanda laboral no haya crecido en ese periodo, lo que sugiere un 
problema estructural macroeconómico. Por lo tanto, deben considerarse ambos factores para lograr 
que la mayor movilidad educativa se traduzca en una de resultados económicos. Además, queda 
pendiente demostrar con evidencia si realmente la movilidad intergeneracional de la educación 
aumenta en México de manera estable y/o permanente. 
 
Como ya se mencionó al principio, una de las características de la Emovi-2011 es que cuenta con 
información representativa para la población de mujeres mexicanas. Se estudian las características de 
la movilidad por género y se hacen comparaciones con la dinámica experimentada por sexo. Una 
discusión antigua en la literatura internacional versa sobre la maximización del ingreso en el hogar. En 
el Reino Unido, hacia la década de los sesenta, se discutió sobre la libertad de las mujeres como 
consecuencia de su ubicación en el mercado laboral. Analistas influyentes como John Goldthorpe han 
propuesto que la división del trabajo tiene también como objeto la maximización del bienestar del 
hogar, y que se debe considerar que el ingreso al mercado laboral por parte de mujeres y hombres, y 
la puesta en marcha de sus libertades, son dos temas más o menos independientes.11 Esto tiene 
consecuencias en la medición de la movilidad social. La hipótesis de la colocación en el mercado 
laboral como condición para la emancipación establece que la riqueza y ocupación deben medirse  
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estrictamente a nivel individual. La hipótesis de la división del trabajo establece que, como hay arreglos 
a nivel de los hogares que maximizan el interés de sus ocupantes, es posible atribuir a ambos sexos 
los niveles de bienestar en el hogar, por ejemplo, el nivel de ingreso. 
 
La evidencia presentada en México, ¿el motor inmóvil? llama la atención sobre la necesidad de partir 
de la división de género y de las decisiones que los sujetos hacen de manera racional para maximizar 
el bienestar al interior de los hogares. También se sugiere que hay una frontera de roles en tales 
decisiones, en las cuales los procesos de socialización parecen marcar una diferencia importante. De 
esta manera, la división del trabajo cruza por una frontera en la que los hogares transmiten a las 
siguientes generaciones el rol que jugarán las mujeres en el hogar. El resultado es que hombres con 
madres con posiciones en el mercado laboral tenderán a empujar a sus parejas para que, del mismo 
modo, participen en él. Esto, a su vez, atenúa la transferencia de roles de género tradicionales en la 
formación de preferencias de los hijos en dichas unidades familiares. Así, en la medida en que los 
roles tradicionales desaparezcan debido a una mayor participación laboral femenina, la libertad 
efectiva para las mujeres se incrementará; por consiguiente, las decisiones de inversión y las 
alternativas de fuentes de ingreso en los hogares se ampliarán. 
 
Resulta insostenible un Estado en donde las brechas de bienestar sean tan amplias y, sobre todo, 
donde la polarización se traduce en una sociedad donde los ciudadanos no se reconozcan unos en 
otros 
 
Por el contrario, también hay evidencia de que, bajo el esquema tradicional de roles que prevalece en 
México, mujeres con ocupaciones más altas tenderán a tomar decisiones que perpetúen el ciclo de 
desigualdad al interior de los hogares. Sin embargo, esa misma evidencia sugiere que las familias 
toman la división del trabajo como una alternativa para maximizar los beneficios en un contexto de 
oportunidades limitadas, y no en el escenario óptimo de libertad efectiva en la toma de decisiones que 
más adelante se sugiere. Si la libertad efectiva de oportunidades constituye una meta del Estado, las 
acciones que permitan que las mujeres tengan acceso al mercado laboral en tasas preferentes 
tenderán a emparejar el mercado de facto en el largo plazo, pero esto únicamente se logrará en un 
contexto de tratamiento igualitario desde la formación e inversión tempranas en las personas. 
 
En el análisis comparado de movilidad, los esfuerzos conducidos por John Goldthorpe, por ejemplo, 
han establecido que los regímenes de movilidad no son tan diferentes en el mundo.12 Más allá del 
consabido argumento de la falta de crecimiento económico en distintos países, se ha dicho que hay 
cierta justicia en casi todas las naciones dado que el hijo de un obrero no tiene que ser obrero y el hijo 
del médico puede descender en la escalera laboral si su esfuerzo y talento son menores a los del 
padre. A esta semejanza entre países se la ha denominado “parecido familiar”. Así, un contraste entre 
México y Estados Unidos, cuyo régimen de movilidad es promedio de acuerdo con algunos analistas,  
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muestra que la inmovilidad social mexicana se origina en la inmovilidad de las clases altas o, dicho de 
otra manera, en la capacidad de estas de reproducirse y establecer grandes barreras para que las 
demás clases no puedan moverse hacia arriba. 
 
Por otro lado, uno de los problemas en países de ingreso medio, como México, es que no se tiene 
acceso a datos longitudinales para periodos largos de tiempo. Por lo tanto, resulta imposible establecer 
medidas de movilidad intrageneracional o bien comparar el ingreso del padre cuando tenía cierta edad 
en el pasado con el ingreso del hijo en el momento actual. La aplicación de métodos de frontera en la 
literatura señala nuevamente una alta persistencia en estatus socioeconómico. Finalmente, el análisis 
de la tendencia de los ingresos ocupacionales durante la última década indica que el ingreso crece 
más rápido entre los hogares relativamente más pobres. Esta observación es consistente con cambios 
en la estructura salarial, ocasionados principalmente por una disminución en la oferta relativa de 
trabajadores no calificados. La idea anterior se refuerza cuando el análisis se desagrega a nivel 
regional: aquellas regiones con población relativamente menos escolarizada son las que muestran 
menos variación en la movilidad, además de que tuvieron caídas menos bruscas en la crisis 2008-
2009. 
 
Cabe reflexionar sobre dos asuntos. Primero, existe baja movilidad social en México. La persistencia 
en el estatus socioeconómico es incluso mayor que en Estados Unidos, ya sea medida por ocupación, 
por índice de activos o por ingresos (mediante asignación de ingresos no observados). Los análisis 
futuros sobre este tema deben profundizar en el estudio de los mecanismos o canales de esa alta 
persistencia. Segundo, hay estudios que muestran que sí ha habido movilidad educacional. La 
cantidad de educación ha mejorado considerablemente a través de los años. Sin embargo, esa mejora 
enfrenta dos retos sustanciales: (1) que el ingreso o estatus ocupacional no haya mejorado en lo 
absoluto y (2) que el origen social aún tenga efectos fuertes sobre los logros en educación superior. 
Por lo tanto, se requiere un mayor análisis sobre por qué la demanda de trabajo no crece. Si la 
demanda laboral no aumenta, entonces el bono demográfico de las personas que de hecho obtienen 
mayor escolaridad no se podrá reflejar en mejores salarios o en creación de mejores trabajos. Esto 
podría ocasionar incluso que nuevas cohortes de individuos decidan no obtener una educación 
superior al calcular que los retornos son menores a los costos. Otra causa posible de la falta de 
mejoras en el ingreso es que la calidad de la educación no sea la adecuada. 
 
La tesis de la cita de Umberto Eco con la que abre este texto no resulta ajena al país: México es un 
caso en el que se observa un grado de inmovilidad importante, especialmente en la parte alta de la 
distribución socioeconómica. De la evidencia que arrojan este estudio y otros trabajos sobre movilidad 
social en el país se deriva que la situación antes descrita es un reflejo de la problemática que ha 
limitado las opciones de desarrollo de México. Hay al menos tres razones para construir un Estado que 
impulse la movilidad social: justicia social, reconocimiento del mérito y eficiencia.13 En lo que se refiere  
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a la primera, resulta insostenible un Estado en donde las brechas de bienestar sean tan amplias a lo 
largo de toda la distribución socioeconómica; pero sobre todo, donde se observe un proceso de 
polarización que se traduce en una sociedad donde los ciudadanos no se reconozcan unos en otros. 
En cuanto al mérito, debe traducirse en bienestar: las cualidades y el grado de esfuerzo de las 
personas, de no verse premiados, desincentivarán la inversión de corto, mediano y largo plazos, un 
problema que se suma a tensiones sociales que pueden no ser superadas. Finalmente, en cuanto a la 
eficiencia, si las barreras frente a la movilidad social impiden un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos de los que dispone una sociedad, entonces el potencial de desarrollo de las 
personas no se alcanzará. En otras palabras, lo que se generará es ineficiencia y, por ello, las 
opciones de crecimiento económico se  
 verán limitadas. 
 
El análisis intergeneracional permite ver que no basta con emparejar el piso de oportunidades de 
arranque en una sola generación: hay que asegurar dicha condición de generación en generación. 
Para lograrlo, se requiere la construcción de un Estado que garantice una redistribución progresiva de 
las ganancias del crecimiento económico, el cual, a su vez, también debe ser un objetivo estatal. La 
igualdad de oportunidades y crecimiento han de traducirse en movilidad social intergeneracional. Ese 
debe ser el objetivo fundamental del Estado. Si lo logra, se habrá constituido en el principal motor del 
desarrollo mexicano. En términos del motor inmóvil de Aristóteles, el Estado sería aquel “ser inmóvil 
que mueve, y lo que mueve imprime el movimiento a todo lo demás.”14 EstePaís 
 
1 El presente texto es un resumen de la “Introducción” al libro del mismo nombre, editado por Roberto 
Vélez Grajales, Juan Enrique Huerta Wong y Raymundo M. Campos Vázquez, y publicado por el 
CEEY en 2015. La evidencia aquí referida se obtuvo de trabajos propios y de otros autores compilados 
en la obra. 
 
2 Agradecemos a Ricardo Pérez por las gestiones realizadas para la publicación de este texto en la 
revista Este País. 
 
3 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 2014. 
 
4 Gregory Clark, The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility, Princeton University 
Press, Princeton, 2014. 
 
5 Thomas Piketty, óp. cit., p. 378 (la traducción es nuestra). 
 
 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 NÚMERO 299-MARZO 5 A 9 

 
 
6 Alan B. Krueger, The Rise and Consequences of Inequality in the United States, discurso presentado 
en el Center for American Progress (cap) el 12 de enero de 2012. 
 
7 Gregory Clark, óp. cit., p. 94. 
 
8 Thomas Piketty, óp. cit., p. 572. 
 
9 Gregory Clark, óp. cit., p. 14. 
 
10 Para una síntesis del conocimiento hasta hoy acumulado ver Roberto Vélez Grajales, et ál., Informe 
de movilidad social en México 2013: imagina tu futuro, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, 
2013. 
 
11 Ver, por ejemplo, R. Erikson y J. H. Goldthorpe, The Constant Flux: A Study of Class Mobility in 
Industrial Societies, Clarendon Press, Oxford, 1992. 
 
12 R. Erikson y J. H. Goldthorpe, “Intergenerational Inequality: A Sociological Perspective”, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 16, núm. 31, 2002, pp. 31-44. 
 
13 Julio Serrano Espinosa y Florencia Torche (editores) Movilidad social en México: población, 
desarrollo y crecimiento, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, 2010. 
 
14 Aristóteles, en el capítulo VII de su libro duodécimo de la Metafísica, se refiere al motor inmóvil 
como aquel que mueve sin ser movido, de ahí el término acuñado. Aristóteles, Metafísica, (consultado 
el 1 de septiembre de 2015). 
 
___________________ 
 
Roberto Vélez Grajales es director del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY). Juan Enrique Huerta Wong es investigador de la UPAEP. Raymundo M. Campos 
Vázquez es coordinador general académico de El Colegio de México. 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 OPINIÓN 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 OPINIÓN 5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 PRIMERA 11 

 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03716 1 7 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 1 45 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 MÉXICO 2 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/


                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 NEGOCIOS 5 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 EL CORREO 

ILUSTRADO 
2 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 OPINIÓN 5 

 

 

 
 
 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 OPINIÓN 5 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                   
 

RECTORÍA                                                                    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FECHA SECCIÓN PÁGINA 

03/03/16 POLÍTICA 6 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


