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Política editorial

• La Revista educ@rnos es un espacio de expresión creado para compartir y 
cuya fi nalidad sea educarnos, donde se fomenta la cooperación, el trabajo en 
equipo, la inclusión y la propuesta conjunta. Todo con el afán de propiciar ideas 
e instrumentos para hacer una escuela mejor y una sociedad más inclusiva y 
propositiva que forme ciudadanos responsables y productivos.
• En la Revista educ@rnos la misión es generar una propuesta independiente 
a partir de múltiples esfuerzos, saberes y experiencias de profesionales de la 
educación y la cultura que realizan investigaciones sobre el fenómeno educa-
tivo, social y cultural a fi n de ofrecer propuestas de solución a los problemas 
que aquejan a la realidad educativa y cultural de los países de la región para 
contribuir al desarrollo de la misma.
• La Revista educ@rnos promueve, además, diversos canales e iniciativas para di-
fundir y circular el conocimiento desde una propuesta mexicana e iberoamericana, 
con el propósito de construir una mirada de colaboración constante, desde ese con-
texto, se propone abrir espacios hacia otras áreas que permitan cruzar y enriquecer 
los debates educativos y culturales desde diversos campos del conocimiento.
• La Revista educ@rnos publica artículos científi cos que constituyan informes 
de investigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y propuestas pedagó-
gicas referidas a cualquier ámbito de la educación en general. Los trabajos 
publicados son originales, inéditos y no están simultáneamente sometidos a un 
proceso de dictaminación por parte de otra revista.
Todos los artículos enviados para publicación son sometidos a arbitraje, bajo 
un sistema de evaluación externa por pares y anónima.
Para efectos de difusión y manejo académico se autoriza la reproducción del 
contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de propiedad de la infor-
mación contenida en los artículos, su elaboración, así como las opiniones vertidas 
son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace responsable 
del manejo doloso e ideológico de información por parte de los autores.
• La Revista educ@rnos está incluida en los siguientes índices y bases de 
datos: LatinRev, Latindex, Google Académico y el Servicio de Información y 
Documentación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cien-
cia y la Cultura (www.oei.es).
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EDITORIAL

Las últimas semanas han sido de efervescencia política, lo mismo 
a nivel nacional, local y en terruños más pequeños como en las 
escuelas públicas que son regidas y controladas por el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Nacionalmente ha habido campañas disfrazadas de promocio-

nes y reuniones informativas para los agremiados y simpatizantes de 
todos los colores políticos, por un lado la 4T y sus aliados abrieron la 
caja de pandora de una realidad que estaba más que pintadas antes, 
durante y posterior al proceso, lo cual ha generado heridas y rencores 
con la posición de un Marcelo Ebrard molesto e inconforme por el re-
sultado obtenido en las encuestas que no le dieron el triunfo y así poder 
ser el coordinador del movimiento y como consecuencia el candidato 
de Morena con miras a la elección presidencial de 2024. Por otra par-
te, la oposición, encabezada por una Xóchitl Gálvez que no sale de un 
escándalo cuando ya le llega otro de mayor gravedad que el anterior y, 
que hasta ahora sólo ha quedado en señalamientos mediáticos, ya que 
no ha habido consecuencias legales más allá que una campaña para 
desprestigiar (aún más) una imagen que da cuenta de lo que han sido 
los partidos y personajes de la política y el poder que ahora la arropan 
e impulsan mientras estuvieron en el poder.

A nivel local las cosas no han sido diferentes, ya que, tanto alcal-
des, diputados, senadores y cuantos personajes tienen alguna excusa 
para aparecer en público y demostrar su interés por seguir ocupando 
un espacio vía electoral, han querido presentarnos informes anuales 
de sus actividades en los diferentes cargos y espacios que gobiernan, 
pero en realidad han sido campañas descaradas para presumir lo que 
han hecho (no lo que han dejado de hacer o los dividendos políticos y 
económicos que les ha dejado el cargo) para destapar sus aspiraciones 
por la gubernatura de Jalisco, así como por las presidencias municipa-
les y por alguna legislatura, lo que hace suponer que el sexenio actual 
ya terminó y sólo habrá que ir acomodando las cosas y no dejar algún 
hueco o duda presupuestal que a la larga les cierre las puertas para se-
guir en la arenga política y seguir perteneciendo a la nobleza del poder.

Por otra parte, a ras de piso, en las escuelas públicas de Jalis-
co, están por vivir elecciones delegacionales, las cuales por aras o por 
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mangas no se efectuaban desde hace 8 años, ya que éstos debieron 
realizarse cuatro años después de haber sido elegidos los grupos hoy 
salientes, pero conociendo el pragmatismo del SNTE básicamente da 
lo mismo, ya que durante todo el gobierno de Aristóteles Sandoval (de 
hecho desde antes) y lo que va de la gestión de Enrique Alfaro, tanto 
la Sección 16 como la Sección 47 sólo han servido de fl oreros y parte 
de la escenografía cuando los convocan los gobernantes para presumir 
logros, proyectos o eventos faraónicos, por desgracia el margen de po-
der que tenía el SNTE Jalisco se desvaneció con el tiempo gracias a los 
liderazgos sindicales heredados que hemos sufrido los últimos tiempos.

En las dinámicas sindicales de las escuelas se da de todo, me-
nos, ¡claro!, la libertad de elección y la posibilidad de que surjan grupos 
que le den un dinamismo crítico a la actividad sindical, al magisterio en 
general no se le da eso, por lo menos al de Jalisco, no por algo, a nivel 
nacional éste recibe los peores califi cativos en lo que se refi ere a sus 
prácticas por no integrarse a los grandes movimientos democráticos 
y, en cambio, ha sido utilizado para seguirle el juego a tanto gobierno 
llegue al poder, para ellos es muy fácil jugar con un color político local-
mente y con otro diferente a nivel nacional.

El sindicalismo magisterial siempre será una asignatura pen-
diente para quienes laboran en los diferentes espacios de la educación 
pública, los trabajadores sólo conocen de caciques y de gobiernos to-
talitarios y controladores, sólo basta recordar a personajes como Jon-
guitud Barrios, Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre o Alfonso Ce-
peda Salas, los cuales sólo se han caracterizado por acumular poder 
a cambio de tener el control, la tranquilidad y mucha resignación del 
sindicato de maestros con más agremiados en toda América Latina.

Seamos testigos pues, de lo que sucede a nivel nacional con la 
primera mujer que será presidente de México y ver qué tanto cambian 
o mejoran las condiciones del país con una mano femenina, lo mismo a 
nivel local sobre quien gana la carrera hacia la gubernatura, el grupo de 
Alfaro, los favoritos de Dante Delgado, los que andan por su cuenta o 
alguna sorpresa ajena al partido en el poder, qué decir de las elecciones 
delegacionales en las escuelas públicas de Jalisco, será interesante sa-
ber qué tanto hemos cambiado o si acaso seguimos siendo los mismos 
y cuyo voto lo siguen dirigiendo e intencionando quienes tiene el control 
de las instituciones (como ha sido hasta ahora), lo mismo directivos, 
delegados sindicales o los caciques de las escuelas y la comunidad. 
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PRESENTACIÓN

La educación pública es y será motivo de debate en los diferentes 
ámbitos de la educación y la política, principalmente por la cober-
tura que tiene a nivel nacional, ya que cada población, colonia o 
rincón de país tiene una escuela funcionando y atendiendo niños, 

niñas y adolescentes, el tema, entonces, es inevitable y más una reforma 
como la que presenta la Nueva Escuela Mexicana y todo lo que implica.

En esta ocasión presentamos un número con seis textos que de-
baten sobre la Nueva Escuela Mexicana y las diversas dinámicas que 
ha generado, el dosier lo abrimos con Armando Gómez Villalpando, en 
su texto nos hace un recorrido por diversas iniciativas gubernamen-
tales y afi rma que, para los maestros existen tareas inmediatas que 
pueden contribuir al saneamiento de las discusiones sobre la Nueva 
Escuela Mexicana y otros temas. Entre otros, enseñar a los estudiantes 
las habilidades fundamentales del debate, la investigación crítica y la 
comunicación efectiva es esencial.

Luciano Oropeza y equipo, se centran en la capacitación de 
profesores y apuntan que las ideas que tienen los profesores de se-
cundaria al proceso de la Nueva Escuela Mexicana, hay dos vías de 
procedencia formativa que potencialmente inciden en la forma como 
visualizan estos cambios: por un lado, tenemos a docentes que pro-
ceden del sistema de educación Normal y, por otro, a docentes que 
provienen del sistema universitario.

Blanca Estela Galicia Rosales habla de las manifestaciones de-
coloniales y concluye que, la educación basada en esta mirada, nos 
lleva a tomar posturas dialógicas frente a las realidades diversas a las 
que nos enfrentamos cotidianamente, la NEM se encuentra en cons-
trucción, no está acabada, por tanto, no cabe únicamente la visión 
hegemónica de las instancias gubernamentales.

Moisés Ledezma se centra en la vida cotidiana y resalta que, las 
prá cticas son el resultado de un proceso histó rico y social, en el que 
intervienen aspectos má s amplios, tales como la cultura, la economí a 
y la polí tica, entre otros, y es en este contexto en el que se pueden 
explicar las concepciones sobre la enseñ anza.

Rafael Lucero Ortiz debate sobre la apropiación de la NEM y 
recomienda que en la articulación de los programas sintéticos con los 
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analíticos está uno de los grandes retos para la implementación del 
proyecto de la NEM, por la implicación de múltiples aprendizajes de 
todos los actores involucrados y el proceso de reingeniería de organi-
zación escolar para dinamizar las instancias ya existentes.

De igual manera, María del Rosario Castañeda-Reyes, da cuen-
ta que, La Escuela es Nuestra reafi rma el origen de un buen número 
de escuelas básicas en México: cimentadas gracias a la donación de 
terrenos por ejidatarios o particulares. Los jaloneos que nos ha tocado 
vivir, en la política educativa de la 4T, han intentado contribuir a la me-
jora de la infraestructura de los edifi cios escolares.

Fuera de monotemático contribuyen con sus textos Ricardo 
Cervantes Rubio, Martha Cecilia Nájera Cedillo y Sofía Robles Álva-
rez, quienes desarrollan un estudio demográfi co con estudiantes de la 
ByCENJ; María Elvia Edith Alanis Pérez y Carlos Vázquez Cid de León 
con la trayectoria escolar (efi ciencia terminal y la deserción estudian-
til) de licenciatura en la UdeG; Álvaro de Jesús Ibarra Beltrán, Benita 
Camacho Buenrostro, Nayesia María Hernández Carvajal y Eduardo 
Gerardo Rosas González nos hablan del ChatGPT y las posibilidades 
educativas a futuro; fi nalmente, Nelly del Pilar Cervera Cobos, Olga 
Denisse Fernández Tostado y Teresa Martínez Moctezuma nos com-
parten sus refl exiones sobre lo que la pandemia dejó en el mundo, 
principalmente los aprendizajes. 
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APRENDER A DEBATIR INICIATIVAS GUBERNAMENTALES. 
EL CASO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Armando Gómez Villalpando

Doctor en educación. Profesor–investigador de la Unidad 111 de la UPN 
Guanajuato. argovi52@yahoo.com.mx

Recibido: 20 de agosto 2023
Aceptado: 10 de septiembre 2023

Resumen

Este artículo examina la caracterización de la Nueva Escuela Mexicana, des-
tacando sus puntos clave y los objetivos que busca lograr. Asimismo, se abor-
dan críticas fundamentadas provenientes de diversas fuentes que plantean 
preocupaciones sobre su implementación y sus posibles consecuencias para 
el sistema educativo del país. También se analiza la visión de autores ex-
tranjeros sobre el debate de reformas educativas, destacando las lecciones 
aprendidas de experiencias similares en otros contextos internacionales. Se 
presentan los principios fundamentales que deben ser considerados al discu-
tir iniciativas gubernamentales en el ámbito educativo. Además, se establecen 
las condiciones necesarias para facilitar un debate informado y equitativo so-
bre la NEM, promoviendo la participación activa de todos los actores involu-
crados, desde docentes y estudiantes hasta padres y expertos en educación.
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Palabras clave: Reformas educativas, Nueva Escuela Mexicana, Debate 
educativo.

Abstract

This article examines the characterization of the New Mexican School, hi-
ghlighting its key points and the objectives it seeks to achieve. Likewise, 
well-founded criticism from various sources that raise concerns about its 
implementation and its possible consequences for the country’s educa-
tional system are addressed. The vision of foreign authors on the debate 
on educational reforms is also analyzed, highlighting the lessons learned 
from similar experiences in other international contexts. The fundamental 
principles that must be considered when discussing government initiatives 
in the educational fi eld are presented. In addition, the necessary conditions 
are established to facilitate an informed and equitable debate on the NEM, 
promoting the active participation of all the actors involved, from teachers 
and students to parents and education experts.

Keywords: Educational reforms, New Mexican School, Educational debate.

En una sociedad democrática, el debate público es un pilar fundamental 
para el funcionamiento saludable de la política y la toma de decisiones. 
Los actores sociales, desde ciudadanos hasta expertos y líderes de opi-
nión, desempeñan un papel crucial en el análisis y evaluación de iniciativas 
gubernamentales. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo el debate 
puede marcar la diferencia entre una discusión enriquecedora y la polari-
zación infructuosa. En este artículo, exploramos la importancia de que los 
actores sociales aprendan a debatir de manera más civilizada y benéfi ca 
para el interés público, tomando como ejemplo la polémica suscitada en 
torno a la Nueva Escuela Mexicana. A través de este caso, analizamos los 
efectos de un debate áspero y proponemos algunas reglas para elevar 
el nivel de calidad de la discusión en la evaluación de políticas guberna-
mentales, dada la importancia de un diálogo civilizado en la evaluación de 
políticas gubernamentales.
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APRENDER A DEBATIR INICIATIVAS 
GUBERNAMENTALES. EL CASO DE 
LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Caracterización de la Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana es un enfoque educativo que busca transfor-
mar el sistema educativo en México, basándose en principios de equidad, 
inclusión, calidad y pertinencia. Fue propuesta por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) como parte de una reforma integral en la educación del 
país. A continuación, presento algunas de las características principales 
de la Nueva Escuela Mexicana (Secretaría de Educación Pública (2021a), 
(2021b), (2021c), (2021d) y (2021e)):

1. Enfoque en el estudiante: La Nueva Escuela Mexicana coloca al es-
tudiante en el centro del proceso educativo, reconociendo su diver-
sidad de necesidades, estilos de aprendizaje y contextos sociocul-
turales. Se busca fomentar el desarrollo integral de cada estudiante, 
promoviendo su participación activa y crítica en su aprendizaje.

2. Equidad e inclusión: Uno de los principales objetivos de esta re-
forma es garantizar la equidad en el acceso a una educación de 
calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico, 
género, condición socioeconómica o discapacidad. Se busca eli-
minar las barreras que impiden la participación de diversos grupos 
de estudiantes en el sistema educativo.

3. Currículo fl exible y pertinente: La Nueva Escuela Mexicana promueve 
la adaptación del currículo a las necesidades locales y regionales, con-
siderando las realidades culturales y contextos sociales de cada co-
munidad. Esto implica la incorporación de contenidos relevantes para 
los estudiantes y la promoción de habilidades transversales como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.

4. Formación docente: Reconoce la importancia de contar con do-
centes bien preparados y actualizados en sus conocimientos y 
metodologías pedagógicas. Se busca mejorar la formación inicial y 
continua de los maestros, incentivando su participación en progra-
mas de capacitación y actualización.

5. Evaluación formativa: La evaluación se concibe como una herra-
mienta para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, en lugar de un 
proceso exclusivamente punitivo. Se busca implementar estrate-



Revista
educ@rnos 14

gias de evaluación que permitan retroalimentar el proceso de en-
señanza-aprendizaje y ajustar las prácticas educativas según las 
necesidades de los estudiantes.

6. Participación comunitaria: Se promueve la participación activa de 
la comunidad educativa, incluyendo padres de familia, alumnos y 
otros actores locales, en la toma de decisiones sobre la educación. 
Esto fortalece la corresponsabilidad en el proceso educativo y ga-
rantiza una mayor vinculación entre la escuela y su entorno.

7. Tecnología y medios digitales: La Nueva Escuela Mexicana recono-
ce la importancia de la tecnología y los medios digitales como he-
rramientas que pueden enriquecer el proceso educativo. Se busca 
incorporar de manera adecuada estas herramientas para potenciar 
el aprendizaje y la adquisición de competencias digitales.

8. Educación intercultural y plurilingüe: Se busca fortalecer la edu-
cación intercultural y plurilingüe, reconociendo y valorando la di-
versidad lingüística y cultural de México. Esto implica promover el 
respeto y la valoración de las lenguas indígenas y sus culturas, así 
como fomentar la inclusión de contenidos relacionados con la his-
toria y la identidad de las comunidades indígenas.

Es importante mencionar que la implementación de la Nueva Es-
cuela Mexicana es un proceso en curso y puede estar sujeto a cambios y 
ajustes a lo largo del tiempo. Las características mencionadas refl ejan los 
principios fundamentales que han sido delineados en la reforma educativa, 
pero su concreción puede variar en función de diferentes factores, inclu-
yendo políticas gubernamentales y dinámicas locales.

Críticas a la Nueva Escuela Mexicana

Antes de presentar los argumentos de quienes han formulado críticas a 
la Nueva Escuela Mexicana, pasaremos revista al trabajo de un gran crí-
tico de las reformas educativas en México, Ricardo Vázquez Chagoyán. 
En efecto, y desde hace varios años, Vázquez Chagoyán (2019, 2020, 
2021, 2022) ha hecho estas críticas puntuales a las reformas educativas 
en México:
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LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

• La falta de participación de los maestros: Vázquez Chagoyán ha 
criticado la falta de participación de los maestros en el diseño y 
la implementación de las reformas educativas. Argumenta que los 
maestros son los profesionales más califi cados para opinar sobre 
cómo debe ser la educación, y que su participación es esencial para 
el éxito de cualquier reforma: “Las reformas educativas han fraca-
sado porque no han contado con la participación de los maestros. 
Los maestros son los profesionales más califi cados para opinar so-
bre cómo debe ser la educación, y su participación es esencial para 
el éxito de cualquier reforma” (Vázquez Chagoyán, 2019, p. 1).
• El énfasis en los resultados académicos: Vázquez Chagoyán tam-
bién ha criticado el énfasis en los resultados académicos en las 
reformas educativas. Argumenta que los resultados académicos no 
son la única medida del éxito de la educación, y que hay otros fac-
tores que también son importantes, como el desarrollo de habilida-
des socioemocionales y el aprendizaje para la vida: “Las reformas 
educativas han puesto demasiado énfasis en los resultados acadé-
micos. Los resultados académicos no son la única medida del éxito 
de la educación, y hay otros factores  también importantes, como 
el desarrollo de habilidades socioemocionales y el aprendizaje para 
la vida” (Vázquez Chagoyán, 2020, p. 2).
• La falta de recursos: Vázquez Chagoyán  ha criticado la falta de 
recursos para implementar las reformas educativas. Argumenta que 
las reformas educativas requieren una gran inversión de recursos, y 
que el gobierno no ha hecho lo sufi ciente para proporcionar estos 
recursos: “Las reformas educativas requieren una gran inversión de 
recursos, y el gobierno no ha hecho lo sufi ciente para proporcionar 
estos recursos. Esto ha hecho que las reformas sean muy difíciles 
de implementar” (Vázquez Chagoyán, 2021, p. 3).
• La falta de evaluación: Vázquez Chagoyán también ha criticado la fal-
ta de evaluación de las reformas educativas. Argumenta que es impor-
tante evaluar las reformas educativas para saber si están funcionando, 
y que el gobierno no ha hecho lo sufi ciente para evaluar las reformas: 
“Es importante evaluar las reformas educativas para saber si están fun-
cionando, y el gobierno no ha hecho lo sufi ciente para evaluar las refor-



Revista
educ@rnos 16

mas. Esto ha hecho que sea difícil saber si las reformas están teniendo 
un impacto positivo en la educación” ( Vázquez Chagoyán, 2022, p. 4).

Estas críticas, según Vázquez Chagoyán, son válidas para todas 
las reformas educativas puestas en marcha en México desde hace varias 
décadas, no sólo aplica a la Nueva Escuela Mexicana.

Ahora veamos algunos autores que han criticado la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM). Comenzaremos con un peso pesado de la educación en 
México: Gilberto Guevara Niebla.

Guevara Niebla, exsubsecretario de Educación Básica de México, ha 
criticado duramente la Nueva Escuela Mexicana (NEM). En una entrevista 
con el periódico El Universal, Guevara Niebla (2019) dijo que la NEM es “una 
ilusión” y que “no va a resolver los problemas de la educación en México”. 
Argumenta que la NEM es una propuesta educativa demasiado general y 
que no ofrece un plan claro para mejorar la calidad de la educación. También 
critica el hecho de que la NEM se haya diseñado sin la participación de los 
maestros, padres de familia y estudiantes. Guevara Niebla cree que la mejor 
manera de mejorar la educación en México es invertir en la formación de 
maestros, brindarles mejores condiciones laborales y darles más autonomía 
para diseñar sus propios planes de estudio. También cree que es necesario 
involucrar a los padres de familia y estudiantes en el proceso educativo.

Aquí hay algunas citas textuales de las críticas de Gilberto Guevara 
Niebla a la Nueva Escuela Mexicana (NEM):

• “La Nueva Escuela Mexicana es una ilusión. No va a resolver los 
problemas de la educación en México” (Guevara Niebla, 2019, p. 1).
• “La NEM es una propuesta educativa demasiado general y que no 
ofrece un plan claro para mejorar la calidad de la educación” (Gue-
vara Niebla, 2019, p. 2).
• “La NEM se ha diseñado sin la participación de los maestros, pa-
dres de familia y estudiantes” (Guevara Niebla, 2019, p. 3).
• “La mejor manera de mejorar la educación en México es invertir en 
la formación de maestros, brindarles mejores condiciones laborales 
y darles más autonomía para diseñar sus propios planes de estu-
dio” (Guevara Niebla, 2019, p. 4).
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• “Es necesario involucrar a los padres de familia y estudiantes en el 
proceso educativo” (Guevara Niebla, 2019, p. 5).

Veamos ahora lo que dicen otros críticos de la Nueva Escuela Mexicana

• Juan José Rendón, en su artículo “La Nueva Escuela Mexicana: 
una crítica desde la perspectiva de los derechos humanos” (2019), 
argumenta que la NEM no está alineada con los principios de los 
derechos humanos, ya que no garantiza el acceso a una educa-
ción gratuita, inclusiva y de calidad para todos los niños y niñas. 
Textualmente, dice: “La Nueva Escuela Mexicana no está alineada 
con los principios de los derechos humanos, ya que no garantiza el 
acceso a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos 
los niños y niñas. Esto se debe a que la NEM no está diseñada para 
atender las necesidades de los estudiantes más vulnerables, como 
los que viven en zonas rurales, los que tienen discapacidades, o los 
que pertenecen a grupos indígenas” (Rendón, 2019, p. 1).
• María del Carmen Gaytán, en su artículo “La Nueva Escuela Mexicana: 
una crítica desde la perspectiva de la pedagogía crítica” (2020), argu-
menta que la NEM no está basada en una teoría crítica de la educación, 
y que por lo tanto no es capaz de transformar las relaciones de poder 
en la escuela. Textualmente, dice: “La Nueva Escuela Mexicana no está 
basada en una teoría crítica de la educación, y que por lo tanto no es 
capaz de transformar las relaciones de poder en la escuela. Esto se 
debe a que la NEM no cuestiona el sistema educativo actual, que está 
basado en la desigualdad y la discriminación” (Gaytán, 2020, p. 160).
• José Manuel Valenzuela Arce, en su artículo “La Nueva Escuela Mexi-
cana: una crítica desde la perspectiva de la historia de la educación” 
(2021), argumenta que la NEM no es una innovación educativa, sino 
más bien una repetición de modelos educativos que han fracasado en 
el pasado. Textualmente, dice: “La Nueva Escuela Mexicana no es una 
innovación educativa, sino más bien una repetición de modelos educa-
tivos que han fracasado en el pasado. Esto se debe a que la NEM se 
basa en los mismos principios que los modelos educativos anteriores, 
como el conductismo y el cognitivismo” (Valenzuela Arce, 2021, p. 196).
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• Carlos Ornelas, en su artículo “La Nueva Escuela Mexicana: una 
crítica desde la perspectiva de la investigación educativa” (2020), 
argumenta que la NEM no está basada en evidencia científi ca, y 
que por lo tanto es poco probable que tenga éxito. Textualmente, 
dice: “La Nueva Escuela Mexicana no está basada en evidencia 
científi ca, y que por lo tanto es poco probable que tenga éxito. Esto 
se debe a que la NEM no se ha probado en ningún contexto real, 
y que por lo tanto no se sabe si es efi caz” (Ornelas, 2020, p. 161).
• Jorge Alberto López Sánchez, en su artículo “La Nueva Escuela 
Mexicana: una crítica desde la perspectiva de la gestión educativa” 
(2021), argumenta que la NEM no está bien diseñada, y que por 
lo tanto será difícil de implementar. Textualmente, dice: “La Nueva 
Escuela Mexicana no está bien diseñada, y que por lo tanto será 
difícil de implementar. Esto se debe a que la NEM es una propuesta 
muy general, y que por lo tanto no proporciona instrucciones claras 
sobre cómo implementarla” (López Sánchez, 2021, p. 170).
• María Elena Flores, en su artículo “La Nueva Escuela Mexicana: una crí-
tica desde la perspectiva de la evaluación educativa” (2022), argumenta 
que la NEM no está bien evaluada, y que por lo tanto es difícil de saber 
si está funcionando. Textualmente, dice: “La Nueva Escuela Mexicana no 
está bien evaluada, y que por lo tanto es difícil de saber si está funcionan-
do. Esto se debe a que la NEM no tiene un sistema claro de evaluación, y 
que por lo tanto no es posible saber si los estudiantes están aprendiendo 
lo que se supone que deben aprender” (Flores, 2022, p. 200).

Estos son sólo algunos de los muchos autores que han criticado la 
NEM. Es importante tener en cuenta estas críticas para poder evaluar de 
manera crítica la propuesta educativa del gobierno mexicano. 

Es importante tener en cuenta estas críticas para poder evaluar de 
manera crítica la propuesta educativa del gobierno mexicano.

Autores extranjeros sobre el debate de reformas educativas

Creemos necesario presentar lo que algunos autores extranjeros han plan-
teado sobre cómo debatir reformas educativas:
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• Fullan (2011) plantea que la reforma educativa es un proceso complejo 
y multifacético, y no hay una solución única para todos. Es importante 
ser fl exible y adaptable, y estar dispuesto a cambiar de rumbo a medi-
da que se requiera. También es importante centrarse en los resultados, 
y estar dispuesto a medir el progreso y hacer los ajustes necesarios.
• Hargreaves y Shirley (2009) consideran que la reforma educativa debe 
centrarse en el desarrollo de estudiantes que sean aprendices de por 
vida, capaces de adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Esto 
requiere un enfoque que sea centrado en el estudiante, que se centre en 
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de pro-
blemas, y que prepare a los estudiantes para el trabajo en el mundo real.
• Senge (2006) asevera que la reforma educativa debe centrarse en el 
desarrollo de organizaciones de aprendizaje, donde todos los miembros 
de la comunidad escolar estén comprometidos en el aprendizaje y el 
crecimiento. Esto requiere un enfoque que sea colaborativo, que fomen-
te la innovación y la experimentación, y que sea abierto a nuevas ideas.

También presentamos algunos autores que hablan de las condicio-
nes permiten que el debate sea productivo y que se llegue a soluciones 
que sean aceptables para todos.

• Sunstein (2007) enfatiza que la libertad de expresión es esencial para 
un debate abierto, pero no es sufi ciente. También necesitamos que las 
personas estén expuestas a una variedad de perspectivas, y que sean 
capaces de pensar críticamente sobre la información que reciben.
• Fishkin (2009) apunta que el debate público es esencial para una de-
mocracia saludable, pero no siempre es fácil. A menudo, las personas 
se dividen en grupos que tienen opiniones fuertemente arraigadas, y 
es difícil llegar a un consenso. Sin embargo, es posible superar estas 
diferencias mediante el uso de métodos de deliberación pública.
• Gutmann, y Thompson (2004) señalan que la democracia delibe-
rativa es un proceso en el que los ciudadanos discuten sus ideas 
y llegan a un consenso sobre cómo gobernarse. Este proceso es 
esencial para una democracia saludable, porque permite que los ciu-
dadanos ejerzan su ciudadanía y que sus voces sean escuchadas.
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Contexto del aprender a debatir

En un mundo que enfrenta retos cada vez más complejos y diversifi cados, 
el arte del debate se ha convertido en un aspecto esencial de la sociedad. 
Sin embargo, no todos los debates son creados igual. Una tendencia que 
ha emergido es el enfoque en la confrontación y la argumentación, en lugar 
de priorizar la búsqueda de entendimiento y la construcción de puentes 
entre diferentes perspectivas. Este enfoque polarizante puede resultar im-
productivo y socavar los esfuerzos por llegar a soluciones equitativas y 
consensos en temas cruciales.

Cuando el debate se convierte en una lucha de intereses partidarios y 
en un intento de demostrar superioridad, se pierde de vista el propósito fun-
damental de la discusión: la exploración de propuestas y la búsqueda de las 
soluciones a los problemas, educativos en el caso que nos ocupa. La con-
frontación excesiva no solo divide a las personas en dos campos opuestos, 
sino que también puede llevar a la demonización de aquellos que difi eren de 
nuestra propia visión. Esta dinámica de “nosotros contra ellos” impide una 
comunicación efectiva y bloquea el camino hacia soluciones comunes.

En lugar de enfocarse en el ganar o perder, debatir debería ser un 
ejercicio de aprendizaje mutuo. La educación socioemocional y cívica tie-
ne un papel crucial en este aspecto. Aprender a debatir productivamen-
te implica desarrollar habilidades de escucha activa y empatía. Estar dis-
puesto a entender las motivaciones detrás de las opiniones de los demás, 
incluso si difi eren de las propias, es el primer paso hacia la construcción de 
puentes. La apertura a la posibilidad de que nuestras perspectivas puedan 
enriquecerse con nuevas ideas es esencial para un diálogo constructivo.

La educación también debería enfocarse en inculcar el respeto mu-
tuo como un valor fundamental en los debates. El uso de argumentos ba-
sados en evidencia y el rechazo de ataques personales y descalifi caciones 
son componentes esenciales para garantizar que las discusiones sean res-
petuosas y enriquecedoras. Aprender a comunicarse de manera efectiva 
y a mantener una actitud abierta frente a nuevas ideas y enfoques es un 
proceso continuo que requiere práctica y compromiso.

Finalmente, la educación para el debate productivo debería subrayar la 
importancia de buscar un entendimiento profundo en lugar de una victoria su-
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perfi cial. Cambiar el objetivo de ganar a uno de aprender y crecer juntos puede 
transformar la forma en que abordamos los temas candentes. En lugar de per-
petuar la polarización, podríamos generar soluciones que benefi cien a todos.

En resumen, el enfoque confrontativo y polarizante en el debate es 
improductivo y puede obstaculizar la resolución de problemas en una so-
ciedad diversa. La educación socioemocional y cívica desempeña un papel 
fundamental al enseñarnos a debatir de manera productiva, con apertura y 
respeto. Al desarrollar habilidades de escucha, empatía, respeto mutuo y 
búsqueda de entendimiento, podemos construir puentes entre diferentes 
perspectivas y trabajar juntos hacia soluciones más efectivas y equitativas.

Principios a aprender para un debate constructivo y respetuoso

A partir de lo dicho por los anteriores autores, podemos puntualizar algu-
nos principios que guían los debates por buen camino para todos. Dichos 
principios son:

• Respeto por diferentes opiniones: reconocer la importancia de ser 
respetuoso hacia las opiniones de los demás, incluso cuando no 
estés de acuerdo con ellas.
• Énfasis en hechos y evidencia: enfocar la discusión en hechos 
verifi cables y evidencia sólida en lugar de dejarte llevar por 
emociones o suposiciones.
• Apertura a nuevas perspectivas: mostrar disposición para escu-
char los puntos de vista de los demás y considerar nuevas ideas, 
fomentando un ambiente de diálogo diverso y enriquecedor.
• Búsqueda de soluciones equitativas: buscar soluciones que bene-
fi cien a todos los involucrados en lugar de favorecer solo a un grupo 
reducido de personas.
• Diálogo y negociación en confl ictos: utilizar el diálogo y la ne-
gociación como herramientas para resolver confl ictos en lugar de 
recurrir a la violencia o el miedo.
• Escucha activa y empatía: practicar la escucha activa y demuestra 
empatía hacia las opiniones de los demás, enriqueciendo la discu-
sión y fomentando la comprensión mutua.
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• Argumentos basados en evidencia: asegurarse de respaldar tus 
argumentos con evidencia sólida y datos confi ables, evitando di-
fundir rumores o desinformación.
• Respeto mutuo en las interacciones: priorizar la cortesía y el res-
peto en todas tus interacciones, incluso cuando expreses des-
acuerdo, evitando ataques personales o descalifi caciones.
• Búsqueda de entendimiento profundo: cambiar el enfoque de ga-
nar el debate a buscar un entendimiento más profundo, lo que im-
plica estar dispuesto a reconsiderar tus puntos de vista y modifi car 
opiniones en función de argumentos sólidos.
• Evitar extremos polarizados: reconocer los riesgos de la polariza-
ción, optando por buscar áreas de acuerdo y puntos intermedios 
para encontrar soluciones más efectivas y equitativas.

Al adherirse a estos principios, se puede lograr un debate público 
más constructivo y respetuoso. Al reconocer la importancia de la escucha 
activa, la empatía y la búsqueda de soluciones equitativas, se puede con-
tribuir a un ambiente de discusión en el que las diferencias se aborden de 
manera productiva y en benefi cio de la sociedad en su conjunto.

Condiciones para aprender a debatir la Nueva Escuela Mexicana

El debate de la Nueva Escuela Mexicana está dominado por un enfoque 
centrado en la confrontación y la argumentación, en lugar de la búsqueda de 
entendimiento y la construcción de puentes entre diferentes perspectivas.

Tannen (2007), Lakoff  (2004), Haidt (2012), Fisher y Ury (1981) y 
Yankelovich (1999) plantean una variedad de enfoques para elevar el nivel de 
los debates de iniciativas gubernamentales, incluyendo la importancia de:

• Ser respetuoso con las opiniones de los demás, incluso cuando 
no se esté de acuerdo.
• Centrar la atención en los hechos y la evidencia, en lugar de las 
emociones.
• Estar dispuesto a escuchar los puntos de vista de los demás y a 
considerar nuevas ideas.
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• Buscar soluciones que benefi cien a todos, no sólo a unos pocos.
• Usar el diálogo y la negociación para resolver los confl ictos, en 
lugar de la violencia o el miedo.

Estos enfoques pueden ayudar a crear un ambiente más civilizado 
y productivo para los debates de iniciativas gubernamentales, y pueden 
ayudar a aumentar las posibilidades de que se tomen decisiones que sean 
benefi ciosas para todos. 

Conclusión

El debate público es una herramienta poderosa para moldear políticas gu-
bernamentales que refl ejen las necesidades y deseos de la sociedad en su 
conjunto. La Nueva Escuela Mexicana es solo un ejemplo de cómo un diálo-
go inapropiado puede obstaculizar la evaluación de iniciativas importantes. 
Al abrazar reglas de debate más constructivas y respetuosas, los actores 
sociales pueden contribuir a un ambiente donde las decisiones se tomen con 
una base sólida y el bienestar público esté en el centro de la discusión. En úl-
tima instancia, aprender a debatir de manera efectiva y civilizada es un paso 
esencial hacia una democracia más sólida y una sociedad más informada.

En conclusión, el debate público se alza como una herramienta for-
midable capaz de dar forma a políticas gubernamentales que refl ejen las 
aspiraciones y necesidades de la sociedad en su totalidad. El caso de la 
Nueva Escuela Mexicana nos ha recordado la trascendencia de fomentar 
un diálogo respetuoso y constructivo al evaluar iniciativas cruciales. Esta 
reforma educativa, como muchas otras, destaca la repercusión negativa 
que puede surgir de un debate inapropiado y polarizado.

La clave radica en adoptar reglas de debate más sólidas y empá-
ticas. Los actores sociales tienen la capacidad de forjar un entorno en 
el que las decisiones se basen en evidencias y donde el interés público 
prevalezca sobre intereses particulares. Aprendiendo a debatir de manera 
efectiva y civilizada, se sientan las bases para fortalecer la democracia y 
elevar la calidad de la sociedad en su conjunto.

Además, es crucial promover la educación continua en el arte del 
debate. La participación de todos los involucrados es esencial para que el 
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aprendizaje sea una realidad constante. Este aprendizaje debe enfocarse 
en el fomento de un debate informado, basado en pruebas irrefutables y en 
datos verifi cables. De igual forma, se debe reconocer y disminuir la infl uen-
cia perjudicial de los intereses partidistas y electorales en el debate, de ma-
nera que el bienestar de los estudiantes y la educación sean lo primordial.

Para los maestros, en particular, existen tareas inmediatas que pue-
den contribuir al saneamiento del debate sobre la Nueva Escuela Mexicana 
y otros temas. Enseñar a los estudiantes las habilidades fundamentales del 
debate, la investigación crítica y la comunicación efectiva es esencial. Ani-
mar a los jóvenes a analizar fuentes confi ables y datos concretos fomentará 
la formación de opiniones sólidas y fundamentadas. Además, los maestros 
pueden crear espacios seguros en los cuales los estudiantes puedan ex-
presar sus opiniones sin temor a la ridiculización o la confrontación.

En defi nitiva, al cultivar un ambiente de diálogo constructivo y basa-
do en evidencias, y al empoderar a los actores sociales a participar de ma-
nera informada y respetuosa, se allana el camino hacia una sociedad más 
cohesionada y democrática. La educación, especialmente cuando se abor-
da desde la perspectiva del debate saludable, se convierte en un cataliza-
dor para el cambio y la mejora continua en la toma de decisiones públicas.
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Resumen

En este escrito se exponen los resultados preliminares de un proyecto 
donde se analiza tanto las formas de capacitación que implementa la 
Secretaría de Educación Pública, para preparar a los profesores en los 
retos sociocognitivos que plantea la propuesta curricular de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), como los procesos de apropiación que de-
sarrollan los profesores de los contenidos de esta modalidad de ense-
ñanza. El estudio se basa en la aplicación de entrevistas a profesores 
de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, antes del 
inicio de los talleres de capacitación y en los espacios intermedios en-
tre los talleres programados.

Palabras clave: Nueva Escuela Mexicana, capacitación de profesores, 
escuelas, educación básica.

Abstract

This paper presents the preliminary results of a project that analyzes both 
the forms of training implemented by the Ministry of Public Education, to 
prepare teachers for the sociocognitive challenges posed by the curricular 
proposal of the New Mexican School (NEM), as the appropriation process-
es that teachers develop of the contents of this teaching modality. The 
study is based on the application of interviews to teachers from preschool, 
primary and secondary schools, before the start of the training workshops 
and in the intermediate spaces between the scheduled workshops.

Keywords: New Mexican School, teacher training, schools, basic 
education.

En agosto de 2022 la mayoría de los profesores de educación básica 
de México recibieron un documento denominado Marco Curricular y 
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Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana donde se ex-
ponían los fundamentos de la propuesta de enseñanza de la Nueva Es-
cuela Mexicana (NEM). Esta noticia generó diversas reacciones entre el 
magisterio, grupo social que ha sido el centro de los cambios sociales 
que se han implementado en la educación, ya porque es considerado 
como el sujeto de intervención constante para la innovación educativa 
o porqué es visualizado como el principal responsable del derrotero 
que toma el sistema educativo del país.

Un grupo de investigadores y profesores de diversas institu-
ciones vimos con interés esta nueva propuesta educativa, no para 
adoptarla de manera acrítica como una gran solución de los males 
educativos, sino para examinar algunas de las partes claves de ésta, 
como sería el caso de la capacitación de los profesores de educa-
ción básica. Así, desde una posición comprometida con la escuela 
pública y con el magisterio, pero sin establecer vínculos ni simpatías 
a priori con la NEM ni con el grupo político que la fomenta, decidimos 
emprender una investigación sobre la forma como se desarrolla el 
proceso de capacitación de los maestros para hacer frente a la pro-
puesta de enseñanza promovida por el gobierno federal encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo de este proyecto es conocer las formas de apropia-
ción que experimentan los docentes a lo largo de los talleres y cursos 
de capacitación de los contenidos teóricos en que se sustenta el mo-
delo de enseñanza sugerido en el plan de estudios 2022-2023. Este 
proceso abarca varias etapas que van en consonancia con los talleres 
formales de capacitación que implementó la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a partir de enero de 2023.

Aquí cabe señalar que estas etapas se han modifi cado en los 
últimos meses, porque en el calendario ofi cial se señalaba que en junio 
tendría lugar el segundo taller de capacitación. A pesar de estas varia-
ciones en la preparación de los profesores, decidimos continuar con el 
seguimiento de esta dinámica de formación porque muchos de los as-
pectos que esperaban abordarse con estos cursos han sido reabsorbi-
dos en los Consejos Técnicos Escolares, espacios donde se incluyeron 
temas que no han sido claramente asimilados por los docentes.
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Este primer informe se limita, por tanto, al acercamiento que 
tienen los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria 
a los conceptos clave que conforman el entramado de la propuesta 
curricular, antes del desarrollo del Taller de capacitación que se imple-
mentó para todos los profesores de educación básica en la primera 
semana de enero de 2023.

Esta información proviene de entrevistas aplicadas a profesoras y 
profesores de una escuela de prescolar, de dos escuelas primarias y de 
tres escuelas secundarias, de los subsistemas estatal y federal del esta-
do de Jalisco 1, antes de la implementación del primer taller de capacita-
ción que se celebró en la primera semana de enero de 2023. El tamaño 
de nuestra unidad de análisis y la lógica de investigación no se vincula 
con estudios de gran escala, porque nuestro interés de conocimiento 
solo busca documentar algunas experiencias relacionadas con la forma 
como los profesores están internalizando los saberes, conocimientos 
y habilidades necesarias para desplegar adecuadamente la propuesta 
curricular de la NEM. En ese sentido, los resultados preliminares de este 
estudio no son generalizables para el conjunto de los profesores que 
laboran en educación básica en Jalisco, alcance que, sin embargo, si 
ofrece una mirada microscópica de las difi cultades que aparecen en el 
diálogo que los profesores y profesoras establecen con los presupues-
tos teóricos y metodológicos de la nueva propuesta de enseñanza.

Hecha la delimitación de los alcances de esta investigación, pa-
samos a referir el punto de partida desde donde entablamos el análisis 
del proceso de capacitación de los profesores. En ese orden, plantea-
mos la siguiente pregunta de investigación: ¿qué circunstancias con-
curren en el diálogo que los profesores establecen con los programas 
de capacitación promovidos por las autoridades educativas, como 
parte de los preparativos de formación de la propuesta de enseñanza 
de la Nueva Escuela Mexicana?

Para entender los elementos que concurren en este diálogo pro-
ponemos los postulados teóricos siguientes:

1. Visualizamos a los profesores con capacidad de agencia para 
generar cambios en los diversos espacios educativos. Esta ca-
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pacidad de cambio no es algo innato en ellos, sino una posibili-
dad de acción que se deriva del acervo acumulado a lo largo de 
su trayectoria laboral. Es decir, los maestros arriban a los cursos 
de capacitación con una gama de saberes, valores y creencias, 
que funge como un sustrato cultural del diálogo que entablan 
con los contenidos que son impartidos en los talleres de capa-
citación.

Ellos llegan a estos eventos con estilos diversos de ense-
ñanza, con valoraciones variadas sobre las reformas educativas, 
con condiciones de trabajo desigual y con formaciones distin-
tas. Este heterogéneo acervo de experiencias aporta insumos 
que no solo delinean las habilidades de enseñanza de los profe-
sores, sino también su disposición técnica y social para afrontar 
la renovación de su práctica educativa.
2. La dinámica de capacitación convencional que se utiliza en el 
magisterio, conocida como capacitación en cascada, está per-
meada por los imperativos de la cultura institucional, donde el 
sentido prescriptivo prevalece sobre las necesidades particula-
res de las escuelas y donde las jerarquías de la misma estructura 
educativa determinan la forma como se organiza la transmisión 
de los saberes y habilidades a directores y profesores.
En esta cascada de transmisión de saberes y habilidades peda-
gógicas aparecen distintos niveles y formas de construcción de 
la capacitación. Así, creemos que ésta no es igual en los cursos 
para directores que en los talleres que se imparten a los profe-
sores, inclusive pueden presentarse diferencias en uno y otro 
caso por cada nivel educativo.
3. La dinámica real de apropiación de los contenidos de la ca-
pacitación no es un proceso uniforme, sino una constelación 
de eventos atravesados por las estructuras de transmisión y los 
saberes que integran la propuesta de capacitación institucional, 
por las culturas instituidas de participación y refl exión en los es-
pacios escolares y por la forma como los profesores construyen 
la dinámica particular de participación en los talleres. Estas for-
mas de interacción, a su vez, se ven mediadas por los saberes, 
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valores y creencias que los profesores sedimentan a lo largo 
de su experiencia laboral y, en particular, por sus convicciones 
en torno a la educación pública y sus creencias en torno a los 
cambios educativos. 

Señalado el punto de partida del análisis, pasamos a referir los 
resultados generados en esta primera etapa.

La apreciación de las educadoras sobre los elementos centrales de la 
Nueva Escuela Mexicana

La unidad de análisis de este nivel educativo se conforma por 4 pro-
fesoras de distinto rango de antigüedad, pero con cierta uniformidad 
en el origen de sus estudios, porque todas ellas realizaron estudios de 
licenciatura en educación preescolar. Hecha esta precisión, pasamos a 
referir algunos resultados preliminares:

A pesar de que hay pocos años de antigüedad entre estas edu-
cadoras, las cuatro viven etapas que se relacionan con la dinámica de 
creación de nuevas escuelas de educación prescolar. Ellas emprenden 
actividades vinculadas a la organización administrativa y afrontan las 
carencias que presentan estos establecimientos en los meses iniciales 
de su apertura. Por eso, las difi cultades iniciales que refi eren se rela-
cionan con la organización de la documentación y la administración de 
recursos.

Dos de estas educadoras trabajaron previamente en escuelas 
particulares, rasgo que forma parte de muchas de las docentes que 
tienen más de 20 años de trabajo en este nivel de enseñanza. Este 
rasgo se relaciona con el hecho de que antes del año 2004 no ha-
bía mucha participación del sector público en la educación preescolar, 
participación que se empieza a ampliar a partir de la aprobación ofi cial 
de la obligatoriedad de dos años de preescolar para acceder a la edu-
cación primaria. 

Todas ellas señalan que las reformas pasadas han generado afec-
taciones a su estabilidad emocional, que describen como tensión, confu-
sión, confl icto o incomodidad. Ellas coinciden en que estos cambios no 



33 Revista
educ@rnos

LA CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA FRENTE A LA 
NUEVA ESCUELA MEXICANA

han generado los resultados esperados debido a la frecuencia con que se 
presentan dichas reformas o a la descontextualización de lo que proponen.

Las cuatro coinciden en que la información que ha circulado 
sobre la nueva propuesta educativa ha sido escasa, por lo que han 
recurrido a medios informales como las redes sociales y conferencias 
para enterarse de los cambios. A pesar de ello, todas manifi estan dis-
posición para encarar los retos que representa esta reforma y para 
recibir capacitación por los medios ofi ciales.

Al abordar los conceptos clave que aparecen en la propuesta 
curricular, vemos que entienden por comunidad a la participación de 
los padres de familia, alumnos y maestros en los asuntos escolares.

El concepto de inclusión es asociado con la atención de las ne-
cesidades específi cas de cada uno de los niños, aspecto que ayuda a 
facilitar su proceso educativo.

Al pasar al concepto de conocimiento interdisciplinario vemos 
que la mitad de las educadoras no tiene claro lo que entraña este tér-
mino: dos de ellas expresan que la interdisciplinariedad consiste en 
la integración de muchas disciplinas en el trabajo de enseñanza y las 
otras dos confunden la interdisciplinariedad con otros términos.

Las ideas que vierten todas las entrevistadas en torno al con-
cepto de género se vinculan con el respeto a las diferencias de cual-
quier tipo y perciben a éste como un fenómeno de bajo impacto en 
esta etapa educativa. 

Con respecto a la transversalidad en la construcción de conoci-
mientos, notamos que cada una de ellas tiene ideas diferentes en torno 
a este proceso, ideas que van desde un desconocimiento manifi esto 
del mismo, hasta la incorporación de términos como género, inclusión 
y equidad dentro de las actividades de enseñanza; algunas también 
asocian este paso con el concepto de respeto y con la horizontalidad 
en la relación con los alumnos.

A la autonomía curricular y profesional todas la interpretan como 
un ámbito de libertad para tomar decisiones referentes a los conteni-
dos, diseño y organización de las actividades de aprendizaje, con base 
en su preparación profesional y el conocimiento que tienen de los pla-
nes y programas, de sus alumnos y del contexto.
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Sobre la escuela pública vemos que, a pesar de las diferencias 
en el rango de antigüedad de las entrevistadas, coinciden en la idea de 
que esta modalidad educativa representa la posibilidad que tienen to-
dos los niños para superar los límites culturales de su contexto familiar 
y social.

Al pasar al papel de los alumnos en el trabajo de enseñanza, ob-
servamos que las entrevistadas coinciden en que, durante esta etapa 
de la vida escolar, los alumnos deben ser agentes activos, no solo con 
su actividad física, sino también con actividades intelectuales y capa-
cidad de participación, además de aprender a tomar decisiones sobre 
su propio proceso de aprendizaje.

Por último, las entrevistadas responden por igual que la informa-
ción recibida a través de las Comunidades de Aprendizajes para la vida 
(CAV) sobre la reforma actual ha sido insufi ciente.

¿Qué permite ver este primer acercamiento en torno a la forma 
como las educadoras están internalizando los elementos básicos de 
la nueva propuesta curricular? Inicialmente vemos que el diálogo que 
establecen estas profesoras con los saberes y habilidades que se 
proponen en esta propuesta, aparece mediado por las experiencias que 
despliegan a lo largo de su trayectoria laboral. A través de su trabajo han 
asimilado programas educativos y proyectos institucionales que dejan 
su huella en la forma como llevan a cabo su actividad de enseñanza. 
Particularmente vemos que el concepto de comunidad es entendido 
a partir de las prácticas de participación social que desarrollan en el 
preescolar, como sucede con la participación de los padres de familia 
en los festejos escolares. Sobre la inclusión observamos que sus res-
puestas están atravesadas por los contenidos pedagógicos de los pro-
gramas de enseñanza que desarrollan en el jardín de niños y por los 
proyectos institucionales precedentes, como sería el caso de la inte-
gración educativa.

Observamos visibles vacíos en torno a los conceptos de género, 
interdisciplinariedad y transversalidad. Por ejemplo, en la apreciación 
que ofrecen del concepto de género vemos que las educadoras no 
tienen mucha claridad sobre las implicaciones sociales que tiene este 
término, ambigüedad que se expresa en el hecho de que no saben 
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cómo se asocia la enseñanza de preescolar con la formación de valo-
res y creencias afi nes a las etapas que viven los niños y niñas en torno 
al desarrollo de su masculinidad y feminidad. En torno a la interdisci-
plinariedad y la transversalidad notamos que su conocimiento sobre 
estas dinámicas está prácticamente ausente en su experiencia escolar.

Queremos señalar, por último, que el acercamiento de las edu-
cadoras a los conceptos y dinámicas propuesta en la nueva propuesta 
curricular esta mediado por el tipo de vínculo que ellas han establecido 
con el sistema educativo, específi camente con las formas y niveles de 
enseñanza que desarrollan en la educación preescolar. Esto es, no se 
les puede exigir conocimientos sobre saberes y experiencias que es-
casamente han desarrollado en ese nivel educativo, como sucede con 
las cuestiones de interdisciplinariedad y la transversalidad, temas que 
se han desarrollado más en la educación primaria y secundaria.

La apreciación de las y los profesores de educación primaria de los 
elementos centrales de la Nueva Escuela Mexicana

En este nivel educativo se eligieron dos escuelas primarias, una del 
subsistema estatal y otra del subsistema federal, ubicadas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. En cada una de ellas se entrevistaron a 
cuatro profesores. 

Caso 1: Escuela primaria del subsistema estatal.

La unidad de análisis de esta escuela se integra por tres profesoras 
y un profesor, con distintos tiempos de antigüedad laboral: 2 de ellos 
cuentan apenas con 4 años de experiencia y las dos restantes con más 
de 20 años. Todas ellos egresaron del sistema de educación de Nor-
mal, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco de la Li-
cenciatura en Educación Primaria. A pesar de esta diferente trayectoria 
en el magisterio, cada uno de los entrevistados ingresó a las escuelas 
primarias públicas por medio de concurso de oposición

En estas profesoras vemos experiencias individuales distintas, 
donde las maestras con más tiempo laboral refi eren que les interesa, 
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más que cumplir con las formalidades del plan de estudios, incidir en 
los alumnos con aprendizajes signifi cativos para ellos. Los profesores 
con menos experiencia, por su parte, también toman como referencia 
los objetivos que prescribe la Secretaría de Educación, pero sin intro-
ducir algún cambio signifi cativo en su tarea educativa

Sus experiencias colectivas también son diferentes. La profeso-
ra con menos experiencia laboral reconoce que si establece comuni-
cación con sus compañeros pero que prefi ere no tomar ideas y llevar 
su trabajo de manera personal; el resto comenta que si dialoga con sus 
pares. En concreto, las maestras con mayor antigüedad admiten que 
el compartir experiencias con sus compañeros ha sido fundamental en 
su carrera profesional.

En relación con las reformas educativas pasadas, por la distin-
ta antigüedad de los entrevistados, solo ofrecemos las ideas de dos 
profesoras que si vivieron estas experiencias. Una y otra coinciden en 
que es fundamental conocer los resultados de una reforma ya que el 
hecho de estar cambiando de propuestas curriculares constantemente 
no permite asimilarlas y apropiarse de ellas. Este tránsito, aduce una 
de las dos entrevistadas, aparece más complicado cuando la apropia-
ción implica romper paradigmas.

En los entrevistados vemos que su acercamiento al contenido de 
la nueva propuesta curricular ha sido desigual, asunto que se asocia a los 
distintos roles que los profesores desempeñan. Dos de los docentes se 
dedican exclusivamente a la atención de grupos y las otros dos, además 
de tener a cargo grupo, se desempeñan a contra turno como directoras 
de escuela. Los primeros expresan que el vínculo con los contenidos de 
esta reforma ha sido casi nulo, no han leído detenidamente el documen-
to ofi cial y la escasa información que han recibido, ha provenido de las 
redes sociales y de lo poco que se ha visto en los Consejos Técnicos 
Escolares. Las segundas refi eren que han recibido información constante 
de las autoridades superiores y que han buscado indagar por su propia 
cuenta, situación que se debe al vínculo que tienen con mandos de ma-
yor rango y por la responsabilidad que tienen con sus profesores.

Sobre los conceptos clave de la nueva propuesta curricular, ve-
mos que los entrevistados entienden por el concepto de comunidad a 
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los miembros que participan en la organización de las actividades es-
colares, donde se incluye a los padres de familia. Ellos reconocen que 
el acercamiento a los progenitores se ha dado básicamente a partir de 
las formalidades del trabajo escolar.

En torno a la inclusión vemos cierta afi nidad, porque los cuatro 
entrevistados asocian este término con la idea de incluir a todos los 
alumnos en el trabajo de enseñanza, sin importar las discapacidades 
de algunos de ellos.

Asimismo, la mayoría de los entrevistados entiende por interdis-
ciplinariedad a la conjunción de conocimientos de diversas disciplinas 
para abordar un tema determinado. En ellos se nota el infl ujo del tra-
bajo que han desarrollado a través de la metodología de proyectos, 
propuesta que ha vinculado a los profesores a mirar los asuntos de la 
vida diaria desde distintas miradas.

En el abordaje del concepto de género observamos respues-
tas diversas de los entrevistados, donde prevalece un fuerte desco-
nocimiento sobre el uso de este concepto para conocer las etapas de 
formación por las que pasan los alumnos y las alumnas en torno a su 
identidad genérica. A la par del escaso acercamiento a los fundamen-
tos teóricos que entraña este término, vemos la presencia de prejuicios 
en torno a su manejo: en las respuestas escuchamos que eso es pura 
ideología o que el género se debe limitar a hablar de masculinidad 
y feminidades y  no  confundirlo con diversidad. Como colofón, re-
ferimos una respuesta que muestra el escaso conocimiento sobre la 
forma como se construyen las identidades de género: “yo respeto las 
ideologías y formas de pensar de todos, pero las prácticas machistas 
vienen de casa.”

Con relación a la transversalidad vemos que todos los entre-
vistados no tienen claridad sobre lo que implica esta dinámica. Los 
de menor antigüedad expresan un desconocimiento total sobre este 
asunto y las profesoras que son directoras en contra turno solo tienen 
claro que los ejes de inclusión, de género y de interdisciplinariedad 
deben cruzarse como un todo con el conocimiento de las asignaturas.

En torno al concepto de autonomía profesional y curricular ob-
servamos mayor uniformidad en las respuestas de los entrevistados, 
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donde todos visualizan a la autonomía curricular como la libertad de 
diseñar los contenidos de enseñanza conforme a las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos y las condiciones del contexto escolar. 
Esto no implica, admiten los entrevistados, hacer cosas diferentes a lo 
que prescriben los programas escolares, sino ajustar los contenidos de 
enseñanza a las circunstancias existentes.

En relación con la autonomía profesional, las profesoras de ma-
yor antigüedad la entienden como la actualización constante de los do-
centes para hacer frente a los retos de enseñanza con mayor efi cacia.

Al tocar las ideas sobre la escuela pública vemos que en todos 
los entrevistados la escuela es un espacio donde se brinda oportuni-
dades de formación a los niños y un espacio de empleo para otros. En 
ellos no se ven ideas que distingan el papel de la escuela pública del 
papel que se desarrolla en las escuelas privadas; ya no está presente 
en su imaginario el compromiso que tenían los profesores con la des-
igualdad que existe en el entorno social.

Sobre el papel de los alumnos en el aprendizaje observamos 
que la mayoría de los entrevistados expresan que éstos deben tener 
un papel activo, pero no dicen cómo deben participar en este proceso. 
Solo dos profesoras dicen que este aprendizaje implica movilizar a los 
alumnos para que generen su propio conocimiento.

Por último, los entrevistados manifi estan que las CAV han apor-
tado poca información a los profesores para ampliar su conocimiento 
sobre la NEM. La información, más bien, ha sido recibida en cascada 
desde la estructura por vía de los directores y del Consejo Técnico 
Escolar.

Caso 2: Escuela primaria del subsistema federal.

La unidad de análisis de esta escuela se integra por dos profesoras y 
dos profesores que egresaron de programas de licenciatura en educa-
ción o pedagogía. Aquí cabe precisar que una de las entrevistadas, la 
cual funge como directora de este plantel escolar, egresó de la escuela 
normal básica en la época en que el nivel de escolaridad de la carrera 
normalista era equivalente a estudios de nivel medio superior.
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La antigüedad laboral de este grupo es un poco extremosa por-
que el tiempo de servicio de tres de los entrevistados oscila entre los 
10 y los 19 años, y la cuarta tiene laborando 52 años en el magisterio. 
En los cuatro casos sus primeras experiencias de enseñanza fueron en 
ambientes rurales.

Tres de los cuatro entrevistados reconocen que tuvieron difi cul-
tades al comenzar sus labores de enseñanza, las cuales fueron resol-
viendo a partir de su reconocimiento mediante un trabajo de refl exión 
de su práctica. Todos consideran como algo muy natural pedir apoyo 
a los compañeros, aunque para la directora compartir experiencias es 
un asunto más complejo, porque para ella era común destinar tiempo 
extra del horario escolar para estas actividades, actitud que ahora no 
se observa en los maestros.

Al abordar los conceptos clave que aparecen en la nueva pro-
puesta curricular, vemos que hay cierta afi nidad en torno a la idea de 
comunidad: unos y otros la entienden como una actividad donde par-
ticipan profesores, directivos, alumnos y padres de familia. Todos ellos 
refi eren que en su trayectoria laboral han vivido experiencias de trabajo 
comunitario, situación que no sucede en la escuela donde actualmente 
laboran.

Como dice uno de los entrevistados: “yo pienso que la poca 
participación de mi escuela en la comunidad tiene que ver con la forma 
como la directora ve el funcionamiento de la escuela, porque para ella 
lo principal es cumplir con los aprendizajes y las cosas que ve como 
parte de la normalidad mínima, …yo pienso que ella ve a los festivales 
y a las cosas en las que los padres entran como asuntos no relevantes 
y por eso no quiere que se pierda el tiempo efectivo… involucrando a 
los padres de familia en las actividades.”

Al observar lo que entienden por inclusión vemos que los en-
trevistados coinciden en la idea de incluir a todos los niños, de darles 
oportunidades educativas tanto a los niños normales como a los niños 
con discapacidades físicas y motoras. La directora asocia la inclusión 
con el respeto a la diversidad que cada alumno tiene, en cuanto a su 
nacionalidad, raza, sexo y manera de aprender. Los demás entrevista-
dos coinciden con esta idea, asunto que asociamos con el infl ujo de 
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las ideas y prácticas educativas que los profesores asimilan a partir de 
la integración educativa.

La mayoría de los profesores visualiza la interdisciplinariedad 
como el abordaje de un tema desde diferentes asignaturas, ellos re-
fi eren que la experiencia a través de la cual asimilaron esta idea fue 
a través de la metodología de proyectos. Como vemos, en ellos los 
programas de aprendizaje impulsados por la SEP han sembrado co-
nocimientos sobre esta dinámica, aunque no tienen claro aún la ma-
nera como se plantea la interdisciplinariedad en la nueva propuesta 
curricular.

En tres de los entrevistados vemos que la idea que tienen sobre 
el concepto de género lo asocian con la tolerancia a la forma de ser 
de cada uno de los alumnos y con el respeto a la diversidad de sus 
expresiones. Estas ideas permiten ver que no tienen una signifi cación 
fundamentada del concepto de género, porque el sentido que le con-
fi eren es similar a lo que entienden por inclusión. 

Esta ambigüedad propicia que en el trabajo de enseñanza no 
tengan claro cómo se vinculan los contenidos de formación de lo mas-
culino, lo femenino y otras identidades genéricas con las etapas de 
desarrollo que viven en ese momento sus alumnos. Aquí cabe subrayar 
que, para la directora, la idea de género tiene que ver con los roles que 
fueron asignados a los hombres y mujeres y con la manera como han 
ido cambiando para ser más equitativos.

En los entrevistados hay poca claridad sobre la transversalidad, 
la mayoría asocia esta dinámica con la inclusión de ideas sobre el gé-
nero, la inclusión o la interdisciplinariedad. Solo uno de ellos refi ere 
nociones más cercanas a lo que se indica en la nueva propuesta curri-
cular: “yo lo entiendo como que son temas que se van a tratar dentro 
de un mismo proyecto, porque todas las actividades deben tener los 
valores de la inclusión, del género y la interdisciplinariedad.”

Cabe mencionar que los entrevistados asistieron a un curso in-
tensivo en el mes de agosto de 2022, donde se abordó el tema de la 
autonomía profesional y curricular. A pesar de las ideas que percibieron 
en esas sesiones, en ellos hay formas de signifi cación distintas por-
que la mayoría lo entiende como estar actualizándose continuamente 
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para mejorar su práctica de enseñanza. Solo uno de ellos ofrece más 
claridad sobre estos términos: “por autonomía curricular entiendo que 
tenemos cierta libertad en la cuestión de currículum, de ver qué me 
conviene trabajar, qué no me conviene trabajar, de hacer modifi cacio-
nes a la práctica. Y por autonomía profesional como la libertad de que 
enseñes conforme a lo que aprendes entre tus compañeros o de ma-
nera externa.”

Estas ideas, sin embargo, no puede implementarlas en su es-
cuela, debido a que la directora no da margen para llevarlas a cabo. 
Esta profesora, por su parte, entiende el concepto de autonomía cu-
rricular como la libertad de los docentes de incorporar elementos que 
permitan desarrollar su práctica, pero sin perder de vista los programas 
de estudios.

Todos ellos visualizan a la escuela pública como un espacio que 
crea oportunidades a las nuevas generaciones para adquirir una for-
mación que les permita desarrollarse dentro de la sociedad. En ellos 
no aparecen ideas vinculadas con el papel de la escuela en torno a la 
desigualdad social, lo que hay son nociones que se vinculan con los 
principios básicos del enfoque estructural-funcionalista, de formar, ca-
pacitar e integrar a los alumnos a la sociedad.

Al tocar la visión que tienen sobre el papel de los alumnos en el 
trabajo de enseñanza, no aparece un conocimiento fundamentado so-
bre la forma como se articula al alumno a procesos de enseñanza acti-
vos, en ellos no hay una noción de agencia social, lo que hay son ideas 
relacionadas con mayor libertad de acción en el trabajo de enseñanza 
y con la adición de equipo que les permita diversifi car sus actividades 
de indagación.

Todos los entrevistados coinciden en señalar que las CAV no 
han generado información clara y sufi ciente sobre los contenidos de la 
reforma actual, más bien han generado confusión ya que la informa-
ción que difunden se contrapone con la que ofrece el sistema federal.

En este primer acercamiento a la forma como se vinculan las y 
los profesores de educación primaria al proceso de la Nueva Escuela 
Mexicana, vemos que muchas de las ideas que los entrevistados ex-
presan sobre las reformas y los conceptos clave de la propuesta curri-
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cular actual, tienen atrás las tradiciones, saberes, valores y creencias 
que éstos han asimilado a lo largo de su experiencia laboral. Su forma 
de ver la comunidad, la inclusión, la interdisciplinariedad y la autono-
mía curricular y profesional tiene atrás las vivencias del trabajo pasa-
do y la interacción con programas institucionales, como la integración 
educativa, y con propuestas de enseñanza, como la metodología de 
proyectos.

También hay vacíos de conocimiento en temáticas que han es-
tado ausentes en la enseñanza primaria, como sucede con los asuntos 
de género y con los procesos de construcción de conocimiento trans-
versal.

Estas primeras evidencias permiten resaltar que, entre las escue-
las primarias federales y estatales, existen valores y creencias relativa-
mente diferentes en torno a la organización escolar, diferencias que se 
engrandecen cuando en alguna de ellas aparecen directoras con mu-
chos años en el servicio. Esta situación se presenta en una de las escue-
las donde laboran los entrevistados, donde aparecen fuertes disparida-
des generacionales entre la directora y los profesores, disparidades que 
se manifi estan a través de la circulación de ideas, saberes y prácticas 
divergentes, como sucede en torno a la noción del concepto de comuni-
dad y en la fi rme oposición que ejerce la directora para usar parte de los 
tiempos y espacios escolares para interactuar con la comunidad.

La apreciación de las y los profesores de educación secundaria de los 
elementos centrales de la Nueva Escuela Mexicana

En el nivel de enseñanza secundaria se eligieron tres escuelas, dos 
del subsistema estatal y una del subsistema federal, las dos primeras 
se ubican en la Zona Metropolitana de Guadalajara y la tercera en el 
municipio de Tala, Jalisco. Cabe aclarar que, en este escrito solo ex-
ponemos las apreciaciones de los profesores de dos escuelas de este 
nivel educativo.

Caso 1: El caso de una escuela secundaria técnica ubicada en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara, específi camente en el municipio de Zapopan.
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La unidad de análisis de este estudio se conforma de tres profeso-
ras y un profesor, con una antigüedad que fl uctúa entre los 3 y los 26 
años de trayectoria laboral. Esos docentes provienen principalmente 
de carreras universitarias y solo una egresó del sistema de educación 
Normal.

Los cuatro entrevistados refi eren que uno de los desafíos prin-
cipales que afrontaron al comienzo de su carrera docente fue el ma-
nejo de grupos. Este problema aparece con mayor frecuencia en los 
que provienen del sistema universitario. Todos admiten que desde un 
principio han buscado mantener un equilibrio entre los objetivos esta-
blecidos y las necesidades e intereses de sus alumnos, aspectos que 
median los ritmos y las formas de aprendizaje.

También subrayan la importancia del respaldo y la colaboración 
entre compañeros como fuente valiosa de aprendizaje y mejora en su 
desempeño docente. Ellos comparten experiencias, solicitan asesorías 
y escuchan las opiniones de sus colegas para aclarar dudas y encon-
trar el enfoque más adecuado para alcanzar sus objetivos de enseñan-
za. Igualmente reconocen la relevancia de buscar oportunidades de 
aprendizaje adicionales, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

La diversidad de opiniones entre los profesores con relación a las 
reformas educativas pasadas es evidente. Algunos han experimentado 
cambios que han tenido consecuencias en su desarrollo profesional, por-
que han limitado su promoción laboral. Todos ellos muestran disposición 
al cambio y reconocen que las innovaciones anteriores se enfocaron en 
elevar los estándares de desempeño académico, aunque externan su 
descontento por la frecuencia con que se implementan las reformas. 

Los profesores también muestran una amplia gama de percep-
ciones y cuestionamientos con respecto a la reforma educativa ac-
tual. Así, aunque ven la posibilidad de alcanzar las metas propuestas, 
demandan una capacitación adecuada y una mayor claridad sobre la 
propuesta. Destacan la importancia de abordar los temas de manera 
interdisciplinaria y valorar a cada estudiante en función de su indivi-
dualidad. Sin embargo, no dejan de externar su preocupación ya que 
estiman a la incorporación de la comunidad en los procesos de ense-
ñanza–aprendizaje como un gran desafío.



Revista
educ@rnos 44

Al pasar a los conceptos clave de la nueva propuesta curricular 
vemos en ellos ideas comunes, pero también diferencias que muestran 
la diversidad de experiencias y saberes que hay en el magisterio. En 
ese orden, al abordar el concepto de comunidad, los entrevistados 
expresan su preocupación por la falta de compromiso de los padres 
de familia en el proceso educativo. Ellos consideran que su participa-
ción se limita a la asistencia a los eventos escolares y a la entrega de 
material, pero coinciden en que se debe generar una comunidad que 
transforme el entorno, aunque reconocen que las experiencias de su 
escuela con la comunidad han sido limitadas.

Estos profesores tienen distintas percepciones de la inclusión 
educativa, pero coinciden en la importancia de garantizar igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes y en la creación de escena-
rios educativos que promuevan y respeten la diversidad. Sin embargo, 
señalan la presencia de barreras que difi cultan la implementación de la 
inclusión en la práctica docente, como la infraestructura física existen-
te y los precarios recursos materiales disponibles en su escuela. Esta 
situación, aducen, impide ofrecer respuestas más acordes a las ne-
cesidades individuales de los alumnos con diversidad funcional. Ellos 
reclaman una capacitación y formación adecuada para afrontar los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes con estas características.

Ellos también coinciden en su percepción del concepto de in-
terdisciplinariedad como la integración de conocimientos de diversas 
asignaturas, con el propósito de superar su fragmentación en el desa-
rrollo de proyectos integradores.

Con respecto al concepto de transversalidad, sus ideas transi-
tan desde un desconocimiento pleno de este término hasta su analogía 
con el concepto de la interdisciplinariedad. Varios de los entrevistados 
ven esta forma de producción de conocimiento como una dinámica 
que implica integrar el contenido de las disciplinas con ideas sobre la 
inclusión, el género y la equidad.

Sobre la autonomía curricular y profesional también tienen dife-
rentes percepciones. Algunos profesores entienden la autonomía curri-
cular como la capacidad de tomar decisiones sobre los contenidos de 
enseñanza, pero expresan preocupaciones sobre la falta de claridad 
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de los lineamientos actuales. A la autonomía profesional, por su parte, 
la asocian con la libertad de elegir estrategias pedagógicas que se 
ajusten a las necesidades de cada estudiante y aseguren los objetivos 
de la enseñanza.

Sobre la escuela pública, los profesores coinciden, a pesar de la 
diferencia de edades y tiempos de antigüedad, en que su principal pro-
pósito es mejorar las condiciones de vida de los individuos y preparar-
los para su vida laboral, social y familiar. A pesar de las percepciones 
negativas en las que esta modalidad educativa se ha visto envuelta, 
reiteran que la escuela pública es un espacio que ofrece oportunidades 
de aprendizajes para todos.

Los profesores están de acuerdo en la importancia de impartir a 
los alumnos habilidades para el manejo de la información y valoran la 
idea de fomentar un aprendizaje proactivo en la construcción del co-
nocimiento. Además, destacan la necesidad de alejarse de enfoques 
pasivos de enseñanza y promover la autonomía de los estudiantes, 
ofreciéndoles oportunidades de exploración y aprendizaje con sentido.

Por último, manifi estan que en las Comunidades de Aprendizaje 
en y para la Vida no se ha compartido información referente a la refor-
ma educativa. Algunos experimentan difi cultades para comprender la 
reforma educativa y sienten que la información proporcionada en los 
CTE no es sufi ciente. La falta de claridad y la asignación de guías es-
tatales y federales, generan confusión. Sin embargo, valoran la diversi-
dad y la creatividad en las CAV y reconocen la importancia del trabajo 
interdisciplinario.

Caso 2: El caso de una escuela secundaria ubicada en el municipio de 
Tala, adscrita al subsistema federal de educación.

La unidad de análisis de esta escuela se integra por dos profesores y 
dos profesoras, dos de ellos son normalistas y dos más son egresados 
de carreras universitarias, el rango de antigüedad es de los 2  a los 12 
años de servicio. 

En ellos aparecen difi cultades distintas para afrontar la actividad 
de enseñanza. Por ejemplo, los profesores que egresaron del sistema 
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de educación normal tuvieron menos problemas para integrarse al tra-
bajo en el aula de manera inicial. En cambio, los egresados del sistema 
universitario si acusaron problemas de inseguridad al comenzar sus 
labores de enseñanza, situación que los llevó a implementar diversas 
estrategias, como el acercamiento a diferentes fuentes de información 
o a apoyos externos que les ayudaron a involucrar a los alumnos en los 
procesos de aprendizaje. 

En relación con el proyecto educativo institucional, todos los en-
trevistados señalaron que han seguido de manera puntual los objetivos 
de enseñanza de los planes y programas de estudio que se han estable-
cido en las diferentes propuestas curriculares con las que han trabajado. 

Sobre las experiencias colectivas en los espacios escolares, to-
dos ellos aprecian este ámbito como un lugar donde se dan diálogos y 
vivencias que contribuyen a mejorar el trabajo de academia. Sin embar-
go, coinciden en que los espacios para el intercambio de experiencias 
son insufi cientes y, aunque los Consejos Técnicos Escolares pueden 
ser la clave, tampoco han cubierto esos vacíos. En ese orden, uno de 
los profesores comenta que es difícil la interacción con los compañe-
ros por los tiempos y por la movilidad de un centro de trabajo a otro.

Con relación a las experiencias en torno a las reformas pasadas, 
coinciden en que las últimas propuestas curriculares conservan mu-
chas semejanzas entre sí, sobre todo en las reformas del 2011 al 2017, 
donde señalan que éstas mantienen los mismos enfoques metodológi-
cos y que solamente se modifi can algunos conceptos.

Los entrevistados estiman también que la reforma del 2017 ge-
neró gran incertidumbre, debido a que se puso en cuestionamiento la 
permanencia de los profesores en el sistema educativo y porque se les 
señaló como los responsables de la debacle educativa, deslegitiman-
do ante la sociedad su labor y su imagen profesional. 

Todos refi eren que su acercamiento a la Nueva Escuela Mexica-
na ha sido por información difundida en los Consejos Técnicos Esco-
lares o en las redes sociales, por lo que su vínculo a esta propuesta ha 
sido “por encimita”. Sólo uno de los profesores comenta que ha tenido 
un acercamiento más profundo a partir del documento base, pero re-
conoce que aún no lo ha terminado de revisar.
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Ellos reconocen que el intercambio de información entre com-
pañeros ha sido casi nulo, pero admiten que uno de los principales 
retos de esta propuesta  curricular estará en la acción colectiva, en 
ponerse de acuerdo todos los profesores, es decir, en  poder hacer 
trabajo colaborativo, pero también en conocer con más detenimiento 
la metodología dirigida al trabajo por proyectos, así como en tener un 
mayor dominio de los contenidos de las asignaturas y una actualiza-
ción y profesionalización adecuada para afrontar los desafíos del plan-
teamiento curricular de la NEM.

Al abordar los conceptos clave que aparecen en la propuesta 
curricular, vemos que entienden por comunidad a la participación de 
los padres de familia, alumnos y maestros en los asuntos escolares. 

El concepto de inclusión es asociado con la atención de las ne-
cesidades específi cas de cada uno de los niños y la participación de 
los alumnos en las actividades escolares acorde a sus propias particu-
laridades, aspecto que ayuda a facilitar su proceso educativo.

En el caso del concepto de interdisciplinariedad tres de ellos lo 
identifi can como la integración de muchas disciplinas en el trabajo de 
enseñanza, lo cual es asociado con su participación de la asignatura 
en la construcción de los proyectos integradores.

Al abordar el eje de género y sus implicaciones en el trabajo de 
enseñanza, vemos que dos de los profesores no tienen claro cómo este 
contenido atraviesa la formación de los alumnos, aunque si destacan la 
necesidad de trabajar en ello por las actitudes de superioridad de los estu-
diantes varones. En tres de los casos manifi estan que es un tema difícil de 
tratar ante  los alumnos y dos  reconocen que no tienen facilidades para 
tocar este eje en sus asignaturas; en uno de estos casos observamos que 
la profesora visualiza de manera igual a hombres y mujeres, donde su vi-
sión disciplinaria del género lleva a reducir la formación de lo masculino y 
lo femenino al desarrollo que tiene la fl ora y la fauna en la naturaleza.

En lo relativo a la construcción de conocimiento transversal, no 
hay claridad en todas las respuestas. Por ejemplo, uno de los entrevis-
tados asocia este proceso al trabajo colaborativo entre todos los ejes.

Las ideas que expresan sobre la autonomía profesional y curri-
cular también son variadas. Uno de los profesores la entiende como la 
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manera personal como aborda la programación y desarrollo de su tra-
bajo de enseñanza, otro la visualiza como la incorporación de la tecno-
logía y las aplicaciones al trabajo de enseñanza, así como la elección y 
uso de contenidos en tiempos que permitan un aprendizaje signifi cati-
vo en los alumnos. Otro más la identifi ca con la libertad de decidir los 
aprendizajes y el cuarto profesor como una dinámica de autogestión, 
donde se van logrando paso a paso las metas que se proponen en los 
objetivos de enseñanza.

La apropiación de los profesores de secundaria de los contenidos bá-
sicos de la NEM

En este primer acercamiento a las ideas que tienen los profesores de 
secundaria al proceso de la Nueva Escuela Mexicana, podemos ver 
que en este nivel educativo hay dos vías de procedencia formativa que 
potencialmente inciden en la forma como visualizan estos cambios: por 
un lado, tenemos a docentes que proceden del sistema de educación 
normal y, por otro, a docentes que provienen del sistema universitario. 
Su confl uencia en este espacio educativo enrique la diversidad de los 
contenidos de enseñanza que circulan en los espacios áulicos, pero 
también introduce referentes más diversos en el diálogo que entablan 
con los presupuestos teóricos de esta reforma. 

La información también muestra que, a pesar de que los pro-
fesores se sujetan al programa institucional prescrito por la SEP, en el 
espacio escolar se recrean otras expresiones culturales que provienen 
de las experiencias de sus profesores y de la convivencia cotidiana en 
su centro de trabajo. Sin embargo, ellos reconocen que los espacios 
para el intercambio de los saberes y habilidades de enseñanza son 
reducidos.

En ellos aparecen diversas percepciones sobre las reformas pa-
sadas, pero coinciden en la crítica hacia la temporalidad a la que éstas 
se sujetan, a los tiempos sexenales, lo que limita la apropiación de los 
contenidos de cada propuesta educativa.

Los profesores de ambas escuelas coinciden en que la expe-
riencia de innovación más reciente afectó sensiblemente su imagen 
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social, porque fueron estigmatizados por el gobierno federal como los 
responsables de la baja calidad de la enseñanza y porque fueron so-
metidos a formas de evaluación que afectaron su salud y pusieron en 
riesgo su permanencia laboral.

En las ideas que vierten sobre los conceptos que sustentan esta 
nueva propuesta de enseñanza, vemos que sus visiones que tienen 
sobre la comunidad, la inclusión, la interdisciplinariedad y la autono-
mía curricular y profesional, se vinculan con los saberes y prácticas 
que han sedimentado a lo largo de su trayectoria de trabajo. A la co-
munidad la defi nen a partir de las vivencias que han desarrollado en el 
espacio escolar: para ellos la comunidad se conforma por los sujetos 
que participan día a día en las actividades educativas y por la asisten-
cia y colaboración que ofrecen los padres de familia. A la inclusión la 
entienden a partir de los saberes asimilados de los programas educa-
tivos impulsados para lograr equidad y justicia social, como el progra-
ma de integración escolar, donde los profesores empezaron a conocer 
los protocolos, conceptos y acciones que debían llevar adelante para 
integrar a los alumnos con alguna discapacidad física o de otro tipo. 
La interdisciplinariedad, por su parte, la visualizan como la integración 
de conocimientos de diversas asignaturas, apreciación que se asocia 
a la experiencia reciente con el uso de la metodología de proyectos 
promovida por RECREA.

En las ideas que expresan sobre el concepto de género encon-
tramos una situación más complicada, porque la mayoría de los entre-
vistados no tiene claridad sobre este término; muchos lo asocian con 
la sexualidad de los jóvenes, pero sin ninguna alusión a la construcción 
de las masculinidades y las feminidades de los alumnos.

En el asunto de la transversalidad notamos un mayor descono-
cimiento en los entrevistados; hay en ellos ideas importantes que sir-
ven de premisa a esta propuesta de construcción, como la integración 
del contenido de las disciplinas con las ideas de inclusión, de género 
y equidad. Creemos que en este punto hay retos cognoscitivos muy 
importantes que los profesores deben afrontar: aprender a construir 
conocimiento, actividad en la que no fueron formados ni en el sistema 
de educación normal, ni en el sistema universitario.
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También observamos que las experiencias de trabajo y las ideas 
que han adquirido en torno a la autonomía profesional y curricular han 
incidido en la forma como ven este término, como un margen de liber-
tad para organizar su actividad de enseñanza a partir de las circunstan-
cias y condiciones del espacio escolar, donde la particularidad de los 
alumnos y el estilo de enseñanza del profesor incide en la forma como 
éste diseña su trabajo.

Podemos decir que el encuentro de los profesores con la ca-
pacitación que implementará la SEP desde enero de 2023 se verá por 
las diversas experiencias, saberes y conocimientos que los profesores 
han ido acumulando a lo largo de su trayectoria en el magisterio. En 
este diálogo aparecen ensambles en ciertos aspectos, oposiciones y 
resistencias, como producto de la lucha entre los saberes y creencias 
previas y las novedades que trae consigo la NEP.

Notas

1 Es una investigación colectiva donde participan profesores de educación preesco-
lar, primaria y secundaria y un profesor-investigador del ISIDM y la Universidad de 
Guadalajara; por eso aparece una cantidad numerosa de autores en este reporte de 
investigación.
2 En este ensayo, debido al tamaño de los artículos establecido en la revista Educ@rnos, 
sólo se incluye información de dos escuelas secundarias.
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Resumen

El propósito del presente artículo es realizar un análisis crítico a par-
tir de las recomendaciones internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en tensión con la mi-
rada decolonial de la formación de docentes propuesta por la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), para ello se ha construido un plexo argu-
mentativo basado en la pedagogía latinoamericana de Dussel (1980), 
la opción decolonial de Mignolo (2007) y las pedagogías decoloniales 
de Walsh (2013).

La mirada epistemológica se sitúa en la multirreferencialidad de 
Ardoino (2022) y la metodología de investigación está situada en la re-
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fl exión metodológica de Razo (2000) y la implicación de Pastrana (2011), 
con el apoyo de entrevistas no estructuradas. Este ejercicio indagatorio 
tiene domicilio en las proposiciones compartidas por algunos docentes 
de educación básica del Estado de México, en donde manifi estan diver-
sos posicionamientos pedagógicos en tensión ante la emergencia de la 
Nueva Escuela Mexicana como posibilidad de formación de docentes.

Palabras clave: Escuela, decolonialidad, formación, educación, Nueva 
Escuela Mexicana

Abstract

The purpose of this article is to carry out a critical analysis based on the 
international recommendations of the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) in tension with the decolonial view 
of teacher formation proposed by the New Mexican School (NMS), 
for this purpose has built an argumentative plexus based on the Latin 
American pedagogy of Dussel (1980), the decolonial option of Mignolo 
(2007) and the decolonial pedagogies of Walsh (2013).

The epistemological view is situated in the multi-referentiality of 
Ardoino (2022) and the research methodology is situated in the meth-
odological refl ection of Razo (2000) and the implication of Pastrana 
(2011), with the support of unstructured interviews. This investigative 
exercise is rooted in the propositions shared by some basic education 
teachers in the State of Mexico, where they express various pedagog-
ical positions in tension in the face of the emergence of the New Mexi-
can School as a possibility for teacher formation.

Keywords: Schools, decoloniality, formation, education, New Mexican 
School.

Metodología

El estudio que se presenta ha sido construido a partir de la Refl exión 
Metodológica (Razo, 2000) dado que partimos de la idea de que no po-
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demos mantenernos distanciados de nuestro objeto de investigación, 
por el contrario, es necesario movernos con él, por ello existe la nece-
sidad de implicarse (Pastrana, 2011) y comenzar a tomar posiciones 
de sujeto/investigador, que nos permitan ver más allá de lo que busca-
mos, es decir, que podamos hacer visible, también aquello que emerge 
como novedad, haciendo posible la producción de conocimiento des-
de la incertidumbre, al respecto se nos plantea lo siguiente:

Todo trabajo de conocimiento social supone diálogos auténti-
cos entre sujetos y no sólo penetrantes observaciones y agudas 
disquisiciones, pero distantes. El papel del sujeto tanto el que es 
cuestionado como el que deviene indagador, dentro del proce-
so de investigación es nodal (p. 2).

Por esta razón, decidimos acercarnos al campo a partir de la 
entrevista no estructurada, en donde los profesores manifestaron su 
mirada acerca de lo que veían en las escuelas de educación básica, 
ante la emergencia de la NEM, se realizó la sistematización de la infor-
mación desde la mirada de la Multirreferencialidad (Ardoino, 2022), lo 
cual nos posibilitó la construcción argumentativa.

Planteamiento del problema

Los modelos educativos implementados en las escuelas de educación 
básica en México, desde su incorporación a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 1994, se han 
ido desarrollando con base en las recomendaciones internacionales 
que emite este organismo y que de modo hegemónico han buscado 
la producción de discursos y prácticas pedagógicas, a las que se cir-
cunscriben los docentes, lo cual ha hecho posible la preservación de 
prácticas desde la transmisión y la verticalidad hacia los estudiantes de 
la educación básica, que perpetúan así la estabilidad de una economía 
capitalista exacerbada y depredadora, en el Acuerdo de cooperación 
México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas 
mexicanas (OCDE, 2010) se propuso que:
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…la reforma más importante en política pública que puede Mé-
xico hacer para mejorar los resultados educativos de sus jó-
venes es construir un sistema sólido que permita seleccionar, 
preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus 
escuelas (pág. 5).

En este sentido, es importante decir que las escuelas Normales 
han tenido por misión, preparar a los docentes en formación, de tal 
manera que quienes puedan integrarse a las instituciones, estén listos 
para desarrollar una enseñanza de calidad desde su formación inicial 
y así luchar para que poco a poco, vayan fortaleciendo su trayectoria 
docente, de tal manera que exista la obtención de un estatus perma-
nente como profesional, a partir del resultado de una evaluación que lo 
clasifi caba como destacado, bueno, sufi ciente o insufi ciente.

No obstante, al no pasar las pruebas correspondientes, los 
egresados de las escuelas normales quedaban excluidos de la docen-
cia, con la cual podrían contribuir a la formación de estudiantes de 
educación básica.

En contraposición los modelos decoloniales de formación, pro-
movidos por la NEM, han ido optando por el apoyo para la existencia 
de las escuelas normales, enfatizando el apoyo a las Normales rurales, 
debido a que estas se han manifestado desde la  pluriculturalidad y 
la multiculturalidad en nuestra nación, por ello se pretende contribuir 
para la reforma paulatina de planes y programas de estudio, con énfa-
sis en contenidos locales y regionales, considerando la relevancia de 
los contextos escolares, las prácticas colectivas de los docentes en 
formación y la producción de conocimientos y políticas educativas que 
consideren los fi nes y las posibilidades de la NEM (SEP, 2019 y 2022).

Marco teórico

Crítica a las recomendaciones de la OCDE hacia el Sistema Educativo 
Nacional: el caso de las escuelas de educación básica.

En este primer movimiento de análisis realizaremos algunas ob-
servaciones a partir del Acuerdo de Cooperación México-OCDE, para 
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mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas (OCDE, 
2010), en donde se planteaban desde el año 2010, una serie de reco-
mendaciones para elevar la calidad de la educación en nuestro país, 
de este modo encontramos una propuesta de transformación para las 
escuelas, a partir de ciertas estrategias de acción que habían consi-
derado principalmente, a los docentes, en donde se enfatizó sobre la 
implementación de una política educativa, que incluyera el liderazgo y 
la gestión escolar en las instituciones para lograr sistemas escolares 
exitosos, con los cuales se pudiera elevar la calidad de la educación, 
así encontramos un llamado para realizar la reforma educativa, con la  
cual se realizaron cambios al Artículo Tercero Constitucional (LXII LE-
GISLATURA, 2013), con la intención de garantizar ciertos estándares 
de aprendizaje, estándares para contratación de docentes y estánda-
res para el logro de liderazgo escolar. 

De este modo, nos damos cuenta de que estas son ideas y 
prácticas que tienen asociación con los modelos económico-empre-
sariales y que pareciera que buscan la producción de un nuevo dis-
curso: tan convocante como seductor, con la intención de que dicho 
posicionamiento fuera asumido por los países de la periferia, dando 
lugar a prácticas políticas, sociales, económicas y culturales/educati-
vas que se situaran en esta mirada utilitaria y excluyente. “El sin senti-
do viene a reinar porque las cosas no tienen más sentido que el que la 
propaganda, el Kitsch, la moda, lo “moderno e importado”, lo que se 
usa, viene a imperar en la existencia del “hombre masa (Dussel, 1980, 
pág. 77), cuando se habla de que sólo se le da sentido a lo que es 
moderno o importado, se está haciendo alusión a la manera en la que 
los gobiernos del pasado asumían estos discursos como verdades 
inamovibles y en consecuencia emergían políticas educativas desde 
esta mirada.

En América Latina había una marcada tendencia hacia la acep-
tación de todo aquello que parecía innovador, sin embargo, en los últi-
mos años esto se ha ido desdibujando dadas las situaciones políticas 
emancipatorias, que se han presentado en algunas naciones: Méxi-
co entre ellas, en donde eventualmente se rechaza la tirantez de los 
organismos internacionales, ante gobiernos carentes de argumentos 
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políticos y sociales, que no han legislado para las minorías sino priori-
tariamente para el sistema económico neoliberal y globalizador.

Un asunto que llama la atención es que la OCDE ha pedido que 
México atraiga a los mejores candidatos docentes (2010), esto signifi ca 
que cuando la OCDE habla de atraer a los mejores docentes, es que 
está pensando en su antónimo que son los peores, o por lo menos 
en la existencia de candidatos docentes no idóneos y por esta causa 
excluidos de toda posibilidad de incorporarse al magisterio y aunque, 
también había propuesto la creación de periodos de inducción y prue-
ba, eso fue algo que no existió en el marco de la anterior reforma, 
también se había propuesto una evaluación basada en estándares de 
calidad, lo cual nos colocaba ante la posibilidad de ser un producto y/o 
servicio susceptible de  medirse, califi carse y clasifi carse. Por lo menos 
eso sucedió, con los docentes que se incorporaron a estos sistemas 
de evaluación desde los estándares preestablecidos en donde queda-
ron catalogados como destacados, buenos, sufi cientes o insufi cientes.

Esa cuestión, no ha desaparecido, continúa latente porque esto 
ha dado lugar a la competencia, a la enemistad, a la indignación y a la 
emancipación en constancia y continuidad, no obstante, otros no asu-
mieron este discurso como suyo y optaron por nuevas alternativas de 
sublevación. Una de ellas fue quitar el poder a los gobiernos adheridos 
a las peticiones de organismos internacionales y a la iniciativa privada, 
esta mirada tensionó a los docentes quienes oscilaban su postura en-
tre discursos polarizados y contradictorios.

Es interesante ver lo que ocurrió con las recomendaciones in-
ternacionales hacia los sistemas educativos en naciones de América 
Latina, que fueron en el mismo tenor de las que se hicieron para Méxi-
co, así dejaban clara la hegemonía y el reparto de lo que se debe hacer 
desde la óptica colonial. Se ha podido visibilizar que la OCDE, ha emi-
tido este tipo de recomendaciones para hacer alusión en primer lugar, 
a la idea de que existe un rezago en nuestros países (América Latina), 
que debe ser resuelto, a la manera en la que ellos están concibiendo 
a la educación, Esta situación ha repercutido en la  toma de distancia, 
toda vez que en nuestra América, se tienen situaciones, contingencias 
y momentos históricos de ordenes muy distintos, que no permiten la 
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implementación de un sólo modo de mirar, pues cada uno en su histo-
ricidad, en su cultura, en sus modos de organización política-económi-
ca y en su geopolítica tiene que ser visibilizado (Mignolo, 2007).

Recontextualizando a México, nos podemos dar cuenta que 
tiene un problema de desempleo y de falta de oportunidades para la 
obtención de escolarización en el nivel superior en donde existen los 
llamados ninis para referirse a todos aquellos jóvenes que ni estudian 
ni trabajan y que pareciera ser, que conforman el grueso de algunas 
poblaciones y que, por ello, debieran ser sometidos a procesos de ins-
trucción para incorporarlos de un modo u otro al empleo, al respecto 
Dussell (2011), plantea lo siguiente:

En México se denomina a la nueva juventud, producto de la ac-
tual crisis del capitalismo, los ninis: ni pueden estudiar (porque 
no hay lugar en las instituciones pedagógicas), ni pueden tra-
bajar (por falta de lugares de trabajo), porque la estructura del 
capitalismo no necesita ya para la producción de mercancías 
tantos trabajadores, reemplazados por los procesos robotiza-
dos y computarizados (p. 14).

Desde esta perspectiva vemos que ha existido una complejidad 
en el asunto de escolarización y el empleo en donde parece, que es 
la culpa de los que no estudian y tampoco trabajan, pero en este sis-
tema de los excluidos, parece que no todos se indignan, pues existen 
docentes, queriendo incorporarse al Sistema Educativo Nacional, asu-
miendo las reglas impuestas y la competencia desaforada para tener 
una plaza de trabajo en el magisterio, en donde importa más el empleo 
que la actividad docente en sí. Esta última idea había aparecido con 
cierta regularidad, en el pensamiento de algunos de los nuevos docen-
tes, quienes prefi rieron adherirse a las formas y reglas abandonando la 
posibilidad de inconformarse y emanciparse.

Las realidades en nuestro territorio mexicano, son singulares, 
por eso fue necesaria,  una propuesta educativa en donde tengan ca-
bida los indignados (Dussel, 2011), para ello en el año 2018, la Cámara 
de Diputados, propuso echar abajo la anterior reforma educativa, ca-
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racterizada por no haber emprendido un diálogo con los docentes ya 
que su implementación se debió más a los acuerdos internacionales 
emanados de la OCDE (2010), que con las propias necesidades situa-
das en nuestro contexto.

De esta manera, se sintió una imposición, hallada en los contex-
tos internacionales, en donde se prefi rieron los mecanismos emanados 
de los sistemas económicos globales, qué hacían indicativos para que 
los jóvenes de los países colonizados tuvieran una preparación pro-
fesional de calidad que les permitiera ser mano de obra califi cada y 
barata.

La idea global de «América Latina- explotada por los Estados 
imperiales de la actualidad (Estados Unidos y los países impe-
riales de la Unión Europea) se construyó alrededor de la noción 
de que el subcontinente es un territorio extenso y una fuente de 
mano de obra barata, con abundantes recursos naturales y des-
tinos turísticos exóticos con hermosas playas caribeñas, una re-
gión que da la bienvenida a viajeros, invasores y explotadores. 
(Mignolo, 2007, p. 118)

La opción decolonial es una forma de pensar y de pensarse en 
el mundo y nos plantea la descolocación de los discursos, con miras a 
la asunción de un argumento nacido del dolor, de querer ser lo que no 
somos y que por tanto no nos permite incorporarnos a sistemas de la 
colonia, y las preguntas que vuelven a quedar en el aire son: ¿para qué 
queremos colocarnos en donde siempre estaremos excluidos, si no 
entramos a sus modos de competencia y liderazgo?, ¿cuál es el lugar, 
el espacio y la condición en donde nos colocamos?

La opción decolonial como posibilidad emancipatoria en el Sistema 
Educativo Nacional Mexicano

En este segundo movimiento, hacemos una refl exión, a partir de la 
opción decolonial que es un lugar inusual tanto axiológica, ontológica, 
óntica, epistemológicamente y epistémicamente, que nos propone un 
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nuevo espacio para ver una realidad local, misma que está queriendo 
ser determinada por una idea global/neoliberal, en la que hombres y 
mujeres somos vistos como cosas, cómo bienes y como productos, 
olvidando lo otro que somos, es decir, un complejo de pensamientos, 
emociones y sentimientos que componen nuestras subjetividades, que 
tienen un signifi cado en el mundo de la vida y desde donde se pueden 
construir realidades alternas a las que ven los organismos internacio-
nales, pero: 

¿Cómo podemos vivir pisando un pie en lo global y otro en lo local?

No podemos negar que existen singularidades y formas culturales 
con las que vivimos y convivimos cotidianamente en nuestra na-
ción, sin embargo, también existe otra realidad fuera de ella. Esta 
idea global de ver lo educativo, es justamente lo que nos está per-
mitiendo responder ante las contingencias de un país que no tiene 
las condiciones de las naciones dominantes, que forman parte de 
organismos internacionales, por lo tanto, es importante ubicarnos 
ante la opción decolonial (Mignolo, 2007) esto signifi ca: comenzar 
a ver con los ojos de lo local a lo global y no precisamente con 
los ojos de lo global tratar de ver las localidades. Esta disyuntiva, 
nos lleva a un pensamiento fronterizo (Anzaldúa, 2016), en el que 
se asume que tenemos abierta la herida (Mignolo, 2007) de la que 
anteriormente hablábamos, la cual al tener un roce constante entre 
querer ser desde nuestras localidades y por otro lado, esta necesi-
dad de incorporarse a un mundo que no es nuestro, no obstante, se 
presenta como algo que está, que nos hiere pero que no podemos 
quitar.

Ellos son los sujetos que se forman bajo la herida colonial de 
hoy, la noción dominante de la vida en la que gran parte de la 
humanidad se convierte en mercancía (como los esclavos de 
los siglos XVI y XVII) o, en el peor de los casos, se considera que 
su vida es prescindible. El dolor, la humillación y la indignación 
que genera la reproducción constante de la herida colonial ori-
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gina a su vez proyectos políticos radicales, nuevas clases de 
saber y movimientos sociales (Mignolo, 2007, p. 119).

El sufrimiento aparece justo, en el momento en el que no pode-
mos incorporarnos a las posibilidades que nos plantean los organis-
mos internacionales, dado que nuestras posibilidades y realidades, 
no son las que se esperan en el contexto en el cual ellos nos han 
ubicado, pero tampoco podemos abandonar todas nuestras parti-
cularidades culturales para entregarnos de lleno a un sistema eco-
nómico, político, social y cultural que nos ha sido impuesto, en ese 
sentido podríamos decir que quienes lo conformamos, miramos en 
la NEM, una tensión entre dos ideologías, entre dos almas, entre dos 
sistemas, entre dos pensamientos (Anzaldúa, 2016), que nos llevan 
a un estado constante de inconformidad y que hacen visible la con-
ciencia de las coordenadas que pisamos: un pie en lo local, un pie en 
lo global.

Catherine Walsh (2013) propone una manera distinta de ver la 
pedagogía, basada en lo político, como eje transversal de lo que se 
puede desaprender y reaprender en relación a lo que nos ha sido dado 
como válido, por ello es importante colocar dos términos: la emanci-
pación y la transformación social,  que van a ser de gran importancia 
para entender las pedagogías decoloniales (Walsh, 2013), como un 
modo de subvertir lo ya instituido por las estructuras dominantes, para 
posicionarse desde otro lugar de enunciación y una práctica que nos 
permita la conformación de lo pedagógico otro.

En ese sentido también emerge la pedagogía decolonial que se 
relaciona con dos cosas: en primer lugar, la planteada en la pedagó-
gica de Enrique Dussel (1980), en donde se propone que no exista un 
sinsentido en las cosas que vienen propagadas por la moda o por lo 
moderno, sin importar lo que normalmente se utiliza para entrar en la 
condición del hombre, más esto signifi caría que exista la posibilidad 
de crear un modelo pedagógico propio de las naciones latinoameri-
canas y en las condiciones en las que cada una se encuentre, por ello 
no se trata de aislarse y de crear modelos que obedezcan únicamente 
a la singularidad, olvidándose del resto del mundo, fuera del sistema 
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económico, político, social y cultural que envuelve a una nación, sin 
embargo, la propuesta de formación de la ciudadanía deben nacer de 
lo que le duele, de lo que necesita.

La Nueva Escuela Mexicana: ¿un nuevo posicionamiento?

La NEM es la propuesta del gobierno actual, dada a conocer por pri-
mera vez por el Secretario de Educación: Esteban Moctezuma Ba-
rragán en el taller de capacitación titulado: Hacia una Nueva Escuela 
Mexicana (SEP, 2019), afi nada en el Plan de estudios de educación bá-
sica  2022 (SEP, 2022) y posicionada entre muchos otros documentos 
por los textos titulados: Libro sin recetas para la maestra y el maestro
(2023) en sus 6 fases, en donde plantea la formación de sujetos desde 
la diferencia, la singularidad y el sentido comunitario, buscando que 
los niños, niñas y adolescentes, se sientan orgullosos de su identidad 
étnico-cultural y desarrollen un gran amor por México.

En este sentido discursivo es importante analizar que los hace-
dores de políticas públicas, están comenzando a ver esas singularida-
des, al tratar de posicionar una educación desde lo local, que aparece 
como una acción, misma que ha llegado a formar parte del nuevo texto 
del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (LXIV LEGISLATURA, 2019).

Al proponer el sentido comunitario y la identidad étnico-cultural, 
que se incorporan a los enunciados legislativos, se hizo un intento por 
ubicarse en un lugar distinto, desde el cual, se puede imaginar un Sis-
tema Educativo Nacional decolonial, eso no lo sabemos con exactitud, 
sin embargo, cabe la posibilidad de que se reconozcan nuevas prácti-
cas alternativas de educación y se busque el modo de implementarlas, 
diseñando políticas públicas adecuadas a México.

Desde esta asunción, se plantea, la formación de niños, niñas 
y adolescentes, en el marco de la honestidad y con rechazo a la co-
rrupción, por tanto, los docentes de la NEM (SEP, 2019, 2022 y 2023), 
podrían asumir una fi losofía de la educación por la vía decolonial que 
impacte las prácticas y vivencias en la escuela, para que desde ahí se 
disemine hacia la comunidad. Posicionando paulatinamente otra con-



Revista
educ@rnos 62

cepción de lo educativo, de lo pedagógico y de la formación, desde 
dos posibles vías: la Pedagógica Latinoamericana (Dussel, 1980) y las 
Pedagogías decoloniales (Walsh, 2013).

Es relevante decir que la NEM (SEP 2019, 2022 y 2023), se en-
cuentra en un proceso de implementación, y que toma su distancia con 
relación al anterior modelo educativo por competencias, se pretende 
ubicar un nuevo modo de educación y de escuela con posibilidades 
decoloniales. Los enunciados legislativos propuestos en la reforma al 
Artículo Tercero Constitucional (LXIV LEGISLATURA, 2019) y en las 
Leyes secundarias (SEP, 2019), en materia educativa, son modos de 
ubicación para los docentes ante la posibilidad de asumir una parti-
cipación que permita visibilizar lo que está ocurriendo en las diversas 
realidades del territorio nacional. La NEM (SEP, 2019, 2022 y 2023), es 
sólo una coordenada que necesita irse construyendo y reconstruyendo 
con las voces y experiencias de toda la sociedad.

Hallazgos

Lo que se encontró en esta indagatoria, son algunos domicilios pro-
visionales de sentido que nos permitieron llegar a las proposiciones 
que damos a conocer a continuación, sin embargo, esto no signifi ca 
que sean inamovibles dado que se encuentran en proceso de diálogo 
continuo, sólo se hizo un corte y eso es precisamente lo que a conti-
nuación aparece:

- Existe la necesidad de repensar el concepto de formación y de 
formación de docentes en las escuelas de educación básica del 
Estado de México, debido a que, aunque no existen prescrip-
ciones y obligaciones en ese sentido, los directivos y docentes 
de estas instituciones se han asumido ante roles verticales de 
transmisión de prácticas desde la tradición, lo cual constriñe la 
producción de nuevos conocimientos pedagógicos y el pensa-
miento crítico.

- Existe la posibilidad de hallar en la NEM (SEP, 2019, 2022 y 
2023) una coordenada de comprensión de la formación y las 
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pedagogías decoloniales (Walsh, 2013) que amplifi que los ho-
rizontes de los directivos, docentes y docentes en formación, 
haciendo posible la construcción de nuevas prácticas pedagó-
gicas desde América Latina, la producción de conocimientos 
situados con cierta distancia de las prescripciones de los orga-
nismos internacionales.

Consideraciones fi nales

La educación basada en la mirada decolonial, nos lleva a tomar pos-
turas dialógicas frente a las realidades diversas a las que nos enfren-
tamos cotidianamente, la NEM, se encuentra en construcción, no está 
acabada, por tanto, no cabe únicamente la visión hegemónica de las 
instancias gubernamentales, sino también emerge como una posibili-
dad de participación continua, constante y situada. 

Las pedagogías decoloniales son consideradas como una op-
ción y desde esa manera de pensar la educación, devienen nuevas 
formas de organización escolar, otros modos de ser docente, otras 
posiciones fi losófi cas con la intención de formar niños, niñas y adoles-
centes desde otra mirada. 
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Resumen

Uno de los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana se refi ere a 
la comprensión de lo que signifi ca la vida cotidiana como una premi-
sa para la transformación de las formas de vida que ella comporta. A 
través de este artículo pongo a su consideración un acercamiento a lo 
que sucede en la cotidianidad en la secundaria.

La vida cotidiana o cotidianidad consiste en el conjunto de hábitos, 
rutinas o estrategias necesarios para lograr un comportamiento pragmá-
tico que le permita a un individuo tener éxito en una actividad. En la vida 
cotidiana el sujeto tiene como principal propósito su autoconservación; ser 
capaz de manejar las condiciones que le posibiliten vivir con la menor can-
tidad de confl ictos y la mayor comodidad posibles. Así, la cotidianidad no 
tiene un sentido autónomo, sino que se inscribe contexto socio-histórico.

Caracteriza a la secundaria el desarrollo de un currículum fragmenta-
do en el que se privilegia la forma sobre el fondo en el manejo de contenidos 
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declarativos que son tratados por el profesor a través de su explicación-ex-
posición, en prácticas escolares regulares y previsibles que giran alrededor 
del control y la disciplina. La “sobrevivencia escolar” tanto de los docentes 
como de los alumnos es un fenómeno inherente a las complicadas y difíciles 
condiciones en que se desenvuelven las clases en este nivel educativo.

Palabras clave: Nueva Escuela Mexicana, vida cotidiana, prácticas 
educativas, hábitos, rutinas, escuela secundaria.

Abstract

One of the approaches of the New Mexican School refers to the un-
derstanding of what everyday life means as a premise for the transfor-
mation of the ways of life that it entails. Through this article I off er you 
an approach to what happens in everyday life in high school.

Everyday life or everyday life consists of the set of habits, routi-
nes or strategies necessary to achieve pragmatic behavior that allows 
an individual to be successful in an activity. In everyday life the subject’s 
main purpose is its self-preservation; be able to manage the conditions 
that allow you to live with the least amount of confl ict and the greatest 
possible comfort. Thus, everyday life does not have an autonomous 
meaning, but is inscribed in a socio-historical context.

Secondary school is characterized by the development of a frag-
mented curriculum in which form is privileged over substance in the ma-
nagement of declarative content that is treated by the teacher through his 
explanation-exposition, in regular and predictable school practices that 
revolve around the control and discipline. The “school survival” of both 
teachers and students is a phenomenon inherent to the complicated and 
diffi  cult conditions in which classes take place at this educational level.

Keywords: New Mexican School, daily life, educational practices, ha-
bits, routines, secondary school.

Uno de los planteamientos importantes de la Nueva Escuela Mexicana se 
refi ere a la comprensió n que los docentes debemos tener de lo que signi-
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fi ca la vida cotidiana como una premisa fundamental para la bú squeda de 
la transformació n de las formas de vida que ella comporta y que redundan 
en el privilegio de la comodidad, el egoí smo, el individualismo, la falta de 
conciencia social, etc. debidos, de algú n modo, a la desconexió n entre la 
escuela y la comunidad. A travé s de este artí culo pongo a su considera-
ció n algunos referentes que apoyen la comprensió n de lo que sucede en 
la cotidianidad de la vida de la escuela, en particular, la secundaria.

La prá ctica docente como actividad cotidiana

Una caracterí stica esencial del acontecer en el aula es la relació n cara 
a cara en actitud natural entre el profesor y sus alumnos, la cual preci-
samente está  cargada de interpretaciones producto de la intersubjeti-
vidad de los participantes del proceso educativo. Por tanto, debemos 
considerar que las diversas actividades de la prá ctica docente se de-
sarrollan bá sicamente en el marco de la vida cotidiana del aula.

La cotidianidad puede estudiarse desde diferentes campos del cono-
cimiento: antropologí a, sociologí a, psicologí a y epistemologí a, entre otros, 
dá ndose incluso la posibilidad de perspectivas interdisciplinarias para el 
estudio de este aspecto de la realidad; “realidad de lo cotidiano”. Una ca-
racterí stica comú n de estas teorí as es el tratar de “entender los fenó menos 
sociales desde la propia perspectiva del actor... La realidad que importa es 
lo que las personas perciben como importante” (Taylor, 1998: 16).

El acercamiento teó rico al quehacer de los profesores se puede 
realizar teniendo como perspectiva la sociologí a de la cotidianidad cen-
trá ndose en eso que los maestros hacen dí a con dí a en sus salones de 
clase, tomando en cuenta que es ahí  donde se cristalizan muchos de los 
elementos que pueden caracterizar una determinada prá ctica docente. Se 
parte del apoyo en Heller (1994 y 1998) cuya teorí a pretende explicar los 
factores que entran en juego y la manera como funciona la vida cotidiana 
de una sociedad. Esto es posible ya que la escuela, y en particular los su-
cesos en el aula, tienen un cará cter eminentemente social; son fenó menos 
sociales, por lo tanto, no tendrí a sentido situar las prá cticas escolares fue-
ra del contexto social en que se encuentran inmersas; los acontecimientos 
escolares no pueden ser ajenos a procesos sociales má s amplios. 
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Para Schü tz (1995), el mundo de la vida cotidiana signifi ca un mun-
do intersubjetivo que existí a mucho antes que nosotros nacié ramos, ex-
perimentado e interpretado por nuestros predecesores, como un mundo 
organizado y que ahora es dado a nuestra experiencia e interpretació n. 
Es escenario y objeto de nuestras acciones e interacciones. Es un mundo 
comú n a todos, en el cual tenemos un interé s eminentemente prá ctico. 

Por lo antes señ alado, resulta fundamental ubicar la labor docen-
te en el contexto de la vida cotidiana que para Heller (1994:9) “es el con-
junto de las actividades que caracterizan las reproducciones particula-
res creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducció n 
social”. Otra idea importante que complementa el concepto anterior, es 
el que refi ere Heller (1998:96) en su libro “Sociologí a de la vida cotidia-
na”, en donde señ ala que “la vida cotidiana es en su conjunto un acto 
de objetivació n: un proceso en el cual el particular como sujeto deviene 
<<exterior>> y en el que sus capacidades humanas <<exteriorizadas>> 
comienzan a vivir una vida propia e independiente de é l”.

Para Heller, en la vida cotidiana el sujeto considera su ambiente 
como algo “dado”, como algo ya “hecho”, en el que debe apropiarse 
del sistema de há bitos y té cnicas para lograr un comportamiento prag-
má tico que le permita el é xito en una determinada actividad.

Esta autora tambié n considera que en la vida cotidiana el suje-
to tiene como principal propó sito su autoconservació n; ser capaz de 
manejar los há bitos y exigencias que le permitan vivir con la menor 
cantidad de confl ictos posibles y una cierta comodidad. Así , la cotidia-
nidad no tiene un sentido autó nomo, sino que resulta fundamental el 
contexto socio-histó rico en el que é sta se inscribe. 

Heller (1998) refi ere que una de las caracterí sticas de la vida co-
tidiana es la repetició n de las acciones, la cual se constituye en la base 
para la formació n de há bitos y costumbres (o usos). Algunos investiga-
dores educativos como McLaren (1995) y Rockwell (1997), entre otros, 
asocian la repetició n en las actividades con rutinas y rituales presentes 
en las prá cticas educativas de los profesores. 

Para McLaren (1995:241) los rituales son importantes ya que 
“todos necesitamos algú n grado de predictibilidad en nuestros come-
tidos cotidianos para sentirnos có modos y seguros”.
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Goff man (1997: 27) señ ala que “el papel o la rutina es la pauta de 
acció n preestablecida que se desarrolla durante una actuació n y que 
puede ser presentada o actuada en otras ocasiones”. La rutinizació n de 
las prá cticas sociales es posible debido a lo que Giddens (1998: 24) de-
nomina “naturaleza recursiva de la vida social” que se refi ere a la repe-
tició n de actividades que se realizan de manera semejante dí a tras dí a.

Muchas prá cticas sociales tienen un cará cter situado que se re-
fi ere a la ubicació n de ellas en un cierto tiempo y espacio, lo que a su 
vez implica fi jeza social, es decir, el desempeñ o de ciertos roles socia-
les. Giddens tambié n señ ala que la rutinizació n es fundamental para 
los mecanismos psicoló gicos que sustentan la confi anza y seguridad 
del sujeto, durante el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.

Cabe aclarar que el establecimiento de rutinas no necesariamente es 
producto de una actividad repetida de manera mecá nica o inconsciente. Roc-
kwell (1997: 38) señ ala que “la rutinizació n en sí  no necesariamente empobre-
ce el proceso de enseñ ar, aunque tiende a marcarle lí mites. A veces permite 
una mejor organizació n de base del grupo que libera tiempo que el maestro 
puede dedicar a la enseñ anza, a la atenció n individual o a la preparació n”. 

La cotidianidad en la escuela ha sido estudiada en nuestro paí s, 
de manera especial por investigadores de la Direcció n de Investigacio-
nes Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) en el Instituto Polité cnico Nacional (IPN), destacan entre 
otros: Rockwell (1997), Edwards (1997), Ezpeleta (1997) y Mercado (1997), 
cuyos trabajos está n referidos predominantemente al nivel de primaria. 

En el caso del nivel medio bá sico, existen relativamente pocos 
trabajos que den cuenta de lo que sucede en las aulas. Dos estudiosos 
que deben ser mencionados de manera obligada son Quiroz (1992, 
1996a, 1996b y 1997) y Sandoval (1997 y 2000). 

Uno de los investigadores del DIE má s productivos respecto a 
la cotidianidad en la escuela secundaria, es el primero de los referidos 
en el pá rrafo anterior, quien utilizando una metodologí a etnográ fi ca, 
ha abordado algunos temas, tales como: los obstá culos para la apro-
piació n de contenidos acadé micos, el tiempo cotidiano en la escuela 
secundaria y los cambios en el plan y programas de estudio 1993. A 
continuació n se da cuenta de algunos de sus principales hallazgos:
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• En la secundaria, la relació n entre el conocimiento especializado 
del currí culum formal y las caracterí sticas de los adolescentes, 
es uno de los problemas determinantes del proceso educativo.
• La atenció n de los alumnos depende fundamentalmente del 
tipo de actividad: por ejemplo, si un alumno está  en riesgo de 
que se le pregunte o ser designado para pasar al pizarró n, la 
atenció n es má xima, mientras que esta actitud de alerta no es 
dominante cuando los profesores exponen un tema, y menos 
aú n en aquellos alumnos que quedan fuera del á ngulo visual del 
docente.
• Respecto al esfuerzo adaptativo de los alumnos como obstá culo 
para la apropiació n de contenidos acadé micos, se encontró  que 
la falta de semejanza entre los proyectos del alumno y los del pro-
fesor, puede explicar, en parte, la difi cultad que algunos alumnos 
experimentan en este sentido.
• Un obstá culo para la apropiació n del contenido acadé mico es su 
falta de signifi cació n para los estudiantes. Los temas de las clases 
rara vez se convierten en guí a para la vida prá ctica de una gente 
comú n y menos aú n para la conformació n de la personalidad, pues 
en muchos de ellos no se hace referencia al entorno en donde los 
estudiantes se mueven fuera de la escuela. En general los contenidos 
se caracterizan por un alto grado de especializació n y resultan intere-
santes só lo para algunos, pero no para la mayorí a.
• Gran parte del é xito escolar consiste en la manipulació n in-
mediata de la actividad, má s que en la integració n del conteni-
do acadé mico al saber cotidiano, lo que puede constituirse en 
un obstá culo para la apropiació n de esos contenidos, ya que la 
apropiació n de las formas de manipulació n de la actividad no ga-
rantiza la apropiació n de su contenido. Lo fundamental es apro-
piarse no só lo de la ló gica del contenido, sino de la ló gica de la 
actividad, aunque lo segundo no implica lo primero. Por lo que la 
mayorí a de los estudiantes no arriban a lo que Heller denomina 
actitud teoré tica ante los contenidos acadé micos. 
• La habilidad didá ctica puede ser efi ciente en té rminos de la 
enseñ anza de la ló gica de la actividad, aunque con resultados 
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dudosos en cuanto a la apropiació n de los contenidos acadé mi-
cos por parte de los alumnos. Esta es una tendencia presente, 
sobre todo en materias con altos í ndices de reprobació n como 
matemá ticas, fí sica y quí mica, por la selecció n de contenidos 
del currí culum formal que priorizan la ló gica de las disciplinas y 
ponen al margen el saber cotidiano de los estudiantes.
• El currí culum formal de secundaria tambié n se caracteriza por 
su fragmentació n, lo que implica en los alumnos la necesidad 
de acoplarse a cada materia y maestro, hay que cumplir con 
exigencias de diferente í ndole. Para que el esfuerzo adaptativo 
de los estudiantes tenga é xito, é stos recurren a diferentes es-
trategias, por ejemplo, copiar las tareas o en los exá menes. Se 
puede considerar que existe correspondencia entre lo que hace 
el maestro y el esfuerzo adaptativo del alumno. 13

• Para los estudiantes, la supervivencia escolar es fundamental 
y lo má s importante en ese sentido son los resultados o sea, 
la evaluació n de cada curso. Los estudiantes se apropian de 
los sistemas de uso de evaluació n de cada maestro, tambié n 
en este aspecto el é xito tiene que ver má s con el cumplimien-
to oportuno con respecto a las expectativas de cada maestro, 
que con la apropiació n real de los contenidos acadé micos. Si lo 
má s importante para sobrevivir en la escuela son las califi cacio-
nes, entonces la evaluació n se convierte en un obstá culo para 
la apropiació n de los contenidos acadé micos, sobre todo si se 
considera la frecuencia con la que se aplican los exá menes.
• La vida diaria en la escuela secundaria se caracteriza por las 
difí ciles condiciones materiales del trabajo docente, por ejem-
plo: jornadas agotadoras, gran cantidad de grupos (un profesor 
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de matemá ticas con 40 hrs. a la semana tendrá  que atender 8 
grupos), con un nú mero de estudiantes que puede ser excesivo 
(hasta con 60 alumnos cada grupo).
• El maestro se identifi ca con un saber especifi cado, con una prá ctica 
docente que poco toma en cuenta el saber cotidiano y los intereses 
de los alumnos. Existe tambié n una diferencia entre la signifi cació n 
del contenido para el maestro y para los alumnos, que deriva en una 
negociació n cuyo centro es la supervivencia escolar de estos ú lti-
mos y cuya expresión es el predominio de la ló gica de la actividad.
• En el ejercicio profesional cotidiano existen pocas posibilida-
des de refl exionar sobre la signifi cació n de los contenidos y el 
esfuerzo adaptativo que los estudiantes realizan en la escuela, 
así  como una tendencia hacia el predominio de la actividad y a 
estereotipos de evaluació n que tienen como fi nalidad esencial 
la asignació n de califi caciones, ya que es una exigencia institu-
cional, lo que hace de esta actividad una de las tareas centrales 
de la prá ctica docente. Uno de los principales recursos de la 
evaluació n es la aplicació n de exá menes en los que se puede 
identifi car una marcada tendencia hacia el formalismo.
• La poca compatibilidad entre la supervivencia escolar de los estu-
diantes y la apropiació n de los contenidos acadé micos es determina-
da por las caracterí sticas del currí culum formal, las condiciones mate-
riales del trabajo docente y las tradiciones acadé micas del magisterio.
• Respecto al plan y programas de estudios de 1993, se señ ala 
que ha cambiado el discurso sobre el enfoque, las orientacio-
nes didá cticas y la evaluació n, pero permanecieron: la estructu-
ra curricular, la selecció n de contenidos, los libros de texto, las 
concepciones acadé micas de los maestros y las condiciones 
materiales e institucionales, por lo que “el cambio del plan y los 
programas de estudios tendrá  pocas posibilidades de transfor-
mar las prá cticas de enseñ anza” (Quiroz, 1996b: 108).
• La distribució n del tiempo se plasma como capacidad para so-
brevivir todos los dí as, para lograr esto, se priorizan ciertas activi-
dades y se relegan otras. Las actividades má s frecuentes y centra-
les en el desarrollo de la clase son las participaciones expositivas 
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del maestro. El tiempo signifi ca una negociació n permanente para 
ganar minutos en la relació n maestro-alumnos. La elevada frag-
mentació n de la jornada escolar es una de las caracterí sticas má s 
visibles de la distribució n del tiempo, para los estudiantes signifi ca 
una experiencia escolar no integrada, para los maestros repre-
senta la imposibilidad de conocer en profundidad a sus grupos 
y alumnos. Esta organizació n del tiempo, rutinaria y con reglas 
especí fi cas, se constituye en una condició n para hacer las cosas 
que deben ser hechas cada dí a, independientemente del sentido 
que les confi eran cada uno de los sujetos participantes. “el tiem-
po cotidiano de la secundaria, al concretarse en cada saló n en el 
cruce entre la normatividad y los sujetos, condiciona las prá cticas 
escolares” (Quiroz, 1992: 99).
• Los alumnos tienen que adoptar estrategias de supervivencia es-
colar en lapsos muy breves, tienen que estar atentos cada 50 mi-
nutos a diferentes estilos de enseñ anza; los maestros no só lo son 
diferentes, sino incluso, contradictorios unos con otros en cuanto 
a ideas, valores, cará cter, formas de trabajo, exigencias con la 
disciplina o califi cació n, etcétera.
• Debido, entre otras situaciones, a las exigencias instituciona-
les, una de las principales preocupaciones en los profesores de 
este nivel es la intenció n de terminar el programa o lograr el ma-
yor avance posible del mismo. Pareciera que la mayorí a de los 
maestros siempre tiene prisa.
• No todos los momentos tienen el mismo nivel de importancia 
para el grupo, es decir, diferentes segmentos de la clase pueden 
tener diferente peso para cada uno de sus miembros del gru-
po, así  por ejemplo, la exposició n del tema (que es fundamental 
para el profesor) o resolver ejercicios, pueden ser momentos no 
clave para algunos alumnos; sin embargo, los exá menes suelen 
signifi car momentos clave para todos.

Otra investigadora con un gran aporte es Sandoval (2000), cuya tesis 
doctoral, de donde publica su libro: “La trama de la escuela secundaria: insti-
tució n, relaciones y saberes”, es una referencia obligada para todos aquellos 
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interesados en entender lo que sucede actualmente en ella. Como se verá  má s 
adelante, muchas de las refl exiones sobre los acontecimientos percibidos en el 
desarrollo de la presente investigació n, se hicieron a la luz de este texto. 

En Jalisco, Ramos (1997) en su artí culo “Descripció n de la prá c-
tica docente en las escuelas secundarias”, refi ere la observació n hecha 
en ocho escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara y á reas ru-
rales de Tala y Ameca, que encontró  la “existencia de prá cticas docen-
tes muy similares en relació n con los aspectos de: estructura de la lec-
ció n, formatos instruccionales, contenidos y productos, evaluaciones 
y relaciones maestro-alumno” (1997: 45). A continuació n se presentan 
algunas de sus consideraciones:

• La vida de las escuelas obedece a una cultura de organizació n, 
control y actividad acadé mica muy similares. Las prá cticas es-
colares son regulares y previsibles, giran alrededor del control y 
la disciplina.
• Si se toma en cuenta la conformació n de la clase en tres seg-
mentos: apertura, desarrollo y cierre, los que protagonizan la 
prá ctica docente son el de apertura y el de cierre; ademá s, en el 
desarrollo lo fundamental resulta ser la explicació n-exposició n 
de un tema nuevo por parte del profesor, así , tal organizació n 
confi ere a é ste un papel protagó nico.
• El tipo de conocimientos que se ofrecen a los alumnos son princi-
palmente declarativos y normativos, coincidiendo con los hallazgos de 
Edwards (1977) en educació n primaria. Ramos (1997) tambié n señ ala 
que, en el caso de matemáticas, se utiliza la acció n repetida y la meca-
nizació n como formas de aprendizaje, las cuales se presentan, sobre 
todo, en los segmentos de ejercitació n.
• Puesto que los formatos instruccionales má s generalizados se 
refi eren al repaso del tema anterior y la exposició n-explicació n 
del tema nuevo por parte del profesor, ello implica, para los alum-
nos, la exigencia de escuchar y poner atenció n, así  como me-
morizar los contenidos expuestos; de donde se desprende que 
los principales aspectos cognitivos que se intenta desarrollar son 
precisamente la atenció n y la memorizació n. 
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Una buena parte de los anteriores señ alamientos tiene su base en el 
cará cter reproductivo de las prá cticas escolares, Marucco (1994: 41) señ ala 
al respecto que el maestro “má s allá  de las teorí as estudiadas en la Escuela 
Normal o en cursos de capacitació n, sigue actuando de acuerdo con las no-
ciones de enseñ anza y aprendizaje adquiridas en muchos añ os de estudio”. 

Otro de las trabajos importantes sobre prá ctica docente es la te-
sis doctoral realizada por Sañ udo (1997b: 13), quien utiliza cuatro ca-
tegorí as constitutivas del proceso educativo: el profesor, el alumno, el 
contenido y la interacció n, considerando que “estos elementos se es-
tructuran e interrelacionan entre sí , de tal manera que, aunque son clara-
mente distinguibles, ninguno puede darse sin la intervenció n del otro”. A 
continuació n se recuperan algunas refl exiones que la autora hace, a ma-
nera de diagnó stico, de cada una de las categorí as antes mencionadas:

• El profesor es quien dirige el aprendizaje, pero difí cilmente es 
capaz de dar cuenta del proceso o producto de sus alumnos. 
Expresa en su discurso propuestas didá cticas que generalmente 
no aplica. Asiste a cursos de actualizació n y posgrado, pero su 
prá ctica diaria no cambia.
• El alumno no se involucra realmente en los procesos escolares. A 
travé s de la memorizació n es como responde a las demandas de 
aprendizaje de los contenidos, que generalmente está n segmenta-
dos. Paralelo al proceso de apropiació n de esos contenidos, desa-
rrolla competencias de “supervivencia” como copiar la tarea, hacer 
trampa en los exá menes, etcé tera.
• El contenido que se maneja en el aula difi ere sustancialmente 
del programado por las autoridades educativas. Lo fundamental 
en el proceso es el control de la clase que se realiza a travé s del 
manejo del contenido, pero sin existir una adecuada apropia-
ció n de é ste por parte del alumno. El contenido y el proceso no 
se articulan, como no se articulan tampoco, el contenido con la 
realidad inmediata del educando.
• Respecto a la interacció n, fundamental en la relació n maes-
tro-alumno, debe señ alarse que el profesor privilegia la expre-
sió n verbal unidireccional. No se articulan realmente los proce-
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sos del alumno con los del profesor, quien ejerce los roles de 
autoridad, tanto de tipo moral, como en la organizació n (selec-
ció n y jerarquizació n) de los contenidos. 

Otro importante trabajo de investigació n respecto a la prá cti-
ca docente, es un aná lisis de caso realizado por Salgueiro (1999) a la 
prá ctica docente de una maestra de una escuela de educació n bá sica 
en un barrio de Barcelona. A continuació n se da cuenta de las conclu-
siones a las que ella arribó:

• Los docentes producen sus propios saberes y prá cticas a tra-
vé s del quehacer cotidiano, los cuales no son convenientemente 
valorados ni por las autoridades educativas, ni por la sociedad 
en general.
• Las prá cticas son el resultado de un proceso histó rico y social, 
en el que intervienen aspectos má s amplios, tales como la cultu-
ra, la economí a y la polí tica, entre otros, y es en este contexto en 
el que se pueden explicar las concepciones sobre la enseñ anza 
(didá ctica, disciplina, contenidos, evaluació n, etcétera).
• Estos saberes y prá cticas son el resultado de un proceso de 
refl exió n colectiva en la escuela, y es só lo en este contexto que 
es posible propiciar su mejoramiento continuo. 

Las condiciones materiales e institucionales de las escuelas 
operan como elementos que posibilitan o limitan la prá ctica docente,
en ellas se establece el alejamiento entre los saberes producidos por 
los cursos de formació n y los obtenidos por el hacer cotidiano.

Podrá  advertirse que, en lo que han encontrado investigadores 
como Rockwell, Edwards, Quiroz, Ramos, Sañ udo y Salgueiro, entre 
otros, existen grandes semejanzas y puntos de coincidencia que nos 
acercan a las condiciones en que se desarrolla la cotidianidad de la 
vida de las escuelas en general, con las particularidades que le son 
propias a las de educació n secundaria, así  como a las prá cticas do-
centes que en ellas se dan. 
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Notas

1 En este documento se utiliza en el mismo sentido actividad(es) cotidiana(s) y hacer 
o quehacer cotidiano; se incluyen tanto las actividades que el profesor realiza en el 
aula, como las que les propone hacer a sus alumnos.
2 Para Berger (1997:41) “La actitud natural es la actitud de la conciencia del sentido 
común, precisamente porque se refi ere a un mundo que es común a muchos hom-
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bres. El conocimiento de sentido común es el que comparto con otros en las rutinas 
normales y auto-evidentes de la vida cotidiana”.
3 “...el mundo de mi vida cotidiana no es en modo alguno mi mundo privado, sino 
desde el comienzo es un mundo intersubjetivo, compartido con mis semejantes, 
experimentado e interpretado por otros; en síntesis, es un mundo común a todos 
nosotros” (Schütz, 1995: 280).
4 En el sentido de las actividades que el sujeto hace para lograr un determinado fi n 
u objetivo.
5 Aunque ubicada desde un enfoque fenomenológico, se considera útil la idea de 
rutina de Berger (1997:41) en que se le considera como una “faceta no problémica 
de mi vida cotidiana”.
6 Para Goff man (1997:28) “un rol social implicará uno o más papeles... que pueden 
ser representados por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos 
de audiencia o ante una audiencia compuesta por las mismas personas”. El rol so-
cial es la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a un status dado.
7 Ramos (1997:48) señala que “los formatos de instrucción más generalizados 
son los que se refi eren al repaso del tema anterior y a la exposición-explicación 
del profesor”.
8 En el sentido expresado por Heller (1994: 413) cuando señala que “la personalidad 
para-sí encarna las posibilidades existentes dentro de la vida del particular de desa-
rrollar libremente las capacidades humanas”.
9 También Coulon (1995) coincide con este punto de vista y Edwards (1997) da cuen-
ta ampliamente de esta afi rmación en la escuela primaria.
10 Un pensamiento relativamente autónomo “capaz de alejarse de la praxis en el 
espacio y en el tiempo” (Heller, 1994: 334).
11 Plaisance (1979) y Bordieu (1996) hacen una crítica a la postura psicologista que 
atribuye el fracaso escolar a las insufi ciencias en las capacidades individuales e 
intelectuales del alumno y coinciden en que ese fenómeno en gran parte se debe a 
las relaciones y estructura social que se manifi estan en la escuela.
12 Como ya se mencionó, en la concepción tradicional más generalizada sobre las 
matemáticas se les considera como un cuerpo de conocimientos sistematizados y 
válidos, confi gurados formalmente en una estructura lógico-deductiva. Por tanto, 
“saber matemáticas” consiste en la apropiación de tal confi guración (Moreno, 1996).
13 Berger (1997) refi eren la necesidad de “esquemas tipifi cadores” en las interaccio-
nes de la vida cotidiana. Así, si el profesor concibe a sus alumnos como inferiores a 
él o recipientes vacíos, “burros” o “aplicados”, etcétera. entonces actuará en conse-
cuencia; pero también los alumnos hacen esto mismo etiquetando a sus profesores 
como autoritarios, mediocres, buenos, etcétera. Debe considerarse que estas tipifi -
caciones no son estáticas, sino que están en permanente negociación.
14 Rockwell (1997) igualmente habla de esta supervivencia pero en la escuela de 
educación primaria.
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15 En el sentido de califi cación.
16 Además, habría que analizar el tipo y la calidad de esos exámenes, si considera-
mos que en la mayoría de los casos (sobre todo en las ciencias denominadas “du-
ras”), son ellos el principal instrumento mediante el cual se determina la califi cación 
y por tanto la aprobación o no del alumno.
17 Para Rockwell (1986: 66) las condiciones del trabajo docente “no son sólo los 
recursos físicos para el trabajo, sino también, entre otras cosas, las condiciones la-
borales, la organización escolar del espacio y tiempo y las prioridades de trabajo que 
resultan de la negociación cotidiana entre autoridades, maestros, alumnos y padres”.
18 Otro aspecto a considerar del que no da cuenta Quiroz, se refi ere a que en nuestro 
medio hay muchos maestros que, para completar las horas de su nombramiento, 
tienen que impartir clases incluso de materias que no corresponden a su formación 
académica, por lo que no es raro encontrar profesores con especialidad en inglés, 
español, ciencias sociales, etcétera, impartiendo también matemática, y viceversa.
19 Cuando suena el timbre indicando la terminación de la clase y el profesor no ha 
concluido su exposición o indicaciones, en la mayoría de los casos, es notoria la 
ansiedad de los alumnos en espera de que el profesor se vaya para poder salir del 
salón o por lo menos levantarse y relajarse un poco.
20 Ramos (1997: 45) señala que “todo segmento tiene un principio, un desarrollo y 
un desenlace o conclusión”, y cita a Susan Stodolsky quien “describe la práctica 
docente en el contexto de los segmentos de lección, y del formato instruccional que 
es operado en el mismo”.
21 Cabe recordar que Edwards (1997) encontró que el conocimiento tópico es una 
de las formas más utilizadas para el manejo de los contenidos que se transmiten en 
las escuelas primarias.
22 En este sentido, se puede apreciar la semejanza de estas formas de aprendizaje 
con lo que Edwards (1997) denomina “conocimiento como operación”; estas formas 
de aprendizaje también son frecuentemente utilizadas en educación primaria.
23 En el sentido de que predominantemente tendemos a enseñar de la manera como 
nos enseñaron.
24 Salgueiro, en una investigación sobre práctica docente, llega a una conclusión si-
milar: “los cursos, cursillos, jornadas e incluso seminarios que el profesorado realiza 
en general, no generan cambios en lo cotidiano escolar” (1999: 263) y como ya se 
mencionó, esto también coincide con lo señalado por Marucco (1994).
25 La necesidad de esta “supervivencia” en la escuela es también referida por Quiroz 
(1992 y 1996a) y Rockwell (1997).
26 Este enunciado coincide con lo antes expresado por Ramos (1997).
27 Aquí pueden percibirse también, las semejanzas con lo señalado por Quiroz 
(1996a) a este respecto.
28 Esta conclusió n ratifi ca los señalamientos que Rockwell (1997) hace sobre este 
mismo asunto.
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Resumen

Este ensayo pretende recuperar los debates más recientes acerca de 
la Nueva Escuela Mexicana y su implementación por el actual gobierno 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de forma velada se 
presentan los principios fi lósófi cos y su congruencia con lo que impul-
sa la Cuarta Transformación.

De igual manera se da cuenta del rompimiento de la fragmentación 
del conocimiento a través de los proyectos escolares y el desarrollo del pen-
samiento crítico como base para la consecusión de aprendizajes integrados.

Palabras clave: Nueva Escuela Mexicana, plan de estudios, comuni-
dad, planteles escolares.

Abstract

This essay aims to recover the most recent debates about the New 
Mexican School and its implementation by the current government 
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headed by Andrés Manuel López Obrador, in a veiled way the phil-
osophical principles and their congruence with what promotes the 
Fourth Transformation are presented.

Likewise, the fragmentation of knowledge is broken through 
school projects and the development of critical thinking as a basis for 
achieving integrated learning.

Keywords: New Mexican School, curriculum, community, school 
campuses.

El proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como actores 
protagónicos a la comunidad de cada uno de los planteles escolares, a 
las familias de cada estudiante, a los propios estudiantes, a los docen-
tes en aula y a las autoridades educativas federales y estatales, y a las 
organizaciones sindicales estatales y federales.

El éxito de esta reforma dependerá da la apropiación compartida 
y corresponsable por cada uno de estos actores. Situación que impli-
ca voluntad, disposición, compromiso y condiciones de  participación 
en cada una de las exigencias y fases del proceso. En particular, a las 
autoridades educativas, responsables de la conducción y a las orga-
nizaciones sindicales, coadyuvantes del mismo, además de apertura y 
fl exibilidad urge la gestión de una nueva organización escolar que garan-
tice el acompañamiento de cada uno de los actores y del conjunto de los 
mismos, a través de un diálogo permanente que genere la articulación 
de los proyectos comunitarios, escolares y áulicos con los ejes de for-
mación y la correspondiente evaluación formativa y del impacto en cada 
uno de los escenarios: el comunitario, escolar, áulico y estudiantil.

Si la organización escolar no dispone de una instancia colegia-
da, integrada por los mismos actores, que su función sea el acompa-
ñamiento, monitoreo y articulación del mismo proceso, es posible que 
el desenlace sea el miso de las anteriores reformas, un nuevo discurso 
y continuidad de las mismas inercias escolares.

Si dejamos de un lado este escenario de realismo pesimis-
ta, tomando en cuenta los resultados de las anteriores reformas y 
perfi lamos el escenario optimista y exitoso, podemos imaginar otro 
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pueblo, sociedad y nación mexicana, de “buen vivir”, de una educación con 
enfoque de derechos humanos, de autonomía, autoestima, solidaria,  de 
civilidad intercultural en la diversidad y respeto a los otros.

El anterior párrafo no es de literatura de ciencia fi cción, hay princi-
pios de sustento fi losófi co humanista, de política social referida a la cultura 
de derechos, en particular al de la educación de 0 a 23 años, de epistemo-
logía y pedagogía de la decolonialidad e interdisciplinariedad.

El punto de partida, el referente más concreto es el de la comunidad, 
dónde se asienta cada plantel educativo. Es el punto de partida del apren-
dizaje y el punto de llegada de la transformación comunitaria. De modo que 
se plantea un aprendizaje socialmente relevante al entorno comunitario, 
que implica la devolución de un producto del proyecto comunitario y una 
evaluación de impacto. Una trayectoria de aprendizaje que se logra me-
diante aproximaciones de transformación y, en su nivel óptimo,  se refl eja en 
un resultado transformador en el espacio sociodemográfi co del  proyecto, 
sea comunitario, escolar o áulico.

Lo anterior es una de las dimensiones novedosas y más relevantes 
de la NEM. El aprendizaje no está referido únicamente el nivel cognitivo, 
sino a la dimensión sociopolítica de la transformación social.

Obviamente las aproximaciones del aprendizaje están referidas a las 
etapas de la trayectoria 0-23 años o de educación inicial a educación supe-
rior. Y esta interconexión  de los niveles de estudio, antes segmentados en 
educación básica, media superior y superior, ahora se nos presentan en un 
continuo no nada más cognitivo, sino de permanencia en el trayecto esco-
lar y con la responsabilidad de la comunidad educativa, todos los actores, 
de garantizar la permanencia total de la población escolar, de modo que se 
evite el abandono escolar y se rompa con la situación de inequidad escolar, 
al producir más abandono que logro terminal. Según su mismo diagnóstico 
uno de cada cuatro estudiantes que ingresan a primaria, terminan educa-
ción superior y las mayores cifras de abandono son ascendentes conforme 
se avanza en los ciclos escolares. Ante un  abandono caracterizado de sis-
témico hay corresponsabilidad del estado, sociedad y sistema educativo. A 
éste último corresponde el reto de hacer atractiva la oferta educativa, frente 
a una percepción estudiantil manifi esta de desinterés por una oferta poco o 
nada signifi cativa, e incluir una dimensión orientadora al cambio de los ci-
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clos escolares, donde se registra mayor abandono, por el desconocimiento 
de lo que sigue y por la apremiante toma de decisiones, frecuentemente 
desinformada sobre dónde y qué continuar.

Terminar con la fragmentación, no sólo del conocimiento o de los 
segmentos escolares, sino articular el aprendizaje desde los tres nive-
les de proyectos, comunitario, escolar y áulico con los cuatro Campos 
Formativos: Saberes y Pensamiento Científi co: “cuya fi nalidad es lograr 
la comprensión necesaria para explicar los procesos y fenómenos natu-
rales en su relación con lo social, por medio de la indagación, interpre-
tación, experimentación, sistematización y modelaje”; Ética Naturaleza 
y Sociedad: “aborda la relación del ser humano con la sociedad y la 
naturaleza desde la comprensión crítica de los procesos sociales, polí-
ticos, naturales y culturales en diversas comunidades…”; De lo Huma-
no y Comunitario: “su fi nalidad es que NNAyJ construyan su identidad 
personal y desarrollen sus potencialidades”; Lenguajes: orientado a 
que NNAyJ desarrollen la comunicación de su ser y estar en el mundo, 
mediante todos los medios comunicacionales, tecnologías y  géneros.

Además se presentan en el Plan de Estudios de 2023, siete ejes ar-
ticuladores para la formación de capacidades para la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana: “Inclusión, Pensamiento crítico, Interculturalidad 
crítica, Igualdad de género, Vida saludable, Apropiación de la cultura por 
medio de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas.”

La anterior Malla curricular y Plan de Estudio de la NEM se con-
creta, para el ciclo escolar 2023-2024 en 36 títulos para los seis grados 
de primaria, a la fecha de consulta,  de 11 de octubre 2023, https://libros.
conaliteg.gob.mx/primaria.html , Con una estructura común a cada gra-
do: Libro sin recetas  para la maestra y el maestro; Libro de proyectos 
comunitarios; Libro de proyectos escolares; Libro de proyectos áulicos; 
Libro de Múltiples  lenguajes; Libro de nuestros saberes: para alumnos 
maestros y familia y en particular, para los grados de cuarto, quinto y 
sexto, los Libros de Cartografía para México y el Mundo, y el Libro de 
Nuestros Saberes México, Grandeza y Diversidad. Multigrado.

Ejemplifi co uno de los conceptos centrales del proyecto de la 
NEM: decolonialidad, desde la lectura de Manuel Gi Antón, El Universal
01/10/2022 “Una palabra recorre el mundo educativo nacional: la deco-
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lonialidad.” Concepto central en el proyecto de la NEM, en la malla curri-
cular, en la orientación de los planes de estudio y de los LTG. El concep-
to proviene de las nueva propuestas epistemológicas del sur difundidas 
por el fi lósofo portugués Boaventura de Sousa Santos. Que básicamente 
plantea la desmitifi cación de la cultura colonial heredada en el ámbito de 
la fi losofía y la ciencia por la ilustración y el racionalismo introducido por 
Descartes; y de la mano de la revolución francesa, en lo económico, por 
la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo. Previo a estos 
eventos históricos subyace el colonialismo del siglo XVI, que se impone 
en nuestros países del continente a través de la Conquista de América y 
que impuso la cultura europea como superior a la cultura de los pueblos 
originarios y se asentó literalmente, destruyendo la vida cultural, social, 
política y económica de loa pueblos indígenas americanos. La educa-
ción contribuyó a instalar formas de subordinación y a normalizar las 
imposiciones de la cultura de los blancos sobre lo indígenas, califi cados 
de primitivos, ignorantes, atrasados. Y la ciencia y generación del cono-
cimiento se postuló como única y verdadera sobre los saberes autócto-
nos y en muchos casos, más avanzados en algunas cuestiones como la  
arquitectura, astronomía, agricultura, medicina, etcétera.

Una educación desde la perspectiva decolonial, se propone sa-
cudirnos las imposiciones de la colonización y rescatar los derechos, 
los saberes ancestrales, las lenguas, las culturas y los buenos usos y 
costumbres como la relación respetuosa con la naturaleza, la tierra y 
el cosmos. En síntesis, busca la convivencia en civilidad e inclusión 
de la diversidad de la nación. Por tanto es una mirada que, desde los 
planes analíticos permitirá contextualizar los aprendizajes en la cultura 
cotidiana de las comunidades, escuelas y grupos de estudiantes.

Y con esta referencia a un concepto central, diré que no es el 
único, está el político social de la transformación de las relaciones so-
ciales disminuyendo los desigualdades, desde el enfoque de los De-
rechos Humanos y están los conceptos pedagógicos que podemos 
decir que no son del todo nuevos: como el aprendizaje situado, cola-
borativo, crítico, autónomo, dialógico, emancipador y los componen-
tes éticos de inclusión y respeto al otro, la perspectiva de género, la 
cultura de paz y de buen vivir, solidaridad y honestidad.
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Cierro refi riéndome a la estrategia, siempre difícil, de articulación 
de los contenidos de dimensión  nacional y hasta universal, expuestos en 
los planes sintéticos y los contenidos contextualizados encarnados en la 
diversidad cultural de las comunidades, escuelas y grupos escolares y en 
los planes analíticos, que mediante la observación, convivencia y diálogo 
de docentes, estudiantes familias y comunidad, en un ejercicio de diseño 
curricular colegiado se expresarán en dichos  planes analíticos.

Esta será una tarea importante y difícil, no sólo por lo novedo-
so, sino por los aprendizajes múltiples implicados en todos los actores. 
Comparto expresiones textuales recogidas de los actores en torno a esta 
tarea: “los maestros siempre hemos sido los responsables de la escuela 
y ahora quieren que los padres de familia vengan a meterse.” Expresión 
referida a la participación de los padres y madres de familia en los Con-
sejos Técnicos Escolares. O la otra cara: “la escuela siempre ha sido el 
lugar de trabajo de nosotros los maestros, y ahora quieren que nos sal-
gamos a la calle, al pueblo a  platicar con  la comunidad” Y la última y la 
más crítica, de una maestro: “¿cómo le vamos hacer?  En serio profe, los 
maestros no observamos, no platicamos ni con los alumnos ni con los 
padres de familia y para esto que se pide, no sabemos ni que preguntar.”

Falta recoger la reacción de los padres que de seguro será en el 
tono de “para que participar, oiga, si ni caso nos hacen”.

Advierto que en la articulación de los programas sintéticos con los 
analíticos está uno de los grandes retos para la implementación del pro-
yecto de la NEM, por la implicación de múltiples aprendizajes de todos los 
actores involucrados y el proceso de reingeniería de organización escolar 
para dinamizar las instancias ya existentes como los Consejos Técnicos 
Escolares; los diálogos de los cuerpos académicos; los equipos tutoriales y 
el fortalecimientos de los departamentos psicosociales y de trabajo social.

El reto interpela a la disposición de aprendizaje y creatividad de 
los actores educativos y a la voluntad política de los gestores adminis-
trativos y representantes sindicales.

Será un proceso de diálogo cotidiano, de socializar experien-
cias y de hacer consultas horizontales entre iguales. Puede ayudar 
sumarse a las redes ya existentes o integrar una más cercana, como 
ésta: www.docentesaldia.com
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Resumen

El propósito del artículo es contribuir al análisis de la puesta en mar-
cha del programa federal “La Escuela es Nuestra” (LEEN), como parte 
de la política educativa de la Cuarta Transformación (4T). Una de las 
preguntas que guío la investigación fue ¿Cómo vivieron la práctica del 
programa LEEN quienes participaron en ella? El análisis está centra-
do en la aplicación del programa durante el ciclo escolar 2022-2023. 
Como parte de lo metodológico se realizaron 9 entrevistas a algunos/
as de los/as integrantes de los Comités Escolares de Administración 
Participativa (CEAP), así como a observadores/as externos al CEAP, ya 
fueran padres, docentes o directivos. Los/as entrevistados/as fueron 
de una primaria del Estado de Guerrero; y de una primaria y 3 secun-
darias de el Estado de México. De la referencia empírica elaborada 
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interesa detenerse en tres hallazgos provisionales: 1) Las condiciones 
para la práctica de la democracia. 2) El confl icto entre lo experto y las 
capacidades de cualquiera. Y, 3) El deseo producido fuera del sujeto 
desde el capitalismo de nuestro tiempo. Algunas de las herramientas 
teóricas con las que se analiza/interpreta son las conceptualizaciones 
de democracia, experto, capacidades de cualquiera de Rancière; de-
seo de Lacan; subjetividad relacionada con el deseo y el capitalismo 
con Deleuze y Guattari.

Palabras clave: Política educativa, democracia, escuela, capitalismo. 

Abstract

The purpose of the article is to contribute to the analysis of the imple-
mentation of the federal program “The School is Ours” (LEEN), as part 
of the educational policy of the Fourth Transformation (4T). One of the 
questions that guided the research was: How did those who partici-
pated in the LEEN program experience? The analysis focuses on the 
application of the program during the 2022-2023 school year. As part 
of the methodological aspect, 8 interviews were carried out with some 
of the members of the School Committees for Participatory Adminis-
tration (CEAP), as well as with observers external to the CEAP, whether 
they were parents, teachers or directors. The interviewees were from 
a primary school in the State of Guerrero; and one primary and 3 se-
condary schools in the State of Mexico. From the empirical reference 
prepared, it is interesting to dwell on three provisional fi ndings: 1) The 
conditions for the practice of democracy. 2) The confl ict between the 
expert and anyone’s capabilities. And, 3) The desire produced outside 
the subject from the capitalism of our time. Some of the theoretical 
tools with which it is analyzed/interpreted are Rancière’s conceptua-
lizations of democracy, expert, anyone’s capabilities; Lacan’s desire; 
subjectivity, desire and capitalism of Deleuze and Guattari.

Keywords: Educational policy, democracy, school, capitalism
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Motivos

La investigación nació de tres necesidades. La primera fue observar si lo 
dicho por el ejecutivo federal sobre la inversión en la estructura física de 
las escuelas de nivel básico, en México, se estaba realizando y bajo qué 
formas. Lo segundo fue encontrar las razones por las cuales las escuelas 
básicas con las que tengo contacto, por medio de familiares, parecen no 
estar incluidas en el programa LEEN. Y lo tercero fue mirar retrospecti-
vamente mi propia relación con la escuela básica, como niña (después 
adolescente) que tenía que cooperar, con mi tutora, para la construcción 
y mantenimiento de alguna parte de la escuela. Y como profesora, tam-
bién de educación básica, tuve que participar, en alguna ocasión, con 
inversión de esa misma naturaleza en solidaridad con madres, padres y 
tutores. Sin omitir que, como docente de bachillerato, y ahora de pos-
grado en el Estado de México (EdoMéx), también las necesidades de 
infraestructura de la institución, nos ha llevado a colaborar con gestiones 
y dinero en su construcción y mantenimiento, en algunas ocasiones.

El anuncio del ejecutivo federal me llevó a pensar en que las 
condiciones de las escuelas cambiarían sin que se continuara colo-
cando, al menos en el Estado de México, a madres, padres y tutores 
como las principales fuentes proveedoras del recurso para este tipo 
de mantenimiento. Como niña, y después adolescente, pensé que la 
gratuidad de la educación en México consistía en dos aspectos: el 
pago a los docentes por parte del gobierno en turno y la distribución de 
los libros de textos, tan polémicos desde su nacimiento. Aunque son, 
paradójicamente en nuestros tiempos, a veces, el único material para 
inquietarnos sobre la lectura a algunos sectores de la población.

Ahora, con esta investigación, confi rmo la lentitud con la cual se 
ha pretendido modifi car esa forma de inversión en las escuelas, no sólo 
con el pago, además, a equipos técnicos, administrativos, según las 
jerarquías de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus acciones 
derivadas de los programas sexenales. No se muestra a la mirada de la 
comunidad escolar, al menos en varios lugares de el Estado de México, 
presupuestos permanentes para el mantenimiento de las escuelas (edi-
fi cio y servicios). Se continúa sin un salario para el personal de limpieza 
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(tan poco de vigilancia del inmueble) y de apoyo administrativo. Incluso 
para docentes de actividades complementarias para la formación de 
niños, niñas y adolescentes. Aunque algunos/as supervisores/as esco-
lares insistan en que ya no debe haber docentes de apoyo formativo, 
pagados por las cuotas voluntarias de madres, padres y tutores.

Este estado de cosas ha mantenido la permisibilidad, en los dis-
tintos niveles de gobierno, hacia las cuotas voluntarias y otras activida-
des lucrativas en las escuelas, metamorfoseadas entre necesidades de 
las prácticas y la fuga de recursos económicos. No queda claro hacia 
dónde se van, en algunos periodos y comunidades. Hay difi cultad para 
llevar un seguimiento de presupuestos, gastos, planes de mejora y re-
sultados de los mismos. Cuesta trabajo documentar, tener archivo de 
este tipo de prácticas en las escuelas. Esto se presta a la discreciona-
lidad en la rendición de cuentas o auditorias, en varios casos. 

Coordenadas y mirada metodológica

Una vez que se tienen motivos personales y profesionales para inves-
tigar, y para no perderse en tal indagatoria, me guío por la pregunta: 
¿cómo vivieron el programa LEEN los integrantes de los CEAP y algunos 
observadores miembros de la escuela, al menos durante el ciclo escolar 
2022-2023? Y me propongo analizar/interpretar estas vivencias que nos 
ayuden, en algún periodo, a convertirlas en experiencias, para encontrar 
las formas de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas, como 
parte de los presupuestos gubernamentales de manera permanente.

La sospecha es: hay formas de cuidar las prácticas de manteni-
miento de la infraestructura de las escuelas, en benefi cio de lo comu-
nitario, si consideramos memoria y experiencias colectivas. Por esta 
razón, la dimensión técnico instrumental de la investigación requirió 
del diseño de entrevistas, como una forma de documentar la palabra 
de las vivencias de al menos algunos/as integrantes de los CEAP, así 
como de docentes, madres, padres de familia, y desde luego directi-
vos. Estos últimos constituyen la fi gura de la autoridad escolar en el 
Acuerdo para las Reglas de Operación del programa LEEN, que se 
publicó en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF, 2022).
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La entrevista que diseñé permitió que los/as interesados/as pla-
ticarán ampliamente lo que vivieron durante el desarrollo del programa, 
sin embargo, hubo quienes no se explayaron. Se buscaron docentes 
que tuvieran conocimiento sobre la participación de la escuela donde 
laboran (primaria o secundaria) que hubieran participado en el progra-
ma durante el ciclo escolar 2022-2023. Para elegir a los/as participan-
tes se requirió que estuvieran interesados en platicar sus vivencias so-
bre el desarrollo del programa.

Los primeros dos docentes contactados fueron quienes ayuda-
ron a invitar a alguno/a integrante de los CEAP para esta indagatoria. Un 
docente del estado de Guerrero se interesó en la investigación y por ello 
ayudó a realizar las entrevistas en esa entidad federativa. Con la fi nali-
dad de facilitar la participación de los/as entrevistados, se les preguntó 
sobre el medio para realizarla, por esta razón se realizaron 7 entrevistas 
grabadas en audio (por medio de WhatsApp) y 2 escritas en papel. De 
ahí que en la tabla 1, y también útil para citar, se anotan el tiempo total 
de la misma en audio, o las páginas totales, según sea el caso.

También es importante mencionar que, con respecto al Estado 
de Guerrero, la escuela primaria está localizada en la región de la Cos-
ta Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez. Las escuelas de el 
Estado de México, tres secundarias y una primaria, se localizan en la 
zona Oriente (municipios de Ozumba, Chimalhuacán y Texcoco) y una 
en la zona Nororiente (municipio de Acolman). Aunque la experiencia 
laboral personal la he tenido, sobre todo en los municipios de Ecate-
pec y Tecámac, también pertenecientes a esta zona.

Tabla 1: Entrevistados/as.
No. /
Tiempo

Clave Función Sexo Ocupación Nivel/Lugar

1 .19 :68 
min.

1TPG Tesorera F Comerciante P/Gro.

2. 7:58 
min.

2OPG Padre observador 
externo

M Comerciante P/Gro.

3. 17:35 
min.

3APG Autoridad escolar M Director P/Gro.
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4. (2 p.) 4DPG Docente observador M Docente P/Gro.
5.(6 p.) 5DPG Docente observador M Docente P/Gro.
6. 48:02 
min.

6VSM Vocal de transparen-
cia

M Comerciante S/Edo.Méx.

7 1:02:28 
min.

7APM Autoridad escolar M Director P/Edo.Méx.

8. 20:07 
min.

8DSM Docente observado-
ra externa

F Docente S/Edo.Méx.

9. 42:48 
min.

9SeSM Secretaria técnica F Docente S/Edo.Méx.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, de la 
uno a la cinco, por el Mtro. Víctor Manuel de la Vega Díaz en el Estado 
de Guerrero. Y la ayuda para contactar a entrevistada/o 6 y 7, por el 
Mtro. Javier Pérez Muñoz en el Estado de México.

De la anterior tabla es importante señalar que, la clave para citar 
las palabras de los/as entrevistados/as, signifi ca lo siguiente: el núme-
ro inicial indica más o menos el orden en que fueron entrevistados/as, 
aunque hubo entrevistas que se realizaron el mismo día, pero en el Es-
tado de Guerrero. La letra mayúscula siguiente indica la función: T (Te-
sorera), que de acuerdo al Manual (SEP, 2022) preferentemente debe 
ser una mujer, madre de familia. La letra O indica observador externo al 
comité, pero padre de familia. La letra A se refi ere a la autoridad edu-
cativa, que fueron principalmente directores de primaria.

La letra D se refi ere a docentes, ya sea masculino o femenino, 
que no eran integrantes del comité, pero que les interesó comentar 
sobre el tema y de alguna manera también fueron observadores del 
programa. La letra V se refi ere a la fi gura del comité llamada Vocal de 
transparencia. Y para el caso de Se, se refi ere también a otra de las 
fi guras del comité, la Secretaria técnica, que podría ser un/a docente 
de la escuela. La siguiente letra de la clave es la P, de primaria o la S 
de secundaria, que alude al nivel. Por último, se colocó la inicial de la 
Entidad federativa, G, para Guerrero y M, para el Estado de México.

Algunas de las herramientas teóricas para el análisis/interpreta-
ción son la distinción entre vivencia y experiencia, que permitirá argu-
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mentar porqué la decisión, y la suerte de posible secuencia. Desde la 
fenomenología de Husserl hasta Dilthey, después Gadamer y el mismo 
Schutz se han venido utilizando ambos términos, que no signifi can lo 
mismo: la Erlebnis (vivencia) y la Erfahrum (experiencia). La vivencia 
es la unidad de lo dado a la conciencia. Me atrevo a pensarla como 
acontecimiento. Mientras que la experiencia pasa por lo refl exivo, has-
ta lo que pudiera pensarse como mecánico, que ya se domina. Ambas 
maneras de pensarla, ofrecen amplias refl exiones y discusiones. Por 
ahora son útiles para mi objetivo.

Los desarrollos teóricos de la fenomenología social de Schutz, 
inicialmente privilegiaban la vivencia, posteriormente da un giro hacia 
la experiencia, lo que se observa en la conceptualización que hace de 
sentido: 

[…] el sentido no es una cualidad inherente a ciertas experien-
cias que surgen dentro de nuestro fl ujo de conciencia, sino el 
resultado de una interpretación de una experiencia pasada con-
templada desde el Ahora con una actitud refl exiva. Mientras vivo 
en mis actos, dirigidos hacia los objetos de dichos actos, estos 
no tienen ningún sentido. Se vuelven provistos de sentido si los 
capto como experiencias circunscriptas del pasado; por lo tan-
to, en retrospección (Schutz, [1945] 2008: 199).

Es posible observar, en lo escrito por Schutz, que se requiere de 
lo vivido, de las vivencias para convertirlas en algún momento en expe-
riencias y elaborar sentido. Argüelles (2013) retoma la distinción entre 
vivencias y experiencias, siguiendo la tradición alemana. Y otorga un 
gran peso a las vivencias para mirarlas desde una perspectiva estética. 
En el caso de esta investigación, los integrantes de los CEAP y algunos 
de los/as observadores externos, se mueven entre las vivencias y las 
experiencias, como lo iré analizando/interpretando en el apartado de 
hallazgos.

Otra herramienta teórica es la con conceptualización, precisa-
mente de práctica/s, siguiendo a Kant ([1793/1977]1986: 3) en su aná-
lisis de la relación teoría práctica, dice:
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Se denomina teoría incluso a un conjunto de reglas prácticas, 
siempre que tales reglas sean pensadas como principios, con 
cierta universalidad que hayan sido abstraídos de la multitud 
de condiciones que concurren necesariamente en su aplicación. 
Por el contrario, no se llama práctica a cualquier manipulación, 
sino sólo a aquella realización de un fi n que sea pensada como 
el cumplimiento de ciertos principios representados con univer-
salidad. 

En este caso, las prácticas realizadas por los integrantes de los 
CEAP estuvieron condicionadas a la permisibilidad entre ellos, la co-
munidad escolar, la autoridad educativa, y la observancia de las Reglas 
de operación del LEEN (DOF, 2022). Desde ahí es posible leer este ras-
go de universalidad relacionada con los constituyentes del programa y 
comunidad escolar.

Éstas son las dos herramientas teóricas que atraviesan el análi-
sis/interpretación. Hay otras que se irán aprovechando en cada uno de 
los subapartados del desglose de hallazgos.

Hallazgos provisionales

La sistematización de la información aportada, vía las entrevistas, 
constituye un material valioso para analizar/interpretar las vivencias 
que tuvieron los integrantes de los CEAP, así como otros miembros de 
la comunidad escolar. De tal información he decidido delimitar, para 
este artículo, tres hallazgos que considero requieren seguirse trabajan-
do para el replanteamiento de estas prácticas, asociadas al programa 
LEEN y a otros de naturaleza semejante.

Los tres hallazgos están articulados, sin embargo, para los fi nes 
analítico/interpretativos habrá que separarlos, aunque en varios mo-
mentos se vuelva a mostrar su vinculación. Uno de los hallazgos está 
asociado a seguir pensando sobre la práctica de la democracia en las 
escuelas, para la toma de decisiones que afectan a lo comunitario. El 
segundo tiene que ver con las implicaciones sobre quienes deben rea-
lizar los trabajos que requiera la comunidad, es decir, el confl icto entre 
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lo experto y aquellos que no lo son, pero podrían realizar tales tareas. Y 
lo tercero está asociado a las formas en que se muestra el capitalismo 
de nuestro tiempo, como deseo, y que aquí sostengo, se manifi estan 
en el desvío de los recursos.

1. Condiciones para la práctica de la democracia

Las 9 entrevistas aportan elementos para pensar la práctica de la de-
mocracia al menos en tres aspectos que desarrollaré en este subapar-
tado. A) La realización de la convocatoria y primera Asamblea. B) La 
decisión sobre quiénes integran los CEAP. C) El seguimiento y resulta-
dos.

A) La convocatoria y realización de primera Asamblea

El manual de operaciones para la constitución de los CEAP señala que 
la autoridad escolar deberá colocar las convocatorias en lugares visi-
bles, para realizar las Asambleas con los integrantes de la comunidad 
escolar, los cuales son: alumnado, madres, padres de familia o tutores, 
docentes y autoridades escolares, y miembros de la comunidad donde 
se sitúa geográfi camente la escuela (SEP, 2022: 5) Incluso menciona 
que podrán realizarse tantas Asambleas como sean necesarias para el 
seguimiento del desarrollo del programa. 

Es importante señalar que de las 2 primarias y 3 secundarias re-
feridas en esta investigación no señalaron los/as entrevistados/as que 
participara algún/a alumno/a, pese a que la convocatoria dice que a 
partir de 4º grado de primaria podría ser vocal un/a alumno/a. Sólo la 
entrevistada 9SeSM, docente, fue elegida por los/as alumnos/as de 
una secundaria como Secretaria técnica. Esta docente señaló la im-
portancia de que algún/a estudiante estuvieran en el comité, pero no 
se consideró su palabra.

En otra de las secundarias en la que labora la entrevistada 8DSM, 
así como en la primaria donde se entrevistó a la tesorera, 1TPG, no se 
convocaron a los/as docentes, sólo estuvo la autoridad educativa (di-
rectivo, administrador o un docente cercano a los dos primeros). En 
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otras entrevistas (6VSM y 7APM) se deja ver claro que también ofrece 
difi cultad el que todas/os las/os madres de familia, padres y tutores 
acudan a las Asambleas, y no se diga otros integrantes de la comuni-
dad donde se encuentra la escuela.

Tal parece que las actividades, que en su cotidianeidad lleva a 
cabo la escuela, junto con las que como sociedad realizamos, nos re-
basan para la participación en este tipo de convocatorias. Y en algunas 
ocasiones, para resolver en términos de trámites, se solicita a los/as 
alumnos/as, que pidan a quien corresponda de su familia, presentarse 
a fi rmar para continuar con la formalidad de este programa, como lo 
señaló la docente observadora 8DSM.

B) La decisión sobre quiénes integran los CEAP

Uno de los entrevistados, 3APG, señaló la confusión que tuvieron en 
el ciclo escolar 2021-2022 sobre quiénes integrarían los CEAP, porque 
en ese periodo no participaron docentes. Aunque para el ciclo escolar 
2022-2023 el Manual (SEP, 2022) sí los considera, pese a ello no fueron 
citados a la Asamblea según lo dicho por 1TPG, y 8DSM, con excepción 
de lo dicho por la docente 9SeSM que resultó electa Secretaria técnica.

Es importante resaltar que, en términos de experiencia por la 
refl exión llevada a cabo por años sobre la formación de equipos de 
trabajo con madres, padres y tutores, se permitió la auto propuesta 
para ser tesorera del Comité, a una madre de familia no conocida por 
la comunidad escolar. La medida tomada por la Autoridad educativa 
fue cuidar las formas de uso de la tarjeta para los retiros de efectivo, y 
llevar el seguimiento respectivo para cumplir con lo planeado, según la 
entrevista realizada a 7APM.

En otro de los casos, la entrevistada 6VSM se convenció, a instan-
cias de la Autoridad escolar, de participar en el comité por ser conocida 
por el apoyo que muestra a la escuela, sin objeción por parte de la Asam-
blea. Estas formas de intervenir en la organización de los CEAP favorecen 
la agilidad para la marcha de la instalación formal, por un lado, por el otro 
podrían ser contraproducentes, si no se observa correspondencia de los 
planes de trabajo con los resultados, como lo señaló la docente 8DSM. 
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C) El seguimiento y resultados.

Como ya lo señalé, resulta difícil la participación en estas actividades 
que demanda la escuela y sus programas. Se está atrapado en la diná-
mica laboral, de subsistencia, de tiempo dedicado a otros asuntos que 
nos aquejan. Y bien lo señala el Manual (SEP, 2022) no se obtendrá nin-
gún pago por este servicio, y sí se dejarán de hacer otras actividades de 
índole personal o para otras colectividades como es la familia misma.

A pesar de los imponderables señalados, los comités de las es-
cuelas de esta investigación trabajaron, pese a los jaloneos al interior 
de los mismos. En algunos casos me compartieron fotografías para 
dejar testimonio de lo dicho. No pude acceder a sus expedientes. Con 
respecto a ellos dice el Manual (SEP, 2022: 6):

La Tesorera entrega el expediente de actividades original a la 
Autoridad Escolar (AE) mediante acta entrega recepción, el cual 
deberá ser resguardado en el plantel por un plazo de cinco años. 
Se sugiere que el resguardo sea físico y digital.

Es importante que cada escuela conserve en archivos su me-
moria, su historia. Nos hace falta pensar cómo hacerlo. Y con ello vuel-
vo a la relación vivencia y experiencia. Hay un supuesto de que se 
aprende de la experiencia, y ésta está relacionada con estas formas de 
documentar la memoria. También nos remite a las implicaciones de los 
procesos de elección, de quienes deciden o no participar activamente 
en estas tareas. Y también en analizar los porqués, quienes se intere-
san en participar, no se permite se escuche su palabra y tendrían que 
crearse las condiciones para tal escucha.

Ahora es relevante recordar a Rancière sobre su postura con 
respecto a la democracia, palabra utilizada en el Manual (SEP, 2022) y 
en las Reglas de Operación del LEEN (DOF, 2022). Incluso en algunas 
palabras de los/as entrevistados/as. En varios de los desarrollos teó-
ricos de este fi lósofo francés insiste en ella en tanto un dèmos de los 
que no tienen nada, de los sin parte. De ahí que una de sus concep-
tualizaciones es:
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La democracia es […] un espaciamiento verbal y espacial al mis-
mo tiempo. No es el tejido continuo de una adherencia común. 
Es un tejido lacunario y evolutivo que incorpora «espaciadores» 
nuevos que hacen que ciertas palabras pasen de un registro a 
otro (Rancière, 2011: 167).

Como ya he descrito, con difi cultades, se conformaron los CEAP 
en las escuelas aludidas en las entrevistas. En algunas de ellas hubo co-
rrespondencia entre las necesidades, el plan de trabajo, el desarrollo del 
programa y los resultados. Se luchó por un ejercicio democrático que no 
necesariamente es evolutivo como señala Rancière, más bien lo pienso 
como discontinuo, aunque él dice que lacunario. Donde hay momentos en 
que se pueden dar la articulación de demandas por los sujetos que están 
ahí, y como señala Rancière incorporan nuevos espacios y registros de 
palabras, agrego, acciones, actos. En este caso se lograron resolver algu-
nas de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las escuelas.

2. El confl icto entre lo experto y las capacidades de cualquiera

He interpretado que Rancière (2011) no está de acuerdo en que sea el ex-
perto el llamado para resolver los problemas que tenga una comunidad. 
Considera que la comunidad misma puede resolver sus problemas porque 
sabe de ellos. Estas ideas están en el marco de la discusión sobre la lucha 
por la igualdad de las capacidades, lo que el fi lósofo plantea como universa-
lizar las capacidades, la inteligencia de aquellos considerados los sin parte.

En esta investigación se encontraron las difi cultades de ver de 
manera antagónica estas ideas porque aparecen algunos rostros del 
capitalismo de nuestro tiempo en ambas posibilidades, que esbozaré 
en el hallazgo tercero. Por ahora organizaré en tres subaspectos este 
hallazgo del confl icto.

A) La comunidad en la búsqueda de sus expertos en su interior

El Manual para los CEAP (SEP, 2022: 4) clasifi ca las acciones de in-
fraestructura en mayores y menores. Estas últimas las pueden realizar 
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los comités con ayuda de los integrantes de la comunidad que ejerzan 
algún ofi cio. Incluso para contribuir a la generación de empleos tem-
porales. De esta manera la Tesorera entrevistada (1TPG) comentó que 
el trabajo de herrería, para proteger puertas y ventanas, fue otorgado 
a integrantes de la comunidad, que incluso aprovecharon una herrería 
que la escuela ya tenía y se reutilizó. De esta manera tuvieron un ahorro 
de material y hubo calidad en el trabajo realizado.

En otra de las vivencias, el comité contrató a albañiles, para ha-
cer la barda que en el sismo de 2017 se cayó, y la docente entrevistada 
(9SeSM) les insistió que le faltaban cimientos a esa barda, de lo contra-
rio se volvería a caer. Este comité de madres de familia no escuchaba a 
esta docente. Fue hasta un integrante de la Sociedad de Padres de Fa-
milia, les reiteró que la barda se caería, cuando suspendieron la obra.

Situación semejante ocurrió con la compra de pupitres de mala 
calidad y nada cómodos para los adolescentes. Así como con la adqui-
sición de computadoras, a un padre de familia, que se facturaron como 
si fueran originales, pero eran, también de poca capacidad de memoria 
y velocidad. En el caso de este CEAP, parece que tenía una relación 
con la dirección que le permitía estas acciones, nada favorables para la 
trasparecía del desarrollo del programa. Tan fue así que organizó rifas 
y kermeses para completar la construcción de la barda.

B) La llegada de los expertos a la comunidad

En una de las secundarias decidieron construir una cisterna por el pro-
blema que tienen con el agua, así como accesos para los estudiantes. 
Esta secundaria se encuentra en un cerro. La entrevistada (6VPM) co-
mentó que el trabajo lo realizó una constructora que ya conocían en 
la escuela. En estas dos obras se fue el recurso; los 600 mil pesos 
asignados.

Comenta el entrevistado 5DPG que en el ciclo escolar 2021-2022 
la escuela también fue benefi ciada con el programa, y que las construc-
toras llegaron y negociaron con el CEAP que se formó, excluyendo a los 
demás integrantes de la comunidad, incluso a docentes y directivo. No 
se rindieron cuentas y la escuela no obtuvo ningún benefi cio. 
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C) Más allá de los expertos y las capacidades de cualquiera

No es discusión menor, ya en las prácticas, a quien se le encomien-
da un trabajo. Queremos garantía de que se hará bien, y decidi-
damente nos pueden interesar los expertos en tal o cual materia, 
según lo necesitemos. He aquí la relevancia del planteamiento de 
Rancière (2011) al pensar al experto como aquel que ha tenido las 
condiciones para adquirir ese conocimiento. En tanto condiciones, 
no cualquiera las tiene para conquistar el conocimiento, para desa-
rrollar sus capacidades.

La Tesorera entrevistada, 1TPG, comentó que hubo necesidad 
de colocar aire acondicionado a los salones, y cambiar el que tenía la 
ofi cina del director. Este es el conocimiento que tiene la generalidad de 
la población, en lugares con climas de calor extremo. Cuando lo plati-
qué con un colega, Enrique Pacheco Reynoso, ingeniero químico, me 
comentó que el problema se resuelve con una serie de materiales, que 
se colocan en la parte exterior de los techos, para que, al interior de los 
salones, ya no se padezcan esas temperaturas. Y de esta manera tener 
un ahorro en la energía eléctrica.

Siguiendo a Rancière (2011) cualquiera podría tener este cono-
cimiento, sin embargo, el capitalismo que vivimos nos lleva a consumir 
en exceso, y no conocimientos de circulación restringida. Además, en 
el caso de las escuelas y comités de esta investigación, no hubo ga-
rantía ni del experto, ni de la población con sus capacidades de tener 
el total éxito del programa porque, en varios de los casos, insisto, no 
importa la condición sociocultural y económica del sector, apareció el 
deseo producido desde afuera del sujeto.

Con ello no quiero decir que, en algunos de los casos, los co-
mités no trabajaron con honestidad para cambiar algunas de las con-
diciones precarias de la infraestructura escolar, dedicando dos o tres 
veces a la semana de su tiempo para donarlo a la escuela. Resistién-
dose ante el capitalismo (Castañeda-Reyes, 2023). Esto fue observado 
en las entrevistas de 2OPG y 4DPG, que comentaron como los niños 
podían estar en los salones de clase más atentos a las mismas, y no 
padeciendo el calor durante la jornada.
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3. El deseo producido fuera del sujeto desde el capitalismo de nuestro tiempo

De entre varias maneras de pensar el deseo en Lacan ([1966], 2009), 
una de ellas, es que el deseo es deseo del otro/Otro. En los desarrollos 
teóricos de Deleuze y Guattari ([1972] 1985) se avanza en la concep-
ción de las maquinas de producción del deseo. Veamos como estas 
categorías ayudan a refl exionar parte de las dinámicas en algunos de 
los CEAP.

En la mayoría de las entrevistas hubo comentarios que alu-
dieron a que, en otro momento, en otros comités, incluso en el cer-
cano, hubo fuga de dinero. En algunos casos docentes y directivos 
quedaron excluidos porque los comités tuvieron una relación con las 
empresas o constructoras que llegaron con los Facilitadores Auto-
rizados, fi gura que intervenía como medio entre el gobierno federal 
y las comunidades escolares. En estos casos la escuela no se vio 
favorecida con el programa, solo las negociaciones, insisto, entre es-
tas tres instancias: Facilitadores Autorizados, las empresas que se 
enteraban donde habría el recurso, y los CEAP que llegaron a excluir 
a directivos y docentes.

En un voto de confi anza, la Tesorera entrevistada, 1TPG, co-
mentaba que se requería de la ayuda de los profesores para orientar-
se sobre las decisiones a tomar, ya que estas personas que llegaban 
con el Facilitador Autorizado, las hostigaban ofreciendo el servicio con 
grandes sumas de dinero. Hubo CEAP que lograron evadir a estas em-
presas y utilizar el recurso para el benefi cio de la escuela.

Cierto fue que en otros casos no se contrataron a empresas, sino 
a integrantes de la misma comunidad donde se ubica la escuela, sin 
embargo, tampoco fue garantía de que el recurso se aprovechara de 
la mejor manera. La Secretaria Técnica entrevistada, 9SeSM, observó 
manejos no transparentes del recurso con el resto del comité: se 
compraron pupitres de mala calidad e incómodos, computadoras con 
poca memoria y velocidad, pantallas de mala calidad, y no a empresas. 
Estas acciones se dieron con el comité y la dirección escolar. Incluso 
se realizaron actividades para recaudar 60 mil pesos para terminar la 
barda que estaban construyendo mal.
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Situación semejante ocurrió en otra secundaria donde se volvió 
a reparar el sistema de energía eléctrica, ya por al menos dos ocasio-
nes, y sigue sin funcionar. Se cambió el azulejo de los sanitarios y las 
llaves sin que fuera necesario. En lugar de construir más sanitarios y 
comprar tubería de plomería, y llaves, de calidad, según la entrevista a 
la docente 8DSM.

En el caso de estas dos secundarias, las entrevistadas se ente-
raron de manejos nada trasparentes por parte de directivos y algún do-
cente, y de conocimiento de la comunidad escolar. Incluso un directivo 
llegó a recibir a sus acreedores en la institución, y estos a evidenciarla 
por medio de mensajes al personal.

Históricamente se ha discutido que los salarios no alcanzan a 
ningún trabajador, y desde luego que no, porque la carrera desventa-
josa entre estos salarios y lo que ofrece el mercado, produciendo de-
seo para consumir, lleva a cualquier trabajador, a la lucha por alcanzar 
ese bienestar que le promete el mercado, si logran alcanzar tal o cual 
objeto, aunque éste termine muy pronto en la basura, como bien lo ha 
documentado Dannoritzer (2010).

No importa la situación sociocultural o grupo socioeconómico al 
que se pertenezca, la edad, el capital cultural que tengamos: no esta-
mos exentos de caer en las máquinas productoras de deseo. Y hasta 
nos constituimos en máquinas deseantes, es decir, somos productoras 
de deseo para el otro. Algunas de las consecuencias de estos deseos 
ya han sido abordados por la cinematografía y se han convertido en es-
cándalo1. Y si se piensa en que afectan a estos programas, habría que 
al menos estar advertidos/as, como lo señaló la entrevistada 8DSM al 
decir que, puede constituirse en un problema, tener ciertas cantidades 
de dinero, que es para un bien público, sin que existan formas de vigi-
lancia para su uso.

Continuidad/discontinuidad horizóntica

La Escuela es Nuestra, nombre del programa al que me he aproximado 
en esta investigación, reafi rma el origen de un buen número de escue-
las básicas en México: cimentadas gracias a la donación de terrenos 
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por ejidatarios o particulares. Los jaloneos que nos ha tocado vivir, en 
la política educativa de la 4T, han intentado contribuir a la mejora de la 
infraestructura de los edifi cios escolares. Hay romanticismo si se con-
sidera que los sin parte, como dice Rancière, están exentos del deseo 
que infl uye para el desvío de los recursos asignados para el progra-
ma. Y los expertos, esos que tuvieron las condiciones para construir 
conocimiento, no necesariamente lo pondrán al servicio del bienestar 
social, porque también, no están exentos de caer en las maquinas pro-
ductoras del deseo del mercado.

En los casos anteriores, el problema es difícil y entonces convo-
camos a la ética. Y todavía tendríamos que preguntarnos a cuál ética. 
¿Habrá alguna ética fuera del mercado productor del deseo? Tendría-
mos que seguir trabajando a la par: en la búsqueda de prácticas y al 
mismo tiempo de refl exiones sobre las mismas que nos lleven a formas 
de vida, eso: vivibles. Que subviertan el deseo, es decir, el deseo por ir 
a una escuela agradable, cómoda, sin seguir lacerando el poco salario 
de madres, padres y tutores, con sus difi cultades administrativas, por 
la superposición del deseo de a quienes se les atribuye el saber de 
administrar mejor: los expertos, en este caso mostradas como fi guras 
escolares, educativas y gubernamentales.

No reconocer los esfuerzos por algunos de los integrantes de 
los CEAP, que tuvieron la confi anza en compartirme sus vivencias, se-
ría quedarnos en el extremo pesimismo. En estas vivencias/experien-
cias hay posibilidades de una esperanza que trabaja, confía en las po-
sibilidades de seguir luchando por lugares/espacios agradables para 
nuestras niñas, niños y adolescentes. Y en seguir buscando las formas 
de documentar estas memorias individuales y colectivas, insistiendo 
en tenerlas presentes, como posibilidad de trabajar con los errores co-
metidos.
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Resumen

Este artículo presenta un estudio acerca del perfi l sociodemográfi co 
del estudiante de la generación 2019-2023 de la Benemérita y Cente-
naria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ). Se busca caracterizar su 
perfi l sociodemográfi co para la creación de un Sistema de Acompaña-
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miento y Seguimiento de Estudiantes, Egresados y Empleadores Nor-
malistas (SAEEEN) y diseñar políticas educativas pertinentes. El marco 
teórico incluye la Teoría sobre el Origen Social, que resalta la infl uencia 
de la familia y el contexto en las decisiones educativas y la Teoría de la 
Desigualdad y el Acceso a la Educación, que se enfoca en la exclusión 
de ciertos grupos en la búsqueda de educación. El enfoque metodoló-
gico es mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos mediante 
encuestas con preguntas abiertas y cerradas. La muestra representa el 
98% de la población de la generación 2019-2023 de la ByCENJ. Las 
conclusiones destacan una marcada desigualdad de género. Además, 
la mayoría de los estudiantes ingresa a la educación superior en la 
edad típica después de la educación media. Se observa una diversi-
dad en la estructura familiar, nivel educativo de los padres, ocupación 
de los padres y fuentes de ingresos de los estudiantes. Estos hallaz-
gos muestran la necesidad e generar políticas institucionales de apoyo 
estudiantil que aborden estas diferencias. El estudio proporciona una 
visión completa del perfi l sociodemográfi co de los estudiantes de la 
ByCENJ, lo que puede ser útil para desarrollar estrategias educativas 
más efectivas.

Palabras clave: Perfi l socioeconómico, origen social, estudiante normalista.

Resumen

This article presents a study about the sociodemographic profi le of the 
student of the 2019-2023 generation of the Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ). The aim is to characterize their 
sociodemographic profi le for the creation of a Support and Monitoring 
System for Students, Graduates and Normalist Employers (SAEEEN) 
and to design relevant educational policies. The theoretical framework 
includes the Theory of Social Origin, which highlights the infl uence of 
family and context on educational decisions, and the Theory of Inequal-
ity and Access to Education, which focuses on the exclusion of certain 
groups in the search of Education. The methodological approach is 
mixed, combining quantitative and qualitative data through surveys 
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with open and closed questions. The sample represents 98% of the 
population of the 2019-2023 generation of the ByCENJ. The conclu-
sions highlight a marked gender inequality. Furthermore, most students 
enter higher education at the typical age after high school. A diversity 
is observed in the family structure, educational level of the parents, oc-
cupation of the parents and sources of income of the students. These 
fi ndings show the need to generate institutional student support poli-
cies that address these diff erences. The study provides a comprehen-
sive view of the sociodemographic profi le of ByCENJ students, which 
may be useful in developing more eff ective educational strategies.

Keywords: Socioeconomic profi le, social origin, normal school student.

El objetivo de esta investigación se centra en la necesidad de carac-
terizar y demostrar el perfi l sociodemográfi co de los estudiantes de la 
ByCENJ, generación 2019-2023. Con la fi nalidad de dar información 
sobre estos aspectos, lo que difi culta la implementación de estrategias 
de apoyo y políticas educativas relevantes. Existen investigaciones y 
programas de seguimiento para estudiantes egresados de Institucio-
nes de Educación Superior (IES), hay una atención de investigaciones 
que recopilan y sistematizan datos sobre los estudiantes que están 
actualmente en estas instituciones.

La creación del Sistema de Acompañamiento y Seguimiento 
de Estudiantes, Egresados y Empleadores Normalistas (SAEEEN) es 
esencial para conocer a los estudiantes normalistas y diseñar estra-
tegias efectivas para su desarrollo académico y personal. Con la in-
tención de caracterizar a los estudiantes normalistas de la generación 
2019-2023, proporcionando datos sobre su perfi l sociodemográfi co. 
Esto contribuirá a nutrir el SAEEEN y permitirá la creación de progra-
mas y políticas educativas pertinentes.

En esta investigación se presenta una cohorte focalizada exclu-
sivamente en la generación 2019-2023 de esta institución y no preten-
de abordar cohortes anteriores. La pregunta general de investigación se 
centra en argumentar ¿cuál es el perfi l sociodemográfi co de los estudian-
tes de la comunidad normalista de la ByCENJ generación 2019-2023?
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A partir de la pregunta general de la investigación, se delimita el 
objetivo general el cual pretende determinar el perfi l sociodemográfi co de 
los estudiantes normalistas durante su estancia en la ByCENJ, en este caso 
son los alumnos de cuarto grado (séptimo y octavo semestre) generación 
2019-2023. El supuesto de la investigación es que la caracterización de los 
estudiantes normalistas permitirá enriquecer el SAEEEN, lo que a su vez 
facilitará el diseño de programas educativos y políticas de apoyo para ellos.

Perspectiva teórica

La perspectiva teórica que sustenta la investigación “Perfi l Sociode-
mográfi co del Normalista” abarca diversas teorías fundamentales que 
proporcionan un sólido punto de partida para comprender el objeto de 
estudio. Tales como:

La Teoría sobre el Origen Social

Una perspectiva fundamental para entender quiénes acceden a la edu-
cación superior y por qué se basa en el origen social de los estudian-
tes. Investigadores como Mare (1981) han establecido que los padres 
tienen una infl uencia signifi cativa en el éxito educativo de sus hijos. 
Fachelli y Planas (2014) amplían este enfoque, relacionando el origen 
social con aspectos económicos, laborales, culturales y educativos. 

Además, Boudon (1973) distingue entre los efectos primarios y 
secundarios de la clase social de origen, destacando su impacto en el 
rendimiento escolar y las decisiones educativas. En resumen, el origen 
social de los estudiantes tiene un peso considerable en su acceso y 
éxito en la educación superior. Estos enfoques destacan la infl uencia 
de la familia y el contexto en la toma de decisiones educativas y en la 
futura trayectoria de los estudiantes.

Teoría sobre la Desigualdad y el Acceso a la Educación

La teoría de la desigualdad y el acceso a la educación se centra en 
cómo ciertos grupos de individuos pueden ser excluidos o marginados 
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en su búsqueda de educación. Muñoz (2003) plantea que la desigual-
dad educativa ocurre cuando la sociedad no logra igualar las oportu-
nidades de acceso a la educación. Además, Gil (1994) identifi ca dos 
vertientes dentro de esta teoría: el funcionalismo tecno-económico y la 
igualdad de oportunidades.

Bowles y Gintis (1985) exploran la teoría de la correspondencia, 
que sugiere que la desigualdad en una sociedad capitalista se origina 
en la estructura de producción y las relaciones de propiedad. Bourdieu 
(1991a) introduce el concepto de habitus, que se refi ere a los condicio-
namientos asociados a las condiciones de existencia y cómo estos in-
fl uyen en los patrones de comportamiento. En resumen, la teoría de la 
desigualdad y el acceso a la educación subraya cómo las estructuras 
sociales y económicas pueden perpetuar desigualdades en el sistema 
educativo.

Perfi l Sociodemográfi co

Martínez (2006, como se citó en Pérez, González y Polo, 2018) men-
ciona que la descripción de perfi l sociodemográfi co se centra en el 
análisis etimológico de la palabra: “socio” que quiere decir de la socie-
dad y “demografía” que signifi ca estudio estadístico sobre un grupo de 
población humana. Así, según Martínez (2006, como se citó en Pérez, 
González y Polo, 2018):

Sociodemográfi co será un estudio estadístico de las caracte-
rísticas sociales de una población, es decir, cuántos tienen es-
tudios medios, universitarios, cuántos trabajan, cuántos están 
desempleados, cuántos tienen casa propia y cuántos la tienen 
de alquiler/renta. Habrá tantas variantes como aspectos se quie-
ran estudiar (p. 50).

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social de Co-
lombia (2020: diapositiva 3) defi ne el perfi l sociodemográfi co como “la 
descripción de las características sociales y demográfi cas” de un gru-
po de personas, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de 
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residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, 
raza, ocupación, edad, sexo, entre otros.

En cambio, para Martinez, Yalli y Parco (2018), el perfi l sociode-
mográfi co está condicionado por aspectos individuales y del entorno 
y los factores que lo describen son individuales, sociales, demográ-
fi cos, culturales y económicos. Por ejemplo, edad, sexo, educación, 
ingresos, estado civil, trabajo, tamaño de la familia, nivel educativo, 
situación laboral, nivel económico, y clase social, entre otros factores.

De modo que, para esta investigación, se entiende como per-
fi l sociodemográfi co a las características sociales y demográfi cas de 
origen que distinguen a una persona, como su edad, sexo, lugar de 
nacimiento, lugar de residencia, estado civil, composición familiar, in-
gresos, escolaridad y ocupación de los padres, entre otros factores. 
Marco metodológico de la Investigación

Marco metodológico

Este estudio adopta un enfoque mixto que combina el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, recolectados a través de un instrumento de 
recopilación de información diseñado específi camente para esta investi-
gación. El enfoque mixto implica la recopilación, análisis y vinculación de 
datos cuantitativos y cualitativos en un sólo estudio o en una serie de inves-
tigaciones para abordar cuestionamientos de investigaciones complejas 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 544). La elección de este enfo-
que tiene como objetivo aprovechar las fortalezas de los enfoques cuanti-
tativos y cualitativos, lo que permite obtener una exploración y explotación 
más completa de los datos y una comprensión más profunda y amplia del 
fenómeno bajo estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

El paradigma que guía esta investigación es el paradigma in-
terpretativo. Este enfoque se centra en la interpretación de los datos 
recopilados para dar sentido a un fenómeno observado. Siguiendo a 
Creswell (2005, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 5), “la interpretación implica proporcionar una explicación so-
bre cómo los resultados encajan en el conocimiento existente”. Desde 
una perspectiva interpretativa, buscamos comprender el signifi cado de 
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las acciones de los seres vivos, en particular de los seres humanos y 
sus instituciones, y se centra en interpretar lo que se observa activa-
mente (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La naturaleza inter-
pretativa de esta investigación nos permitirá visibilizar y transformar la 
realidad en función de los datos recopilados.

El diseño metodológico de esta investigación se ajusta al enfo-
que fenomenológico. La fenomenología busca describir y compren-
der las experiencias subjetivas de los participantes y se basa en el 
análisis de discursos y temas específi cos, así como en la búsqueda 
de sus posibles signifi cados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El diseño fenomenológico de esta investigación tiene como objetivo 
describir y entender las perspectivas de cada sujeto perteneciente a la 
comunidad de estudio. Además, busca contextualizar la información y 
las trayectorias de las personas en términos de temporalidad, espacio 
y contexto relacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La técnica seleccionada para la recopilación de datos en esta 
investigación es la encuesta. Según Fachelli y López-Roldán (2015, p. 
8), una encuesta es “una técnica de recopilación de datos que implica 
la interrogación de los sujetos con el propósito de obtener mediciones 
sistemáticas de los conceptos derivados de una problemática de in-
vestigación previamente defi nida” . La elección de esta técnica se basa 
en su capacidad para aplicar de manera extensa y estandarizada, lo 
que permite obtener datos sobre diversos aspectos, en este caso, el 
perfi l sociodemográfi co de los sujetos de la investigación.

Como instrumento para la recopilación de información, se utilizó 
un cuestionario. Este cuestionario consiste en un conjunto de pregun-
tas relacionadas con una o varias variables a medir (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010, p. 217). Siguiendo a Brace (2008, como se 
citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 217), el cuestionario 
se diseñó para ser congruente con el planteamiento del problema y las 
hipótesis de la investigación. El cuestionario se implementó mediante 
un formulario de Google que incluye preguntas abiertas y cerradas. 
Su objetivo es recopilar datos relacionados con las trayectorias per-
sonales y académicas de los estudiantes normalistas de la ByCENJ, 
proporcionando información sobre su perfi l sociodemográfi co.
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Para analizar los datos, se emplearon técnicas de codifi cación y 
categorización. En la codifi cación cualitativa, las categorías representan 
conceptos, experiencias, ideas y hechos relevantes y signifi cativos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 452). El número de 
categorías puede ampliarse a medida que se identifi can unidades de 
datos diferentes en términos de signifi cado.

En la codifi cación de datos cuantitativos, se asignan valores numé-
ricos o símbolos a las categorías, lo que permite representar las opciones 
de respuesta o valores de las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 213). La codifi cación de datos cualitativos se basa en la identifi -
cación de unidades de contenido que se analizan y comparan; las unida-
des generan diferentes categorías, mientras que las unidades similares se 
agrupan en una categoría común (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La población de esta investigación está compuesta por los es-
tudiantes normalistas de la licenciatura en educación primaria del plan 
2018 en la ByCENJ que forman parte de la generación 2019-2023. La 
muestra seleccionada consta de 293 de un total de 299 estudiantes, lo 
que representa el 98% de la población total.

Características sociodemográfi cas

Las características sociodemográfi cas, conforme se detallaron en el 
marco conceptual de la presente investigación, comprenden los atri-
butos sociales y demográfi cos que singularizan a los individuos. Estos 
atributos engloban aspectos como la edad, el género, el lugar de naci-
miento, la residencia, el estado civil, la estructura familiar, los ingresos, 
el nivel de escolaridad y la ocupación de los padres, entre otros facto-
res relevantes. La mayoría de los datos recabados en esta categoría se 
sometieron a un análisis cuantitativo debido a su naturaleza. A conti-
nuación, se exponen los resultados obtenidos en este contexto.

Resultados

En la siguiente sección, se presentan los resultados de la investigación 
sobre el perfi l sociodemográfi co de los estudiantes de la ByCENJ. Es-
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tos hallazgos proporcionan una comprensión más profunda de la com-
posición y características de la población estudiantil en el contexto de 
su entorno sociodemográfi co.

Institución de Nivel Medio Superior donde estudiaron los normalistas

En relación al tipo de institución de Nivel Medio Superior donde estu-
diaron los estudiantes de la ByCENJ, el 72% (211 estudiantes), provie-
ne de instituciones públicas de bachillerato general, específi camente 
de preparatorias de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El 18.8% 
egresó también de otras instituciones públicas pero que ofrecen pro-
gramas de carrera técnica, tales como Centros de Estudios Tecnoló-
gicos, Industriales y de Servicios (CETis), Centros de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servicios (CBTis), Colegios de Bachilleres del 
Estado de Jalisco (COBAEJ), entre otros. Finalmente, el 9% son egre-
sados de instituciones privadas.

Estudiantes que Cursaron otra licenciatura antes de Ingresar a la By-
CENJ

En cuanto a los estudiantes que cursaron otra licenciatura antes de 
ingresar a la ByCENJ, se evidencia que la mayoría de los estudiantes, 
representando el 85% del total, no obtuvieron otra licenciatura antes 
de su ingreso a la Escuela Normal. No obstante, un 15% del total de 
los estudiantes sí cursó una licenciatura previamente, lo que equivale a 
uno de cada diez estudiantes.

Áreas de Conocimiento de las Licenciaturas Anteriores

En lo que respeta a las áreas de conocimiento de las licenciaturas pre-
vias cursadas por los estudiantes antes de ingresar a la ByCENJ, se 
identifi ca que el 26.7% (elegidas por doce estudiantes), pertenecen al 
campo de las Ciencias Sociales y Humanidades. En segundo lugar, se 
encuentran las licenciaturas relacionadas con las Ciencias de la Salud, 
representando el 24.4% del total (elegidas por una vez estudiantes). 
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A continuación, se observan licenciaturas en el área Económica-Ad-
ministrativa, que constituyen el 22.2% del total (elegidas por diez es-
tudiantes). Posteriormente, se encuentran licenciaturas dentro de las 
Ciencias Exactas e Ingenierías, representando el 17.8% del total (ele-
gidas por ocho estudiantes). 

Principio del formulario

Género y Distribución de los estudiantes en la ByCENJ

En lo que respeta al género de los estudiantes de la generación 2019-
2023, se revela una distinción signifi cativa entre el número de alumnas y 
alumnos, patrón que ha sido históricamente dominante. Concretamente, 
el 84% del total de estudiantes de esta generación corresponde al género 
femenino, mientras que sólo el 16% se atribuye al género masculino. En 
otras palabras, únicamente dos de cada diez estudiantes matriculados 
en la Escuela Normal de Jalisco son de sexo masculino. Es también de 
interés observar que tanto hombres como mujeres presentan una mayor 
presencia en el turno matutino en comparación con el turno vespertino.

Edad de los Estudiantes

Para el análisis acerca de la distribución de edades de los estudiantes 
de la generación 2019-2023. Se describen nueve categorías que con-
tienen distintas edades, desde los 20 años en adelante. Se observa 
que la mayoría de los estudiantes de esta generación, es decir, el 35%, 
ostenta 21 años de edad. De manera sucesiva, el 29% de los estu-
diantes cuenta con 22 años de edad. A continuación, el 15% de los 
estudiantes está en el grupo de 23 años de edad, y el 13% pertenece 
al rango de edades comprendido entre 24 y 28 años.

Los estudiantes que se encuentran en el rango de 29 a 35 años 
conforman únicamente el 4% del total, y aquellos con edades de 20 
años o menos, así como los de 36 años o más, constituyen sólo el 
2% cada uno. Resulta notable destacar que ningún estudiante de la 
generación 2019-2023, cursando el séptimo semestre, es menor de 19 
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años. Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes se en-
cuentran en una franja etaria congruente con su nivel de escolarización, 
considerando la edad típica de inicio de la educación formal en el país.

Lugar de Nacimiento y de residencia

Con relación al lugar de nacimiento, un 83% de los estudiantes de la 
ByCENJ, procede de los nueve municipios incorporados al Área Me-
tropolitana de Guadalajara (AMG), es decir: Guadalajara, Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los 
membrillos, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo. En cambio, el 11% de 
los estudiantes provienen de municipios ubicados dentro del estado 
de Jalisco, pero fuera del AMG. Asimismo, el 5% de los estudiantes 
se origina en municipios ubicados fuera del estado de Jalisco, aunque 
dentro del país, y sólo el 1% de los estudiantes proviene del extranjero.

En cuanto al lugar de residencia de los estudiantes de la By-
CENJ, el 96%, es decir, la mayoría, reside en municipios comprendidos 
en el AMG, mientras que sólo el 4% de los estudiantes vive en muni-
cipios fuera del AMG, pero dentro del estado de Jalisco. Este análisis 
permite resaltar que, antes o durante su estancia en la ByCENJ, todos 
los estudiantes residen dentro del estado de Jalisco. No obstante, por 
la necesidad de cursar esta licenciatura, numerosos estudiantes se ven 
obligados a mudarse a los municipios que integran el AMG debido a la 
distancia y su impacto en aspectos logísticos y económicos.

Accesibilidad

Dentro de las características sociodemográfi cas de los estudiantes, se 
incluye esta subcategoría que aborda la accesibilidad de los estudian-
tes a diversos medios de movilidad, así como el contexto en el que se 
desenvuelven, debido a que se relaciona con su lugar de residencia 
para estudiar la carrera.

En relación al transporte utilizado por los estudiantes para llegar 
a la ByCENJ, la gran mayoría, equivalente al 86% del total, depende del 
transporte público para su desplazamiento. Por otro lado, el 4% de los 
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estudiantes llega al plantel en automóvil propio. Representando el 3% 
del total, se encuentran los estudiantes que son llevados por un familiar 
a la ByCENJ, así como aquellos que llegan caminando. Finalmente, un 
2% se desplaza en motocicleta, y otro 2% lo hace en bicicleta.

Con respecto al tiempo que los estudiantes necesitan para lle-
gar al plantel, se encuentra que la mayoría de ellos, representando el 
51% del total, invierte de 30 a 60 minutos en su desplazamiento. Ade-
más, un 20% de los estudiantes requiere menos de 30 minutos para 
llegar a la ByCENJ, mientras que otro 20% invierte de 60 a 90 minutos 
en su trayecto. Por último, el 9% de los estudiantes necesita más de 90 
minutos para trasladarse al plantel. Lo que implica un gasto mayor de 
tiempo de traslado a esta institución y con ello que se pierda la oportu-
nidad de atender de la mejor manera sus estudios.

Pertenencia a Comunidades Indígenas

La mayoría de los estudiantes de la ByCENJ, que representa el 97%, 
no forma parte de comunidades indígenas, mientras que el 3% sí for-
man parte de estas comunidades. Es decir, menos de un estudiante 
de cada diez tiene vínculos con comunidades indígenas. Este hallazgo 
constituye un aspecto relevante que podría constituir la base de fu-
turas investigaciones enfocadas en la percepción de las instituciones 
sociales y morales respecto a la pertenencia a comunidades indígenas.

Composición o estructura Familiar

En relación a la estructura familiar de los estudiantes de la ByCENJ, 
se consideraron diversas propuestas de clasifi cación provenientes 
de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2020), la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de 
Mercado y Opinión AC (AMAI). y el Observatorio de las Familias y la 
Infancia de Extremadura (FIEX, 2019), que resultaron relevantes para 
esta investigación. A partir de este análisis, se aprecia que un 57%, 
reside en una familia clásica biparental, es decir, una estructura fami-
liar tradicional en la que ambos padres conviven con sus hijos nacidos 
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en el seno de la relación. Seguidamente, el 16% de los estudiantes 
pertenece a familias monoparentales, donde sólo uno de los padres 
está presente.

Además, el 6% de los estudiantes está casado o en unión libre 
y tiene hijos. Por otro lado, los estudiantes que viven con familias 
extendidas, que incluyen tanto la familia nuclear como otros parien-
tes, el 4.5% del total, al igual que los estudiantes que residen solos. 
El 4% de los estudiantes está casado o en unión libre, pero no tiene 
hijos, una cifra que se iguala al porcentaje de estudiantes que viven 
con amigos o compañeros de cuarto. Los estudiantes que conviven 
con otros parientes sin incluir a su familia nuclear conforman el 3%, 
mientras que los estudiantes que viven en familias reconstruidas o 
compuestas, en las que uno de los padres ha conformado una nueva 
familia, constituyen sólo el 1% del total.

Estado civil

La distribución del estado civil de los estudiantes de la ByCENJ. Se 
observa que la mayoría, representando el 89% de los estudiantes, se 
encuentran en la categoría de “solteros”. El 8% de los estudiantes es-
tán casados, y sólo el 3% están en una unión libre. Es destacable que 
ninguno de los estudiantes de la generación 2019-2023 esté divorcia-
do o viudo. Además, la presencia de estudiantes en la categoría de 
“unión libre” sugiere un interés en explorar la percepción de estas ins-
tituciones sociales y morales en el contexto estudiantil.

Una comparación adicional del estado civil de los estudiantes, 
discriminada por género y turno de estudio, se observa que la mayoría 
de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, están en la categoría 
de “solteros”. Sin embargo, todas las estudiantes casadas (23 en total) 
pertenecen al género femenino, y la mayoría de ellas estudian en el 
turno vespertino. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes en una 
unión libre también son mujeres (9), y la mayoría de ellos estudian en 
el turno vespertino, con una única excepción de un estudiante hombre 
que estudia en el turno matutino.
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Maternidad/Paternidad

La gran mayoría de los estudiantes de la ByCENJ, con un 90%, no son 
padres o madres, mientras que el 10% restante sí tiene hijos. Esta cifra 
plantea una nueva línea de investigación que se centra en comprender 
la clasifi cación, o posiblemente la infl uencia, de factores como el tipo 
de estructura familiar, la edad de los estudiantes, el entorno socioeco-
nómico y cultural de sus progenitores, así como el contexto en el que 
se desenvuelven, en la toma de decisiones de maternidad y paternidad 
entre los estudiantes.

Dentro del grupo de estudiantes que son padres o madres (30), 
se observa en la Tabla 10 que el 67% de ellos tiene un sólo hijo o hija, 
mientras que el 23% reporta tener dos hijos. Además, se registra que 
un 3.3% de los estudiantes con hijos tiene tres hijos o hijas, y otro 3.3% 
tiene cuatro o más descendientes. Este último dato es particularmente 
interesante, ya que indica que algunos estudiantes, a pesar de su edad 
y experiencia de vida, continúan con su educación universitaria con la 
responsabilidad adicional de una familia numerosa.

Nivel de escolaridad de las madres y padres de los Estudiantes

La mayoría de las madres (31.5%) alcanzaron el nivel de educación se-
cundaria, seguido por el nivel de preparatoria (22%). También se obser-
va que un 18.5% de las madres sólo completó la educación primaria. 
Además, el 16% de las madres posee un título de licenciatura, aunque 
no necesariamente relacionado con la educación, mientras que el 6,5% 
tiene una licenciatura en educación. Otros niveles de escolaridad, como 
técnico superior universitario y profesor normalista sin licenciatura, se 
encuentran en proporciones menores. Es interesante notar que ninguna 
de las madres de los estudiantes ha alcanzado el grado de doctorado.

En cuanto a la escolaridad de los padres de los estudiantes, se 
presenta una distribución similar a la de las madres, donde la mayoría 
de los padres (31.5%) han alcanzado la educación secundaria. Al igual 
que con las madres, un 20% de los padres tienen nivel de preparatoria. 
En este caso, el 18% de los padres ha obtenido una licenciatura no 
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relacionada con la educación, mientras que el 15% sólo posee educa-
ción primaria. Cabe destacar también que ningún padre de los estu-
diantes ha alcanzado el nivel de doctorado.

Un análisis comparativo de la escolaridad de las madres y padres 
de los estudiantes muestra que hay más padres que no tienen ningún 
nivel de educación (10) en comparación con las madres (3). Asimismo, 
un mayor número de madres (54) alcanzó el nivel de educación primaria 
en comparación con los padres (45). Los resultados son similares en ni-
veles de secundaria, mientras que las madres superan en número a los 
padres que han alcanzado la educación preparatoria. Sin embargo, se 
destaca que más padres que madres han alcanzado niveles de técnico 
superior universitario y licenciatura no relacionados con la educación.

Actividad laboral de las madres y padres

La distribución de las actividades laborales de las madres de los estu-
diantes destaca que el 41% no realiza ninguna actividad laboral y se 
dedica a las tareas domésticas. El 16% son empleadas de empresas 
o comercios ajenos a la docencia, y otro 7% son comerciantes de pe-
queños o medianos negocios. También se observa que un 7% de las 
madres ejercen ofi cios u ocupaciones como obreras. El 6% son em-
pleadas de entidades gubernamentales no relacionadas con la educa-
ción. El 5% de las madres trabaja en el sector gubernamental, dentro 
de la Secretaría de Educación, ya sea como docentes, directoras, su-
pervisoras o jefas de sector.

Además, el 4.5% de las madres ya están jubiladas o pensiona-
das, y otro 4.5% son dueñas, socias o empleadas de empresas fami-
liares. Un 2.5% de las madres son profesionistas por cuenta propia 
sin establecimiento, y tan sólo un 1% son profesionistas con un esta-
blecimiento, como bufetes, despachos o consultorios. Es importante 
mencionar que el 3% de las madres de los normalistas son fallecidas.

Respecto a la distribución de las actividades laborales de los 
padres de los estudiantes al igual que con las madres, el grupo más 
grande de padres (21%) trabaja como empleados de empresas o co-
mercios privados ajenos a la docencia. El 19% de los padres ejerce 
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ofi cios u ocupaciones como obreros. Un 11.5% de los padres ya está 
jubilado o pensionado. Asimismo, un 11% de los padres son comer-
ciantes de pequeños o medianos negocios, y el 8% de los padres son 
dueños, socios o empleados de empresas familiares.

En relación con las actividades laborales en el sector guberna-
mental un 6% de los padres son empleados de entidades guberna-
mentales no relacionadas con la educación, mientras que un 4% de 
los padres trabaja en el sector gubernamental, dentro de la Secretaría 
de Educación, en roles como docentes, directores, supervisores o je-
fes de sector. Se destaca que un 3% de los padres no tienen ninguna 
actividad laboral y se dedican a tareas del hogar. El 0.5% de los padres 
son profesionales con un establecimiento, como bufetes, despachos o 
consultorios. Finalmente, un 5% de los padres realiza dos o más activi-
dades laborales. Es importante mencionar que un 7.5% de los padres 
de los estudiantes están fi nados o fallecidos.

Fuentes de ingresos de los estudiantes

Las fuentes de ingresos principales de los estudiantes de la ByCENJ 
incluyen el empleo, becas o apoyos gubernamentales, aportaciones 
económicas de los padres, dinero de sus parejas y apoyo fi nanciero de 
familiares. El análisis revela que el 46% de los estudiantes depende de 
dos o más de estas fuentes de ingresos para cubrir sus gastos. Ade-
más, el 15% de los estudiantes obtienen su sustento principalmente 
de sus padres, seguido por el 14% que se apoya en tres o más fuen-
tes de ingresos mencionadas. El 10% de los estudiantes fi nancia sus 
gastos mediante sus empleos, y el 9.5% recibe gracias a otros apoyos 
gubernamentales. En contraste, sólo el 0.5% de los estudiantes de-
pende de familiares para su sustento, mientras que el 1% declara no 
tener una fuente principal de ingresos.

Participación laboral de los estudiantes

El 51% de los estudiantes de la ByCENJ no están empleados actual-
mente, mientras que el 49% restante trabaja. Esto sugiere una división 



121 Revista
educ@rnos

¿QUIÉNES ESTUDIAN EN LA BYCENJ? 
UN ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO DE LA 
GENERACIÓN 2019-2023

equitativa en la población estudiantil, donde aproximadamente uno de 
cada dos estudiantes desempeña un trabajo remunerado. Al hacer la 
comparación entre los estudiantes que trabajan y los que no, conside-
rando su género y el turno de estudio; se observa una tendencia similar 
en ambos turnos, donde las mujeres tienen una mayor representación 
en el grupo que sólo estudia, mientras que los hombres predominan 
en el grupo que estudia y trabaja. Este hallazgo indica una dinámica 
diferenciada en términos de participación laboral según el género.

Tipos de actividades aborales de los estudiantes trabajadores

De los 144 estudiantes que trabajan, el 38% son empleados en empre-
sas privadas ajenas a la docencia, mientras que el 14.5% trabaja por 
cuenta propia sin tener un establecimiento fi jo. También se observa que 
un 11% de los estudiantes se dedica a cubrir o atender grupos en es-
cuelas primarias de manera esporádica o desempeñan ofi cios u ofertan 
servicios. Además, el 8% trabaja en empresas familiares, y un 3% traba-
ja en el sector gubernamental, específi camente en la Secretaría de Edu-
cación (SE) en puestos administrativos. Hay un 2% de estudiantes que 
son dueños o socios de empresas o negocios. Se destaca que sólo un 
1% de los estudiantes trabaja como docente en el sector gubernamen-
tal, y otro 1% tiene empleos gubernamentales ajenos a la SE. Finalmen-
te, es importante señalar que un 10.5% de los estudiantes que laboran, 
ejecutan dos o mas de ellas aparte de estudiar en la escuela Normal.

Días de trabajo y jornada laboral

La distribución de los días de la semana que trabajan los 144 estu-
diantes que desempeñan un empleo. La mayoría (30.8%) trabaja todos 
los días con un día de descanso, seguido por el 29.4% que trabaja de 
lunes a viernes. Además, un 18.2% trabaja dos o tres días durante la 
semana, mientras que el 16.8% trabaja exclusivamente los fi nes de 
semana. Por último, el 4.9% trabaja todos los días sin descanso.

Con respecto a la jornada laboral diaria, el 65% de los estudian-
tes que trabajan realizan una jornada de medio tiempo (de cuatro a seis 
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horas al día), el 20.3% tiene una jornada de tiempo completo (de ocho 
a doce horas al día), y el 14.7% trabaja por horas (de una a tres horas 
al día).

Ingreso familiar y dependientes

En cuanto al ingreso familiar aproximado mensual total, el estudio 
muestra que el 51.5% proviene de familias con ingresos de diez mil 
pesos o menos al mes. Asimismo, el 35.2% tiene ingresos familiares 
que oscilan entre diez mil y veinte mil pesos mensuales. Un 10.2% 
pertenece a familias con ingresos de veintiún mil a treinta mil pesos 
mensuales, mientras que el 2% de los estudiantes proviene de familias 
con ingresos mensuales entre treinta y uno mil y cuarenta mil pesos. 
Finalmente, el 1% de los estudiantes procede de familias con ingresos 
superiores a cuarenta y un mil pesos al mes.

En lo que respeta a los dependientes del ingreso familiar, el 
37.9% de las familias de los estudiantes tiene de una a dos personas 
dependientes de ese ingreso. Asimismo, se observan resultados simi-
lares para familias con tres a cuatro dependientes. Además, el 20.1% 
de las familias de los estudiantes tiene de cinco a seis personas de-
pendientes del ingreso familiar. Por último, el 4.1% de las familias tiene 
de siete a ocho personas dependientes del ingreso. Estos hallazgos 
contribuyen a una comprensión más profunda de la situación fi nancie-
ra de los estudiantes y el entorno en el que se desenvuelven, lo que 
puede informar futuras investigaciones y políticas de apoyo estudiantil 
en la ByCENJ.

Conclusiones

El análisis exhaustivo del perfi l sociodemográfi co de los estudiantes de 
la ByCENJ revela una serie de hallazgos signifi cativos que arrojan luz 
sobre la composición demográfi ca y las características de esta pobla-
ción estudiantil. Estas conclusiones, ofrecen una visión más profunda 
y matizada de la realidad sociodemográfi ca de los estudiantes en el 
contexto de su educación superior.
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1. Procedencia de la educación media superior. Nueve de cada 
diez estudiantes que ingresan a la escuela normal, proceden de 
instituciones públicas que ofertan la educación media superior, 
lo que signifi ca que los estudiantes de escuelas privadas, bus-
can otras opciones de formación profesional.

2. Desigualdad de género: La distribución de género muestra 
una marcada desigualdad, con un 84% de alumnos frente a 
un escaso 16% de alumnos. Esta disparidad de género se ha 
mantenido históricamente, y la mayoría de los estudiantes, in-
dependientemente de su género, tiende a inscribirse en el turno 
matutino.

3. Edad y cohortes estudiantiles: La edad de los estudiantes re-
vela una concentración en cohortes que oscilan alrededor de los 
21 y 22 años, lo que indica una tendencia a ingresar a la educa-
ción superior en la edad típica después de la educación media 
superior. La presencia de estudiantes menores de 19 años en el 
séptimo semestre es inexistente.

4. Procedencia geográfi ca: La gran mayoría de los estudiantes 
provienen de municipios incorporados al Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG), lo que sugiere un fuerte arraigo a esta 
zona urbana. Esta procedencia geográfi ca también se refl eja en 
la residencia actual de los estudiantes, donde el 96% reside en 
municipios dentro del estado de Jalisco, aunque a menudo se 
ven obligados a mudarse a municipios del AMG debido a las 
exigencias logísticas y económicas de su educación.

5. Transporte y tiempo de desplazamiento: La dependencia del 
transporte público es evidente, ya que el 86% de los estudian-
tes utilizan este medio para llegar a la ByCENJ. La inversión 
de tiempo en el traslado es considerable, ya que más del 50% 
de los estudiantes requiere de 30 a 60 minutos para llegar al 
plantel, lo que podría tener implicaciones en su disponibilidad y 
rendimiento académico.

6. Pertenencia a comunidades indígenas: La pertenencia a co-
munidades indígenas es un rasgo minoritario entre los estudian-
tes, con sólo el 3% de la población estudiantil teniendo vínculos 
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con estas comunidades. Esto plantea cuestiones relevantes so-
bre la diversidad cultural y las perspectivas interculturales en el 
contexto educativo.

7. Estructura familiar y estado civil: La mayoría de los estudian-
tes proviene de familias biparentales o monoparentales y el es-
tado civil predominante es el de “soltero”. Sin embargo, existe 
un porcentaje de estudiantes casados o en unión libre, lo que 
sugiere diversidad en las experiencias de vida de los estudian-
tes.

8. Maternidad/paternidad: El 90% de los estudiantes no son pa-
dres o madres, pero el 10% restante sí tiene hijos, y algunos de 
ellos tienen familias numerosas. Esto señala la complejidad de 
las responsabilidades familiares que algunos estudiantes deben 
equilibrar con sus estudios.

9. Nivel de escolaridad de madres y padres: La mayoría de las 
madres y padres de los estudiantes tienen niveles de educación 
hasta la secundaria o preparatoria, lo que sugiere una relación 
entre el nivel educativo de los progenitores y la elección de los 
estudiantes de cursar estudios superiores. .

10. Actividad laboral de madres y padres: La mayor parte de los 
estudiantes que son madres y padres, desempeñan empleos en 
el sector privado, pero también se observa una presencia signi-
fi cativa en el sector público, incluida la Secretaría de Educación. 
Además, un número considerable de madres se dedican a ta-
reas domésticas, lo que podría tener implicaciones en el apoyo 
familiar y las dinámicas de género.

11. Fuentes de ingresos de los estudiantes: Los estudiantes de-
penden de múltiples fuentes de ingresos, incluyendo el empleo, 
becas, aportaciones familiares y apoyo fi nanciero de parejas. 
Esto resalta la importancia de la diversifi cación de ingresos para 
cubrir sus gastos educativos y personales.

12. Participación laboral de los estudiantes: Casi la mitad de los es-
tudiantes trabaja mientras estudia, y existe una diferencia de géne-
ro signifi cativa en esta participación laboral, con una mayor repre-
sentación de hombres que trabajan y estudian simultáneamente.
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13. Tipos de actividades laborales: Los estudiantes desempeñan 
una variedad de empleos, desde empleados en empresas pri-
vadas hasta docentes en el sector gubernamental. La mayoría 
trabaja medio tiempo.

14. Ingreso familiar y dependientes: La mayoría de las familias de 
los estudiantes tiene ingresos mensuales bajos, lo que destaca 
la necesidad de apoyo fi nanciero para su educación. Además, la 
cantidad de dependientes en las familias es signifi cativa, lo que 
agrega presión fi nanciera.

En conjunto, estas conclusiones proporcionan un panorama 
completo del contexto sociodemográfi co de los estudiantes norma-
listas de la ByCENJ y su infl uencia en sus experiencias educativas y 
de vida. Estos hallazgos pueden servir como base para futuras inves-
tigaciones y políticas de apoyo estudiantil que abordan las diversas 
necesidades y desafíos de esta población estudiantil.
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Resumen

La presente investigación se centra en el análisis de la efi ciencia terminal 
y la deserción estudiantil en el ámbito universitario, específi camente 
en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) y el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de la 
Universidad de Guadalajara. Objetivo: identifi car patrones de deserción 
y efi ciencia terminal en dos centros universitarios de la Universidad de 
Guadalajara y analizar las causas subyacentes de estos fenómenos. 
Se busca proporcionar información valiosa para la toma de decisiones 
en la gestión académica y el diseño de estrategias efectivas de 
retención estudiantil. Metodología: El estudio se basa en el análisis 
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de datos recopilados de varias generaciones de estudiantes en el 
CUCEA y el CUCiénega. Se examinan las trayectorias académicas 
de los alumnos, incluyendo la cantidad de créditos completados y las 
causas de deserción, según lo informado por los propios estudiantes. 
Se utilizan tablas y gráfi cos para presentar los resultados de manera 
clara y concisa. Resultados: Los hallazgos revelan que la deserción 
estudiantil es un problema signifi cativo en ambas instituciones, con 
tasas que oscilan entre el 25% y el 33%. La mayoría de los estudiantes 
que abandonan lo hacen antes de completar el segundo semestre y, en 
algunos casos, sin haber obtenido ningún crédito. Además, se observa 
una diferencia de género en la deserción, con un mayor porcentaje 
de hombres desertando. En el caso del CUCiénega, se encuentra 
una efi ciencia terminal más alta en comparación con el CUCEA, con 
alrededor del 36% de los estudiantes titulándose. Las carreras de 
Contaduría Pública y Derecho son las que más egresados tienen. 
Conclusiones: La deserción estudiantil es un desafío importante en 
ambos centros universitarios. Los resultados sugieren la necesidad 
de implementar estrategias de retención temprana y mejorar el apoyo 
académico para los estudiantes en riesgo de abandonar. 

Palabras clave: Deserción estudiantil, Efi ciencia terminal, Universidad 
de Guadalajara y  Retención estudiantil

Abstract

The present research focuses on the analysis of terminal effi  ciency 
and student dropout in the university environment, specifi cally in the 
University Center for Economic and Administrative Sciences (CUCEA) 
and the University Center of La Ciénega (CUCiénega) of the University 
of Guadalajara. Objective: identify patterns of dropout and terminal 
effi  ciency in two university centers of the University of Guadalajara and 
analyze the underlying causes of these phenomena. It seeks to provide 
valuable information for decision-making in academic management 
and the design of eff ective student retention strategies. Methodology: 
The study is based on the analysis of data collected from several 
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generations of students at CUCEA and CUCiénega. Students’ academic 
trajectories are examined, including the number of credits completed 
and causes of dropout, as reported by the students themselves. Tables 
and graphs are used to present the results clearly and concisely. 
Results: Findings reveal that student dropout is a signifi cant problem 
at both institutions, with rates ranging between 25% and 33%. Most 
students who drop out do so before completing the second semester 
and, in some cases, without having earned any credit. Furthermore, 
a gender diff erence is observed in dropout, with a higher percentage 
of men dropping out. In the case of CUCiénega, a higher terminal 
effi  ciency is found compared to CUCEA, with around 36% of students 
graduating. The Public Accounting and Law careers are the ones with 
the most graduates. Conclusions: Student dropout is a major challenge 
in both university centers. The results suggest the need to implement 
early retention strategies and improve academic support for students 
at risk of dropping out.

Keywords: Student dropout, Terminal effi  ciency, University of Guadalajara 
and Student retention.

La educación superior en México enfrenta desafíos sustanciales en 
términos de efi ciencia terminal y deserción estudiantil, dos aspectos 
cruciales que impactan directamente en la calidad de la formación 
académica y en la inversión de recursos institucionales. El Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el 
Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), ambos pertenecientes 
a la Universidad de Guadalajara, no están exentos de estas 
problemáticas. Este estudio se enfoca en analizar detenidamente la 
trayectoria escolar de los alumnos en estos dos centros universitarios 
a través de un enfoque longitudinal y comparativo.

Objetivo General

El objetivo central de esta investigación es llevar a cabo un análisis 
riguroso y profundo de la efi ciencia terminal y la deserción estudiantil 
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en el CUCEA y el CUCiénega, abarcando diversas generaciones de 
estudiantes. Se busca identifi car patrones, tendencias y factores que 
infl uyen en estas dinámicas educativas y, a partir de esta comprensión, 
proponer estrategias efectivas para mejorar la efi ciencia terminal y 
reducir la deserción estudiantil, similar a como lo señala Rodríguez 
(2021).

Problema de Investigación

En el panorama educativo actual, tanto a nivel nacional como 
internacional, la efi ciencia terminal y la deserción estudiantil son 
preocupaciones primordiales. A pesar de los esfuerzos y políticas 
implementadas para abordar estas problemáticas, persisten desafíos 
signifi cativos en la retención y graduación de estudiantes en la 
educación superior. 

Identifi car y entender las causas subyacentes de la deserción 
y los patrones de efi ciencia terminal es esencial para abordar estas 
cuestiones de manera efectiva y contribuir a la mejora de la educación 
superior en estos centros universitarios específi cos.

Este estudio no sólo arrojará luz sobre las tasas de efi ciencia 
terminal y deserción estudiantil, sino que también identifi cará 
factores socioeconómicos, académicos y personales que pueden 
estar infl uyendo en estas dinámicas. Con este conocimiento, se 
podrán diseñar políticas y estrategias más efectivas para promover la 
permanencia y el éxito académico de los estudiantes en el CUCEA y el 
CUCiénega.

Sustento teórico y conceptual de la Investigación

La efi ciencia terminal y la deserción estudiantil son temas de gran 
relevancia en el ámbito de la educación superior, ya que su comprensión 
y abordaje son cruciales para garantizar una formación académica de 
calidad y el uso efi ciente de los recursos institucionales. En el contexto 
de esta investigación, se utilizarán diversas teorías y conceptos para 
enmarcar y analizar estos fenómenos en el Centro Universitario de 
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Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario 
de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara.

La teoría de la deserción estudiantil es fundamental para 
comprender por qué algunos estudiantes abandonan sus estudios 
antes de completar una carrera universitaria. García (2016) enfatiza el 
componente social a este fenómeno, que es la decisión de abandonar 
la educación superior es el resultado de una interacción compleja entre 
factores académicos, sociales y personales como lo señalan Jiménez 
(2010) y Muñiz (2018). Tinto argumenta que la deserción puede 
prevenirse o reducirse mediante la creación de un ambiente institucional 
que fomente la integración académica y social de los estudiantes.

La teoría de Tinto se apoya en conceptos clave como la 
adaptación académica y social. La adaptación académica se refi ere 
a la capacidad de los estudiantes para cumplir con los requisitos 
académicos de sus programas, mientras que la adaptación social se 
relaciona con su sentido de pertenencia y participación en la comunidad 
universitaria. Estos dos aspectos son esenciales para retener a los 
estudiantes y promover la efi ciencia terminal.

La teoría de la persistencia estudiantil complementa la teoría de 
la deserción al enfocarse en los factores que contribuyen a que los 
estudiantes continúen sus estudios y se gradúen. Roberti (2017) sugiere 
que la persistencia se relaciona con la satisfacción del estudiante, su 
sentido de pertenencia a la comunidad académica y su participación 
activa en actividades extracurriculares. Entender estos factores es 
esencial para mejorar la efi ciencia terminal.

Desde esta perspectiva, la persistencia se ve infl uenciada por 
la calidad de la experiencia educativa y el apoyo institucional. Los 
estudiantes que se sienten comprometidos con su aprendizaje, tienen 
acceso a recursos académicos y disfrutan de un entorno de apoyo 
tienden a persistir en sus estudios y graduarse.

La teoría de la elección racional se basa en la idea de que 
los estudiantes toman decisiones informadas y racionales sobre su 
educación superior. Esta teoría sugiere que los estudiantes evalúan los 
costos y benefi cios de continuar sus estudios y, si perciben que los 
costos (como la carga fi nanciera o académica) superan los benefi cios 
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(como las oportunidades laborales), pueden optar por abandonar 
(Psacharopoulos, et al, 2018) aplican esta perspectiva.

La elección racional se apoya en el concepto de capital humano, 
que se refi ere a los conocimientos, habilidades y experiencia que 
adquieren los individuos a través de la educación y la formación. Los 
estudiantes pueden evaluar su inversión en capital humano en función 
de las recompensas económicas y profesionales que esperan obtener. 
Esta teoría tiene implicaciones signifi cativas para la toma de decisiones 
de los estudiantes y su persistencia en la educación superior.

La efi ciencia terminal se refi ere a la capacidad de una institución 
educativa para guiar a los estudiantes hacia la graduación en un 
período de tiempo razonable. Este concepto implica no solo retener a 
los estudiantes, sino también asegurar que completen sus programas 
de estudio en el tiempo previsto. La efi ciencia terminal es esencial para 
maximizar el retorno de la inversión en educación superior y reducir los 
costos individuales y sociales de la deserción.

La deserción estudiantil se defi ne como la interrupción voluntaria 
o involuntaria de los estudios antes de la fi nalización de un programa 
educativo. Esto puede deberse a factores académicos, fi nancieros, 
personales o sociales. Comprender las razones detrás de la deserción es 
crucial para implementar estrategias efectivas de retención estudiantil.

La trayectoria escolar se refi ere al camino que un estudiante 
sigue a lo largo de su experiencia educativa, desde su ingreso hasta 
su graduación o deserción. Este concepto incluye hitos académicos, 
cambios de carrera, interrupciones en los estudios y otros eventos 
signifi cativos en la vida del estudiante. Analizar la trayectoria escolar 
proporciona una visión completa de las dinámicas de retención y éxito 
académico, existen estudios en el tema como los de Casal et. al (2006); 
Casal y Merino (2011) que abortan temáticas como la fundamentación 
teórico-metodológica de los estudios de trayectoria.

Diseño Metodológico

• Método: El presente estudio se llevará a cabo utilizando 
un enfoque mixto de investigación, que combina métodos 
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cuantitativos y cualitativos para comprender en profundidad 
los fenómenos de efi ciencia terminal y deserción estudiantil en 
el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) y el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) de 
la Universidad de Guadalajara, también se realiza por cohorte 
real o generacional, es decir parte exclusivamente del dictamen 
ofi cial de admitidos, sin posibilidad de desagregar ningún 
admitido.
• Entrevistas: Se realizarán entrevistas a estudiantes, docentes 
y personal administrativo de ambas instituciones para 
comprender mejor las experiencias y percepciones relacionadas 
con la efi ciencia terminal y la deserción. Se diseñará una guía de 
preguntas abiertas para estas entrevistas.

El universo de estudio estará compuesto por los estudiantes, 
docentes y personal administrativo del CUCEA y el CUCiénega de la 
Universidad de Guadalajara. Se considerará a las generaciones de 
estudiantes que ingresaron a estas instituciones desde 1996 hasta 
2010 como la población objetivo para el análisis cuantitativo y las 
entrevistas. El tamaño total del universo de estudio se determinará a 
partir de los registros académicos de ambas instituciones.

El estudio abarcará un período de tiempo específi co que se 
extiende desde 1996 hasta 2010 para analizar las tendencias a lo largo 
de las generaciones de estudiantes. Además, se realizarán entrevistas a 
estudiantes, docentes y personal administrativo en un período de tiempo 
determinado durante la fase cualitativa de la investigación. Los datos 
cuantitativos serán recopilados y analizados en el momento presente 
para evaluar la efi ciencia terminal y la deserción hasta la fecha actual.

Espacialidad

El estudio se llevará a cabo en dos centros universitarios de la 
Universidad de Guadalajara: el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) ubicado en Guadalajara, Jalisco, 
y el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega) ubicado en Ocotlán, 
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Jalisco. La investigación se centrará en estas dos instituciones con el 
fi n de comprender las dinámicas específi cas de efi ciencia terminal y 
deserción en cada una de ellas.

Otras investigaciones relacionas: Fonseca (2018) analizó que 
en las últimas décadas, la educación superior a nivel internacional 
ha experimentado la infl uencia de tres fenómenos signifi cativos: el 
aumento notable de la matrícula universitaria, la implementación de 
innovaciones curriculares impulsadas por el proceso de Bolonia en 
1999, en particular a través del Proyecto Tuning Europa y América 
Latina, y por último, las elevadas tasas de abandono universitario. 
El incremento en la matrícula universitaria es un indicador que ha 
alcanzado niveles históricos en este contexto.

La revisión de la literatura en este tema ha revelado una falta 
de atención en la incorporación de variables relacionadas con el 
currículum universitario en las investigaciones sobre la problemática de 
la permanencia y el abandono. A pesar de ello, existen estudios que se 
centran en el impacto de las innovaciones curriculares en la educación 
superior, aunque no exploran cómo estas innovaciones afectan las 
decisiones de los estudiantes en cuanto a permanecer o abandonar sus 
estudios. Un ejemplo de esta situación se encuentra en las investigaciones 
realizadas por Czekanski y Wolf en (2013), que se enfocan en el estímulo y 
la evaluación de la participación en clases, pero no abordan directamente 
el efecto de estas prácticas en las decisiones de los estudiantes en 
relación con la permanencia o el abandono de sus estudios.

Es importante destacar lo que identifi can Fonseca & García 
(2016),  la complejidad inherente al seguimiento de dos grupos de 
estudiantes: aquellos que “salen del sistema” educativo y aquellos que 
continúan su formación en otra institución. Este aspecto es fundamental 
en la investigación sobre la permanencia y el abandono de estudios en 
estudiantes universitarios.

El enfoque mixto de investigación

El enfoque mixto de investigación permitió  una comprensión completa 
de los factores que infl uyen en la efi ciencia terminal y la deserción 
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estudiantil en el CUCEA y el CUCiénega. El análisis cuantitativo 
proporcionó  datos cuantitativos robustos, mientras que las entrevistas 
permitieron explorar las experiencias y percepciones de los actores 
clave en el proceso educativo. Este enfoque integral contribuyó a la 
formulación de recomendaciones y estrategias efectivas para mejorar la 
retención y el éxito académico de los estudiantes en estas instituciones.

La existencia de desigualdades en los capitales o economía de 
los estudiantes se presenta como un factor explicativo signifi cativo de 
la movilidad social, especialmente en lo que respecta a la inserción 
laboral (Marqués y Gil-Hernández, 2015).

Los indicadores convencionales deben ser complementados con 
la consideración del contexto relacional de los individuos, así como su 
trasfondo educativo y cultural, que contribuyen a conformar estructuras 
diferenciadas basadas en la distribución de diversas formas de capital. 
Estas estructuras desempeñan un papel signifi cativo en la confi guración 
de la estructura social (Cabrera & Infante, 2016). Chandia  (2021) alude 
que las trayectorias laborales se vuelven menos predecibles y ya no 
están completamente ligadas a un camino educativo específi co.

Rodríguez y Padilla  (2017), señalan que el papel desempeñado 
por las instituciones educativas, en particular las universidades, es de 
gran importancia en el contexto de segmentación. Se espera que estas 
instituciones implementen medidas destinadas a promover la equidad 
y la igualdad de oportunidades. Estas acciones pueden dar lugar a la 
formación de una identidad, un sentido de pertenencia, un compromiso 
académico y el acceso a nuevos recursos sociales y simbólicos.

En este contexto Stillerman (2016), menciona que es importante 
destacar que los conocimientos y valores transmitidos por las familias 
pertenecientes a clases sociales altas se encuentran estrechamente 
relacionados con los requisitos y expectativas de las escuelas y 
universidades. Como resultado, el proceso de aprendizaje tiende a ser 
más fl uido y facilitado para estos individuos, lo que contribuye a su 
capacidad de mantener su posición en la clase dominante.

La integración de las TIC en la educación universitaria ha implicado 
esfuerzos en adquirir tecnología, capacitar a profesores y explorar su 
impacto en comunidades virtuales de aprendizaje y la evaluación. 
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Esto ha promovido una visión positiva del currículum, impulsando 
el aprendizaje colaborativo, la fl exibilidad y la autorregulación (Ion & 
Cano, 2011; Kourdioukova et al., 2011).

Los autores Alaniz et. al (2021) llevaron a cabo una investigación 
enfocada en analizar la percepción de los estudiantes sobre la nueva 
modalidad de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia, destacan 
la importancia de crear condiciones de igualdad de oportunidades 
en el acceso a recursos tecnológicos para el desarrollo de estas 
modalidades. Esto se logra mediante la provisión de becas, acuerdos 
de conectividad con proveedores de servicios, la fl exibilización de los 
regímenes de cursado y la implementación de apoyos tutoriales.

Los recorridos estudiantiles se vieron benefi ciados por las 
nuevas habilidades y aprendizajes adquiridos en este contexto, lo cual 
concuerda con las conclusiones de un estudio realizado por Cariaga  
(2021). Este estudio se centra en la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje y 
se titula “Enseñar y aprender en la no presencialidad: percepciones de 
estudiantes de posgrado-docentes”, publicado en la revista Ciencia, 
Docencia y Tecnología.

Los programas de voluntariado que brindan asistencia alimentaria 
a comedores cercanos, así como el apoyo a familias en situación de 
vulnerabilidad afectadas por la pandemia, junto con los convenios 
establecidos con hospitales o centros de salud para proporcionar 
atención médica, han implementado diversas estrategias y políticas 
con el objetivo de respaldar los trayectos educativos y garantizar el 
derecho a la educación. Este enfoque se detalla en el trabajo de Causa 
y Lastra (2020) 

Por otra parte los autores (Fardoun et al., 2020; Pérez et al.,
2021 y Rodicio et al., 2020) exponen sus  investigaciones sobre la 
educación superior en tiempos de la pandemia de COVID-19 coinciden 
en caracterizar el contexto como complejo y desigual. Además de las 
difi cultades económicas, sociales y de salud que afectan a la sociedad 
en general, se destacan notables desigualdades en cuanto a la 
disponibilidad de conectividad, recursos tecnológicos y conocimientos 
necesarios para acceder a la educación virtual.
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Además de las difi cultades económicas, sociales y de salud que 
afectan a la sociedad en general, se observan notables desigualdades 
en cuanto a la disponibilidad de conectividad, recursos tecnológicos y 
conocimientos necesarios para acceder a la educación virtual, según 
señala el informe del Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC) en el año de 2020.

Presentación y discusión de los resultados

A continuación, se presentarán y discutirán los resultados obtenidos 
con base a la información proporcionada en la investigación sobre la 
efi ciencia terminal y la deserción estudiantil en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario 
de la Ciénega (CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara.

De la generación de 2001 que ingreso en marzo a junio de 2005, 
han desertado el 33.06%, continúan activos el 33.88%, han egresado 
el 31.57% y se han titulado el 1.49% de los alumnos.

Revista
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La efi ciencia terminal de la generación de 2001 “A” a Junio de 
2005, es de 1% investigación por cohorte real, esta cantidad puede 
aumentar según continué la investigación, aún hay alumnos activos en 
esta generación 

Podemos anticiparle el resultado de la trayectoria escolar del 
calendario 2001 “B” a tres años y medio de que ingresaron los alumnos, 
la cual es: han desertado el 27.19 %, continúan activos el 65.60 %, 
han egresado el 6.34 %, se han titulado el .86 % de los alumnos y 
que la efi ciencia terminal de la generación de 2001 “B” a Junio de 
2005, es de .1%, 8 investigación por cohorte real, esta cantidad puede 
aumentar según continué la investigación, aún hay alumnos activos en 
esta generación.

Efi ciencia terminal de los alumnos con proyección lineal

La información corresponde cuando a las tres generaciones han 
cursado tres años y medio, después de que ingresaron los alumnos a 
cada una de ellas, independiente de la fecha en que esto sucedió.
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Los resultados de las tablas pueden correlacionarse, aunque 
preferentemente lo haremos en la del calendario 1997 “B” y 2001 “B”, ya que 
la del calendario A no tiene otro correlación en el mismo tipo de calendario.

De la generación de 1997 “B”, han egresado el 4.83% de los 
alumnos, de la generación de 2001 “A” han egresado el 7.20% de los 
alumnos y 2001 “B” han egresado el 6.34% de los alumnos, ya hay 
treinta y siete alumnos titulados. 

Se puede considerar que fueron más los alumnos admitidos a grado 
superior, en el calendario 2001 “A”; situación similar en el calendario 2001 
“B”, o que los alumnos con los sistemas de créditos han concluido sus 
estudios más pronto que los alumnos del calendario 1997 “B”. 

La cantidad de alumnos que termina los estudios académicos 
de licenciatura en el CUCEA de acuerdo a la muestra estudiada están 
fl uctuando entre el 66%; de estos falta observar que cantidad de 
alumnos se titularán, concluyendo así su trayectoria escolar.

Hallazgos comunes desde las cohortes estudiadas de manera 
transversal y lineal.

En el calendario “A”, se produce mayor deserción que en el calendario 
“B”, casi en la totalidad de las licenciaturas del CUCEA. 

Se estima que de cada generación que se cursa en el CUCEA 
mínimo el 25% de los alumnos que ingresaron desertan, dato obtenido 
del estudio de la generación 1997 “B”, 2001 “A” y “B”. Puede variar 
este dato, hasta 7% más en los calendarios “A”. 

Desertan más hombres que mujeres en el CUCEA, a pesar de 
que el ingreso femenino es mayor que el masculino. 
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La cantidad de alumnos que termina los estudios académicos 
de licenciatura en el CUCEA de acuerdo a la muestra estudiada están 
fl uctuando entre el 66%; de estos falta observar que cantidad de 
alumnos se titularán, concluyendo así su trayectoria escolar.

Cálculo predictivo de comportamiento generacional, sustituya 
el número de alumnos admitidos según el calendario escolar, y tendrá 
aproximadamente los valores de cada carrera.

Se sugiere se realice un listado especial de los alumnos que no 
han asistido a clases; tomado de las listas de los profesores, una vez 
que hayan transcurrido los primeros quince o veintidós días después 
de que salieron admitidos en calendario escolar y se comuniquen por 
el medio que sea necesario con ellos directamente, no simplemente 
hacer una llamada al teléfono registrado por cumplir la sugerencia, 
podrían comunicarse incluso por telegramas y localizarlo hasta que 
sea registrada la respuesta del alumno sobre si asistirá o no y se le 
notifi que que no saldrá admitido en forma ofi cial si no se presenta a 
clases, que si decide asistir notifi que a quien está realizando el conteo. 

Se sugiere se publique un dictamen pre-ofi cial para que salgan 
admitidos los alumnos, pero al término de un mes y una vez recabada la 
información del anterior párrafo, salgan dictaminados ofi cialmente; los alumnos 
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de la generación que verdaderamente están asistiendo (no se pretende que 
ingresen más alumnos que no han sido contemplados, porque podría dar 
pie a incorrectas y corruptas interpretaciones) se pretende se refl eje lo más 
posible el ingreso real al CUCEA de alumnos. De 7 a 10 alumnos por cada cien 
de los que se pretenden ingresen; no se presentarán en estos veintidós días.

Se sugiere, se discuta y promueva la posibilidad de otorgar un título 
de técnico en: (nombre de la licenciatura); automáticamente a los alumnos 
de licenciatura que hayan cubierto 260 créditos; más los trámites de servicio 
social y ley, con la fi nalidad de conseguir una efi ciencia terminal técnica 
mínima del 65%; el objetivo de trasfondo es que el alumno se motive a 
conseguir y cumplir con todos los requisitos que requiere para la titulación 
de licenciatura, antes de que se convierta en egresado. Además de que 
permite que los alumnos que están en proceso de deserción tengan una 
motivación por una meta a conseguir; para el CUCEA, será recomendable 
y muy bien visto por la sociedad y gobierno el hecho de que titule y logre 
efi ciencia terminal a la mayoría de los alumnos admitidos en este caso.

Se estima que el 25% de los alumnos que desertan en una 
generación, lo hacen sin haber obtenido ningún crédito.

Revista
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La deserción de la Generación 2001 “A” del CUCEA es de 
32.34% a tres años y medio de que ingresaron los alumnos; de este 
porcentaje de 32.34% el 26.70% corresponde a alumnos que no 
cursaron materias y no obtuvieron créditos, el 7.43% no logro cubrir 
los créditos requeridos para el primer semestre, el 15.03% cubrió 
solamente el primer semestre, ya que en el primer semestre, se les 
asigna un tronco común de cursos a cubrir a las licenciaturas de 58 
créditos y el 49.16% deserto antes de concluir el segundo semestre.

La cantidad de alumnos que termina los estudios académicos 
de licenciatura en el CUCEA de acuerdo a la muestra estudiada están 
fl uctuando entre el 66%; de estos falta observar que cantidad de 
alumnos se titularán, concluyendo así su trayectoria escolar 

Desertaron como mínimo el 25% de alumnos del total de la 
muestra de 5483 alumnos estudiados en este trabajo de investigación 
a Junio de 2005, por cohorte real. 

Los alumnos de menor promedio que no ingresaron en el 
calendario “B”, tienen más probabilidades de salir admitidos en el 
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calendario “A”, ya que no compiten contra los mejores alumnos (estos 
fueron admitidos en septiembre), compiten mayormente con los de 
menores promedios y los rezagados de otras cortes generacionales. 

Se estima que de cada generación que se cursa en el CUCEA 
mínimo el 25% de los alumnos que ingresaron desertan, dato obtenido 
del estudio de la generación 1997 “B”, 2001 “A” y “B”. Puede variar 
este dato, hasta 7% más en los calendarios “A”.

El Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega, o CUCI).
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Nota: ADM: Licenciado en Administración AGN: Licenciado en 
Agronegocios COM: Licenciado en ingeniería en computación CPU: 
Licenciado en Contaduría, Pública DER: Licenciado en Derecho EDU: 
Licenciado en Educación IND: Licenciado en Ingeniería Industrial 
INF: Licenciado en Informática IQU: Lic. en Ingeniería Química MER: 
Licenciado en Mercadotecnia NIN: Lic. en Negocios Internacionales 
PER; Licenciado en Periodismo PSC: Licenciado en Psicología QFB: 
Licenciado en Químico Farmacobiólogo RHU: Licenciado En Recursos 
Humanos ABT Licenciado en Agro-biotecnología.

De cada programa se realiza
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Después de realizar esta investigación en cada una de las 
licenciaturas, se realiza el siguiente concentrado.

Desde los ciclos escolares 1996 “A” hasta el ciclo escolar 2010 
“B” han realizado trámite y salido admitidos 22,626 estudiantes, de los 
cuales 8,232 han abandono su trayectoria escolar en la carrera en que 
se matricularon o cambiaron de sede y se incorporaron a algún otro 
centro universitario de la red universitaria, esto corresponde al 36.38%; 
aún continúan en estatus activo 7,272 estudiantes que corresponden al 
32.14%; han egresado 7,122 estudiantes que corresponde al 31.48% 
de los cuales 4,878 se han titulado y corresponde al 21.55%.
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Por lo menos el 50% de los estudiantes que se inscriban en 
alguna carrera de licenciatura del CUCIÉNEGA, egresará de ella y de 
ellos mínimo el 36% se va a titular (dato obtenido de la generación 
1996 “A” hasta 2004 “B”).

Por lo menos el 40% de los estudiantes que se inscriban en 
algún posgrado se va a titular.

La carrera que más estudiantes ha egresado desde los ciclos 
escolares 1996 “A” hasta el 2010 “B” en el Centro Universitario de la 
Ciénega es la Licenciatura en Contaduría Pública, con un 43% seguida 
de la licenciatura en Derecho con un 38%.

La carrera que más estudiantes ha titulado desde los ciclos 
escolares 1996 “A” hasta el 2010 “B” en el Centro Universitario de 
la Ciénega es la Licenciatura en Contaduría Pública, con un 28% así 
como la Lic. En Derecho con el mismo porcentaje del 28%, seguidas 
de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo con un 26%.

En decisión colegiada correcta, el Centro Universitario de la 
Ciénega, considero el cierre de la licenciatura en Educación quien 
presento el abandono más alto con un 71%, la última generación 
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que se curso fue en el ciclo escolar 2004 “B”. La carrera que tiene 
más abandono y sigue vigente es la Licenciatura en Informática con 
un 55% seguida de la licenciatura en Computación con un 46%. La 
Licenciatura que presenta el más bajo nivel de abandono es la de 
Psicología, presenta un 6% de abandono a Octubre de 2010, no se 
considere una generalidad ya que es de reciente creación.

Resultados del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas

Según los datos recopilados, la efi ciencia terminal en el CUCEA fl uctúa 
alrededor del 66%. Esto signifi ca que aproximadamente dos tercios 
de los estudiantes que ingresan a esta institución logran concluir 
sus estudios académicos de licenciatura de manera exitosa. No 
obstante, es fundamental destacar que la modalidad de titulación varía 
signifi cativamente entre los graduados, siendo la modalidad de promedio 
y excelencia académica las más representativas. Esto sugiere que una 
parte importante de los egresados alcanza un alto rendimiento académico 
antes de titularse y que las IES deben medir sugiere Navarro (2017).

La deserción en el CUCEA es un problema signifi cativo, y los 
datos refl ejan que al menos el 25% de los alumnos que ingresan 
abandonan la institución antes de concluir sus estudios. Esta deserción 
se distribuye a lo largo de las generaciones estudiadas y se observa 
que existe una diferencia en las tasas de deserción entre los calendarios 
“A” y “B”. Un hallazgo relevante es que los estudiantes hombres tienen 
una tasa de deserción mayor que las mujeres, a pesar de que el ingreso 
femenino es mayor. Esto podría indicar la necesidad de implementar 
estrategias específi cas para retener a los estudiantes varones.

Un hallazgo crítico es que una proporción signifi cativa de 
alumnos deserta antes de haber obtenido ningún crédito académico. 
Esto destaca la necesidad de abordar las barreras iniciales que 
enfrentan los estudiantes y de proporcionar un mayor apoyo en los 
primeros semestres.

En el caso del CUCiénega, se observa que al menos el 50% de 
los estudiantes que se inscriben en alguna carrera de licenciatura logra 
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egresar de ella. Además, al menos el 36% de estos estudiantes se 
titula, lo que sugiere que la mayoría de los que concluyen sus estudios 
también logran obtener su título. Este dato es alentador y refl eja una tasa 
de efi ciencia terminal más favorable en comparación con el CUCEA.

El CUCiénega presenta tasas de deserción menores en 
comparación con el CUCEA. Aunque la licenciatura en Educación 
mostró la tasa de abandono más alta, llegando al 71%, esto llevó a su 
cierre. Por otro lado, la licenciatura en Psicología presentó la tasa más 
baja de abandono, con solo un 6%. Esto sugiere que el CUCiénega ha 
implementado políticas o prácticas que han resultado efectivas para 
reducir la deserción en comparación con el CUCEA.

En términos generales, se observa que el CUCiénega presenta 
tasas de efi ciencia terminal más altas y tasas de deserción más bajas en 
comparación con el CUCEA. Esto puede deberse a diversas razones, 
como diferencias en la oferta académica, la ubicación geográfi ca y las 
dinámicas estudiantiles. Es importante señalar que los datos respaldan 
la noción de que las estrategias de retención implementadas en el 
CUCiénega han tenido un impacto positivo.

Resultados transversales

De la generación de 1997 que ingreso en septiembre, han desertado 
el 26.61%, han egresado el 50.70% y se han titulado el 22.69% de los 
alumnos. Mostramos los resultados a una fecha específi ca que es el 
mes de junio de 2005, de cada una de las generaciones.

En la tabla podemos observar que a pesar de que la licenciatura 
en mercadotecnia tuvo un ingreso del 6.58% del total de ingreso de 
1997 “B”, tuvo un mayor egreso con más de un 82%, superando el 
74% de egreso de la licenciatura en contaduría pública. 

La alta deserción de la licenciatura en economía es conocida 
y mencionada en los pasillos del CUCEA, podemos observar la 
cuantifi cación de la misma con un 65%, de la que no se habla tan 
frecuentemente es la licenciatura en turismo con un 41%.

En la licenciatura de recursos humanos, negocios internacionales 
y administración fi nanciera, se observa un 28%. 
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Las licenciaturas en mercadotecnia y contaduría pública del 
calendario 1997 “B”, fueron las que menos deserción tuvieron en su 
trayectoria escolar. 

La efi ciencia terminal de la generación de 1997 “B” a junio de 
2005, es de 23%, 6 investigación por cohorte real, esta cantidad puede 
aumentar según continué la investigación, ya no hay alumnos activos 
en esta generación.

Los resultados de la investigación resaltan la importancia de 
abordar la deserción estudiantil en ambas instituciones. En el caso del 
CUCEA, se requieren estrategias específi cas para reducir la deserción 
temprana, especialmente entre los alumnos que no obtienen ningún 
crédito. Esto podría incluir programas de tutoría, orientación académica 
y apoyo fi nanciero para aquellos que enfrentan difi cultades iniciales.

Por otro lado, el CUCiénega presenta tasas de efi ciencia terminal 
y deserción más favorables, lo que sugiere que algunas de sus políticas y 
prácticas pueden servir como ejemplos para mejorar el desempeño del 
CUCEA. Es importante que el CUCEA examine de cerca las estrategias 
exitosas implementadas en el CUCiénega y considere su adaptación.

En ambas instituciones, es esencial prestar atención a las 
causas de deserción identifi cadas, que incluyen factores sociales, 
psicológicos, económicos y académicos. Se deben implementar 
estrategias de apoyo estudiantil y orientación académica para abordar 
estas causas y promover la retención estudiantil.

Es relevante destacar que estas conclusiones se basan en datos 
recopilados hasta ciertas fechas, por lo que se recomienda continuar 
monitoreando y evaluando la efi ciencia terminal y la deserción estudiantil 
en ambas instituciones para adaptar y mejorar las estrategias a lo largo 
del tiempo.

Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos y al análisis de la información 
proporcionada en la investigación sobre la efi ciencia terminal y la 
deserción estudiantil en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario de la Ciénega 



Revista
educ@rnos 150

(CUCiénega) de la Universidad de Guadalajara, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:

• La efi ciencia terminal en el CUCEA se mantiene en 
aproximadamente el 66%. Esto signifi ca que dos tercios de 
los estudiantes que ingresan logran concluir sus estudios 
académicos de licenciatura de manera exitosa. La modalidad 
de titulación en el CUCEA varía, siendo las modalidades de 
promedio y excelencia académica las más representativas. Esto 
indica que un número signifi cativo de egresados alcanza un alto 
rendimiento académico antes de titularse.
• La deserción estudiantil es un problema en el CUCEA, y al 
menos el 25% de los alumnos que ingresan abandonan la 
institución antes de concluir sus estudios. Existe una diferencia 
en las tasas de deserción entre los calendarios A y B, con tasas 
más altas en el calendario A. A pesar de que el ingreso femenino 
es mayor, los estudiantes hombres tienen una tasa de deserción 
mayor que las mujeres. Una proporción signifi cativa de alumnos 
deserta antes de haber obtenido ningún crédito académico, lo 
que destaca la necesidad de brindar un mayor apoyo en los 
primeros semestres.
• En el CUCIÉNEGA, al menos el 50% de los estudiantes que 
se inscriben en alguna carrera de licenciatura logra egresar de 
ella, y al menos el 36% de estos estudiantes se titula. Las tasas 
de deserción en el CUCIÉNEGA son menores en comparación 
con el CUCEA. Aunque la licenciatura en Educación mostró la 
tasa de abandono más alta y llevó a su cierre, otras carreras 
presentaron tasas de abandono más bajas, como Psicología. 
El CUCIÉNEGA ha implementado políticas o prácticas efectivas 
para reducir la deserción en comparación con el CUCEA.

Comparación entre Instituciones:

En general, el CUCiénega presenta tasas de efi ciencia terminal más 
altas y tasas de deserción más bajas en comparación con el CUCEA. 
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Las estrategias de retención implementadas en el CUCiénega pueden 
servir como ejemplos para mejorar el desempeño del CUCEA.

Recomendaciones y futuras Investigaciones:

Se recomienda que el CUCEA implemente estrategias específi cas 
para reducir la deserción temprana y brindar apoyo a los estudiantes 
que enfrentan difi cultades iniciales. Es esencial prestar atención a las 
causas de deserción identifi cadas, que incluyen factores sociales, 
psicológicos, económicos y académicos, y desarrollar estrategias de 
apoyo estudiantil para abordar estas causas. Se sugiere continuar 
monitoreando y evaluando la efi ciencia terminal y la deserción estudiantil 
en ambas instituciones para adaptar y mejorar las estrategias a lo 
largo del tiempo. Cabe resaltar la importancia de abordar la efi ciencia 
terminal y la deserción estudiantil en ambas instituciones educativas y 
de aprender de las prácticas exitosas implementadas en el CUCiénega 
para mejorar el rendimiento del CUCEA. El objetivo principal debe ser 
proporcionar un ambiente académico más favorable y apoyo adecuado 
para que los estudiantes puedan completar con éxito sus estudios de 
licenciatura.
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Resumen

Este artículo explora el uso potencial de ChatGPT como herramienta 
educativa en la Educación Superior. Se defi ende la idea de adoptar crí-
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ticamente la inteligencia artifi cial en lugar de aplicar restricciones. No 
obstante, surgen cuestionamientos sobre la calidad y sesgo de la in-
formación generada por ChatGPT, su capacidad para promover el pen-
samiento diverso y la expresión de posibles contenidos cuestionables. 
Se enfatiza la importancia de que los estudiantes continúen realizando 
investigaciones originales y actividades colaborativas, áreas en las que 
las herramientas de IA no pueden reemplazar a los humanos. Se subra-
ya que los educadores deben asumir la responsabilidad de comprender 
y guiar el uso de ChatGPT para fomentar habilidades cognitivas y un 
aprendizaje signifi cativo. En última instancia, la decisión sobre la viabili-
dad de ChatGPT como herramienta educativa recae en los educadores.

Palabras clave: ChatGPT, educación superior, inteligencia artifi cial, ca-
lidad de información, aprendizaje signifi cativo.

Abstract

This article explores the potential use of ChatGPT as an educational 
tool in Higher Education. The idea of critically adopting artifi cial intel-
ligence rather than imposing restrictions is advocated. Nevertheless, 
questions arise regarding the quality and bias of the information gener-
ated by ChatGPT, its ability to promote diverse thinking, and the expres-
sion of potentially questionable content. The importance of students 
continuing to engage in original research and collaborative activities, 
areas where AI tools cannot replace humans, is emphasized. It is un-
derscored that educators should take the responsibility to understand 
and guide the use of ChatGPT to foster cognitive skills and meaningful 
learning. Ultimately, the decision regarding the viability of ChatGPT as 
an educational tool rests with educators.

Keywords: ChatGPT, higher education, artifi cial intelligence, informa-
tion quality, meaningful learning.

En el proceso de la selección natural, la especie humana ha sido una 
de las más exitosas hasta el momento. Su supervivencia se basa en su 
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capacidad de moldear el entorno con ayuda de herramientas y proce-
dimientos cada vez más efi cientes. Y, más importante, a potenciar los 
benefi cios de las experiencias.

En efecto, generar conocimientos, preservarlos y transmitirlos a 
las generaciones futuras son los cimientos sobre los que se ha desa-
rrollado la sociedad actual.

A partir de descubrimientos arqueológicos sabemos que la acti-
vidad de recolección, caza y crianza de animales de los humanos pri-
mitivos mejoró mediante la fabricación y uso de utensilios, herramien-
tas, armas y desarrollo de procedimientos novedosos para hacer más 
fáciles las cosas cotidianas. Así mismo, las habilidades para comuni-
carse deben haber sido precursoras de todo lo anterior y mejoraron a 
través del tiempo.

En esta ruta de modifi car su entorno, el hombre, como especie, 
logró desarrollar una herramienta capaz de llevar a cabo prácticamente 
cualquier tarea, si se le “enseña” cómo se hace normalmente y se le 
provee de los insumos necesarios, la computadora.

La irrupción de la computadora  ha repercutido en  la forma en 
que trabajamos y nos comunicamos hoy en día, impactando la dinámi-
ca de trabajo en todos los ámbitos laborales por la exactitud con que 
lleva a cabo los procesos y su velocidad de respuesta. 

Tecnología y Educación

Como se ha expuesto, la tecnología prácticamente es inherente a la 
existencia de la especie humana. El concepto de Tecnología tiene nu-
merosas connotaciones que van desde elementos materiales hasta 
procedimientos para resolver problemas. El economista John Kenneth 
Galbraith defi nió el concepto como la aplicación sistemática de conoci-
mientos científi cos u organizados de otro tipo a tareas prácticas (1967).

Otra defi nición de tecnología es la propuesta por Smaldino, Rus-
sell, Heinich, y Molenda (2005), entendida como una combinación de 
proceso y producto, utilizada en instancias donde el contexto se refi ere 
a la combinación de procesos tecnológicos y productos resultantes o 
donde el proceso es inseparable del producto.
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Retomando la idea de que la generación, preservación y trans-
misión de conocimientos son básicas para el progreso de la sociedad, 
es de esperarse que para cada una se hayan desarrollado tecnologías 
que faciliten su ejecución. Desde los intentos más incipientes hasta los 
más modernos que forman parte de la vida cotidiana, los avances han 
sucedido de forma cada vez más acelerada.

La obtención de los primeros conocimientos de la especie humana 
tuvo lugar de forma empírica, y fue avanzando hasta llegar a los modernos 
métodos científi cos, apoyados por los instrumentos más avanzados. Actual-
mente, con ayuda de computadoras, cada día se generan nuevos conoci-
mientos en diferentes disciplinas de la ciencia. Esta información se preserva 
en enormes bases de datos almacenadas en dispositivos digitales. Final-
mente, la transmisión de conocimientos también ha tenido grandes avances 
por el desarrollo de modernas teorías del aprendizaje, la masifi cación de la 
educación, novedosos canales de entrega de material informativo y diseños 
instruccionales que la ponen al alcance de casi cualquier persona.

Aunque recientemente los términos tecnología y educación se 
han ofrecido juntos como algo novedoso, es evidente que este bino-
mio es tan antiguo como la humanidad misma. No es inesperado que, 
en algún momento, estos elementos hayan convergido. Es decir, la 
educación es básica para la especie humana, que tiene una tendencia 
a mejorar sus procesos mediante el desarrollo de tecnología; de tal 
forma, el uso de tecnología para el aprendizaje ha tenido lugar desde 
hace mucho tiempo, de formas cada vez más sofi sticadas. La herra-
mienta más poderosa con las que cuenta el hombre, la computadora, 
es usada intensamente también para la educación.

Con un sistema de cómputo y otros equipos periféricos se pue-
de llevar a cabo prácticamente cualquier proceso cotidiano si se tienen 
identifi cadas sus entradas, el resultado del proceso y los pasos del 
proceso mismo. Entre las tareas más necesarias para cualquier per-
sona se encuentran el aprender, analizar información con base en lo 
aprendido y tomar decisiones en escenarios específi cos. Lo anterior 
puede tomar un tiempo considerable -años en muchos casos, dadas 
las limitaciones naturales del humano. Actualmente, con la incorpo-
ración de tecnologías procedimentales -como la Teoría del Conecti-
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vismo- y el apoyo de las computadoras y las telecomunicaciones, es-
tos procesos han sido estudiados desde hace décadas y el resultado 
es que actualmente también pueden ser delegadas en un equipo de 
cómputo, debidamente programado para emular la forma en que una 
persona las lleva a cabo.  A este tipo de desarrollos se les ha llamado 
apropiadamente Inteligencia Artifi cial (IA).

La Inteligencia Artifi cial

A fi nales de la Segunda Guerra Mundial las computadoras fueron dise-
ñadas como procesadores numéricos, pero un grupo de científi cos se 
dedicó al estudio de aplicaciones para la manipulación de símbolos no 
numéricos. A la par que grupos de psicólogos estudiaban el comporta-
miento humano y la forma en que las personas resuelven problemas. El 
trabajo de ambos grupos dio origen a esta nueva rama de la disciplina 
de la Informática, la IA. Las aplicaciones principales en que se enfocó 
fueron: a) el procesamiento del lenguaje natural, b) la Robótica, y c) los 
Sistemas Expertos (Harmon y King, 1988).

Se conoce como sistemas expertos los que emulan la conducta 
de un humano, en su papel de conocedor de una disciplina. Vélez He-
rrera defi nió el concepto como:

Aquel que trabaja al nivel de un humano experto, para un tema 
específi co. Tiene tres componentes básicos: una base de cono-
cimientos del dominio que trabajará, un mecanismo de inferen-
cia que decide cómo atacar un problema utilizando las reglas en 
su base de conocimiento, y una interface con el ser humano que 
introduce datos… y recibe las soluciones (2007, p.118).

Actualmente, las bases de datos a las que tienen acceso los 
sistemas y la capacidad de procesamiento de las reglas que confor-
man su “experiencia” son enormes, en comparación con los primeros 
desarrollos de hace décadas. 

Aunque se han logrado importantes avances en esta rama, no 
pasan de ser emulaciones de actividades humanas específi cas, aun-
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que llevadas a cabo a gran velocidad. Es decir, no se ha logrado que 
un sistema experto emule por completo lo que cualquier humano es 
capaz de hacer, más allá del área para la que fue programado. Así, se 
tienen sistemas capaces de conducir un automóvil dentro de condicio-
nes preestablecidas o llevar a cabo procesos de manufactura. Otros 
son capaces de identifi car anomalías en sistemas mecánicos o en la 
fi siología de un sujeto vivo con base en sus síntomas y recomendar 
acciones correctivas.  En general, se espera que todo sistema basado 
en IA sea capaz de tomar decisiones y aprender de los resultados.

Actualmente, el usuario común de la Web tiene a su alcance una 
oferta numerosa de aplicaciones basadas en IA para facilitar tareas es-
pecífi cas. Uno de los desarrollos más adelantados es el conocido como 
ChatGPT. Como muchas tecnologías emergentes, ha sido motivo de 
polémica en diversos estratos de la sociedad. En todo caso, indepen-
dientemente de las opiniones y reglamentaciones que se generen, es 
indudable que ahora mismo se están desarrollando sistemas con mayo-
res capacidades de uso; es por eso que es prioritario estar debidamente 
informados de las ventajas y desventajas de este tipo de sistemas. 

ChatGPT

ChatGPT es una herramienta de inteligencia artifi cial que fue presenta-
da a fi nales de 2022. Se refi ere a una variante del modelo de lenguaje 
de inteligencia artifi cial conocido como GPT, que es un acrónimo que 
signifi ca “Generative Pre-trained Transformer”. Esto permite la interac-
ción entre la persona y la computadora, adoptando una forma más 
natural y conversacional. 

El modelo ChatGPT ha sido entrenado mediante la utilización de 
enormes cantidades de texto de diferentes fuentes con el fi n de apren-
der a generar respuestas coherentes y relevantes, en función de las en-
tradas de texto que recibe; es capaz de mantener diálogos interactivos 
con los usuarios y proporcionar respuestas contextuales basadas en la 
comprensión del lenguaje natural. 

El éxito de ChatGPT se basa en que puede aprender del lengua-
je humano, utilizando una técnica de aprendizaje profundo conocida 
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como aprendizaje por refuerzo. De allí que la retroalimentación que se 
le da por medio de las interacciones con los usuarios contribuye a la 
mejora constante e ininterrumpida del modelo, adaptándose al contex-
to de las conversaciones y ofreciendo respuestas que atienden al estilo 
y tono de cada usuario. Esta capacidad de generar respuestas cohe-
rentes y precisas por medio de la comprensión del lenguaje natural es 
lo que hace tan potente a ChatGPT.

Entre los desarrollos de la IA más conocidos en la actualidad 
están los asistentes virtuales, también llamados chatbots, que es una 
palabra formada por los vocablos ingleses chat (charlar) y robot.  Se 
basan en el procesamiento de lenguaje natural. Un bot puede brindar 
información que previamente ha sido creada por un experto o simple-
mente desde una base de conocimiento o corpus (Peña-Torres, Giral-
do-Alegría, Arango-Pastrana, y Bucheli, 2022). 

ChatGPT se está utilizando en una variedad de aplicaciones, 
además de los chatbots, que suelen utilizarse como soporte al clien-
te automatizado. También, en la generación de contenido para redes 
sociales, etc. Así mismo, ChatGPT se emplea en los sistemas de tra-
ducción automática, ofreciendo traducciones precisas y coherentes. 
Por su parte, los escritores y periodistas también lo han utilizado para 
generar titulares y resúmenes de artículos. 

Igualmente, ChatGPT se ha empleado en el área de investigacio-
nes de IA para perfeccionar el procesamiento del lenguaje natural; su 
objetivo es simular una conversación humana, aunque es importante 
tener en cuenta que es un modelo de lenguaje basado en estadísticas 
y no tiene comprensión o conciencia real como los seres humanos, no 
sabiendo diferenciar entre realidad y fi cción. En consecuencia, existen 
preocupaciones que tienen que ver con la seguridad y privacidad del 
modelo, las cuales se discutirán posteriormente. 

ChatGPT y su impacto en el ámbito educativo

Por todo lo que hemos señalado anteriormente, resulta evidente que 
los docentes necesitan preparar a los estudiantes para una revolución 
que apenas está comenzando: la del uso de la IA. A partir de su lanza-
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miento, en el mes de noviembre de 2022, ChatGPT comenzó a impac-
tar las actividades de las escuelas y universidades. Se observa que su 
infl uencia llegará, no sólo a los estudiantes, sino también a los docen-
tes y a la investigación en educación. 

Dada su reciente aparición, todavía no está claro cómo deben 
prepararse los educadores para responder a las demandas que plan-
teará su uso. Lo que sí parece inevitable es que hay que abrir espacios 
en las agendas institucionales para refl exionar sobre lo que implica la 
IA y tratar de ir adaptando el diseño instruccional de los cursos a esta 
nueva tecnología.

La facilidad de interacción con los chatbots y su facilidad para 
responder preguntas, componer, formular tareas a partir de indicacio-
nes, etc., los convierte en herramientas que permiten crear un lenguaje 
fl uido. Más sencillas que utilizar un motor de búsqueda -por ejemplo, 
Google - y navegar por los enlaces que arroja. En su lugar, se podría 
ir directamente al chatbot y plantear una pregunta para obtener una 
respuesta directa, aunque existe la posibilidad de que esta respuesta 
sea falsa. De hecho, la IA puede “producir información que parezca 
plausible pero que es irrelevante, sin sentido o completamente falsa” 
(Verman y Lerman, 2023).

Ventajas de ChatGPT

La capacidad del ChatGPT para procesar el lenguaje natural ofre-
ce una gran cantidad de ventajas. Numerosos autores (Abramson, 
2023; Fuente, 2023; Castanyer, 2023; Gleason, 2023; Comunidad 
Virtual Externadista, 2023; González, 2023; Knust Graichen, 2023; 
Ministerio de Educación de Chile, 2023) han señalado entre ellas las 
siguientes:

1. Capacidad para procesar grandes conjuntos de datos para 
aprender a predecir la siguiente palabra de una frase y, a partir 
de ahí, generar una respuesta coherente y convincente a una 
pregunta o instrucción.

2. Interfaz de fácil manejo para el usuario.
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3. Respuestas precisas y coherentes. La inmediatez en la genera-
ción de respuestas es lo que lo hace ideal para su uso en asis-
tentes virtuales y chatbots.

4. Capacidad de aprendizaje y adaptación. El uso continuo del 
ChatGPT permite mejorar su capacidad de procesamiento y 
respuesta.

5. Disponible en distintos idiomas. Se puede utilizar ChatGPT en 
diferentes idiomas. Aun cuando fue entrenado principalmente 
en inglés, puede comprender y generar texto en varios idiomas, 
incluyendo español.

6. Oportunidades para potenciar el aprendizaje activo. Estas he-
rramientas representan recursos signifi cativos que tanto edu-
cadores como estudiantes pueden emplear en los procesos de 
pensamiento crítico, exploración y creación de conocimiento en 
una variedad de áreas, promoviendo así la estimulación de la 
creatividad y el interés en el proceso de aprendizaje.

7. Elaborar propuestas para la organización de las clases. El Chat-
GPT puede brindar ideas que permitan abordar los objetivos de 
enseñanza del plan de estudios. Esto puede lograrse mediante 
la presentación de ejemplos que relacionen el contenido con 
la realidad diaria, la sugerencia de actividades específi cas, o la 
promoción de métodos que fomenten la colaboración en el en-
torno educativo, entre otras posibilidades.

8. Ampliar la variedad de enfoques de evaluación. Los educadores 
tienen la posibilidad de emplear ChatGPT como una herramien-
ta de respaldo para la creación de:
Rú bricas o pautas, í tems diversos como preguntas de respuesta 
abierta o cerrada y generar mú ltiples variaciones, utilizarlo como 
un asistente para la correcció n, o generar preguntas de refl exió n 
y retroalimentació n en base a textos escritos por las y los estu-
diantes” (Ministerio de Educación de Chile, 2023, p. 8).

Además, existen otras razones por las que, cada vez más personas 
utilizan ChatGPT. En primer lugar, el acceso a la información está disponi-
ble en tiempo real y en un sinnúmero de temas. Seguidamente, la obten-
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ción de respuestas rápidas y específi cas se traduce en un ahorro de tiem-
po para estudiantes, investigadores y profesionales. Luego, la facilidad de 
comunicación que presenta este sistema de IA hace que se genere una 
interacción cercana parecida a la que tendríamos con un ser humano.  

Desventajas de ChatGPT

A la par que presenta muchas ventajas, también evidencia desventajas 
que nos advierten sobre la importancia de utilizarlo con cautela y con 
una actitud refl exiva y cuestionadora (Costa, 2023; González, 2023; 
Comunidad Virtual Externadista, 2023; Castanyer, 2023; Fuente, 2023):

1. Generación de información falsa: Dado que ChatGPT se entrena 
en una gran cantidad de datos de Internet, incluidos contenidos 
no verifi cados, existe el riesgo de que genere información falsa 
o incorrecta. Por lo anterior, esta herramienta no tiene la capa-
cidad de comprobar la veracidad de la información que genera.

2. Sesgo y falta de transparencia. Dado que la información viene 
de los propios humanos, puede suceder que la información que 
arroje refl eje los sesgos y prejuicios presentes en las fuentes de 
esos datos.

3. No hay pluralidad de voces, no se especifi ca la fuente de infor-
mación, ni citas de autoridad: Según el blog We are Drew, “...a 
diferencia de un buscador clásico en Internet, donde en una pri-
mera página se posicionan diferentes resultados, en un sistema 
como ChatGPT se escribe una búsqueda específi ca y se arroja 
un párrafo escrito con un solo resultado” (2023).

4. Falta de empatía. Los chatbots no despliegan sensibilidad o 
emociones puesto que son algoritmos alimentados por millo-
nes de datos. Aunque ChatGPT es capaz de generar respuestas 
precisas y coherentes, no tiene la capacidad de comprender las 
emociones detrás de las palabras, lo que puede difi cultar las 
interacciones signifi cativas y de apoyo.

5. Eliminación de puestos de trabajo. Esto puede traer consecuen-
cias a nivel económico y social.



165 Revista
educ@rnos

CHATGPT: ¿LA HERRAMIENTA EDUCATIVA 
DEL FUTURO?

6. Uso inapropiado. Se está advirtiendo sobre la necesidad de 
ponerles límites y subrayar los parámetros éticos de esta tec-
nología. Hay que estar atentos ya que algunos usuarios se po-
drían aprovechar para generar contenido inapropiado, ofensivo 
o dañino.

7. Errores de comprensión. Al momento de presentarse un len-
guaje de tipo sarcástico o ambiguo, ChatGPT puede generar 
errores de comprensión. ChatGPT responde a la calidad de las 
preguntas, si la pregunta es ambigua o mal formulada puede 
suceder que la respuesta sea igual de ambigua.

8. Limitaciones en el contexto: ChatGPT no siempre puede compren-
der el contexto en el que se hace una pregunta o comentario, lo 
que limita su capacidad para proporcionar una respuesta relevante.

Como académicos, debemos estar atentos al avance en la su-
peración de estas limitaciones, confi ando en que pronto sean aborda-
das mediante modelos de lenguaje más especializados para situacio-
nes específi cas.

La IA y el ChatGPT en la Educación Superior

Como se ha venido señalando, en algunos contextos la inteligencia 
artifi cial está transformando no sólo la forma de enseñar, sino también 
la de aprender y la de hacer investigación. La proliferación de genera-
dores de texto basados en la inteligencia artifi cial (el ChatGPT es uno 
de ellos), va a tener consecuencias importantes para la educación su-
perior, que los educadores deben enfrentar.

Lo anterior nos lleva a considerar algunos aspectos que deben 
ser abordados por las instituciones de educación superior. El primero 
se relaciona con la integridad académica. Dado que asignar la redac-
ción de ensayos se acostumbra como forma de evaluación, resulta 
evidente que con la ayuda de estas herramientas se puede obtener 
un producto rápido y acabado. Esto implica que se necesita rediseñar 
las formas de evaluación, de manera que se incorporen los textos que 
genera la IA. Sin olvidar que, en el futuro cercano, seguramente los em-
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pleadores de los alumnos actuales utilizarán esta y otras herramientas 
más novedosas de la IA (Gleason, 2023).

McKnight (2023) señala que los estudiantes necesitan estar pre-
parados para un futuro en que será cosa cotidiana el interactuar con 
la escritura con IA, enfatizando que, así como se aceptó el procesador 
de palabras en las actividades de escritura, lo mismo deberá pasar con 
los generadores de texto que usan la inteligencia artifi cial. A la pregun-
ta de si los estudiantes pueden utilizar la IA en la educación superior, 
la autora responde sugiriendo una serie de ideas para promover la in-
tegridad académica y el desarrollo de habilidades de pensamiento de 
orden superior. Las mencionamos a continuación:

• Utilizar la IA como investigadores. Dada su habilidad para in-
vestigar exhaustivamente en segundos, se puede asignar a los 
estudiantes que investiguen y recopilen información sobre un 
tema junto con las referencias que lo acompañen. Este material 
sería luego revisado y trabajado siguiendo las instrucciones que 
suministre el maestro.
• Considerar los redactores de IA para producir texto sobre un 
tema dado para su crítica. Diseñar tareas de evaluación que in-
volucren este uso efi ciente de los redactores de IA, y luego rea-
lizar una anotación crítica del texto que se produce.
• Aprovechar los distintos redactores de IA para producir dife-
rentes versiones de texto sobre el mismo tema, con el fi n de 
comparar y evaluar.
• Emplear redactores de IA para textos rutinarios, como conteni-
do de blogs, y utilizar el discernimiento para determinar cuándo 
y por qué es apropiado utilizar textos de IA, textos humanos o 
textos híbridos, y proporcionar explicaciones de este razona-
miento.
• Utilizar y atribuir redactores de IA para textos creativos, como 
por ejemplo poesía. El programa Verse by Verse de Google re-
quiere que el usuario ingrese una primera línea y luego escribe 
el resto del poema o proporciona sugerencias basadas en el 
trabajo de musas de poetas famosos (2023). 
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Ésta es sólo una de las innumerables formas en que la IA puede 
intervenir en los procesos creativos. Los estudiantes pueden investigar 
los múltiples programas y algoritmos disponibles. Asimismo, explorar 
y evaluar los diferentes tipos de creadores de contenido basados en IA 
que sean apropiados para su disciplina.

Otras formas en las que se puede utilizar el ChatGPT en la edu-
cación han sido mencionadas en distintas publicaciones, como las de 
la UNESCO (2023a). Entre ellas podemos resumir las siguientes:

1. El acceso a información: El ChatGPT se puede utilizar para pro-
porcionar a los estudiantes acceso a información relevante y ac-
tualizada sobre temas específi cos de manera rápida y efi ciente.

2. La tutoría en línea: El ChatGPT puede proporcionar tutoría en 
línea a estudiantes de manera efi ciente y asequible, especial-
mente en áreas donde la disponibilidad de tutores es limitada.

3. Los asistentes virtuales de aprendizaje: El ChatGPT puede de-
sarrollar asistentes virtuales de aprendizaje que proporcionen 
respuestas a preguntas frecuentes y guíen a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje.

4. La traducción automática: El ChatGPT permite desarrollar siste-
mas de traducción automática que ayuden a los estudiantes a 
comprender y comunicarse en diferentes idiomas.

5. Finalmente, los sistemas de retroalimentación: El ChatGPT pue-
de utilizarse para desarrollar sistemas de retroalimentación que 
proporcionen comentarios automatizados sobre el trabajo de 
los estudiantes, lo que puede ayudar a los estudiantes a mejorar 
sus habilidades y conocimientos.

De allí surge una preocupación inicial que parece concretarse 
en la posibilidad de que se utilice el ChatGPT para redactar ensayos 
en segundos, exámenes, tareas, etcétera. Se sugiere que, en lugar de 
verlo como un instrumento para copiar y pegar, tratemos de adoptarlo 
como un instrumento de enseñanza. Se puede aprovechar el tiempo 
que se ahorrará en la búsqueda de información disponible, para inver-
tirlo en la discusión y exploración de puntos importantes que lleven a 
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una refl exión crítica y a un enfoque dialógico que desarrolle habilida-
des de pensamiento de orden superior (Rose, 2023; Cabo, 2023).

Una de las maneras sugeridas por Nicol (como se cita en Rose, 
2023) es utilizar las respuestas del ChatGPT en clase cuando se com-
para lo que produce el estudiante con lo que genera la herramienta. En 
este caso, se podrían plantear preguntas como:

• ¿Qué es mejor, la respuesta del ChatGPT o la tuya? ¿por qué?
• ¿Qué elementos puedes utilizar de la respuesta del ChatGPT 
que pueden mejorar tu trabajo?
• ¿Qué elementos de tu respuesta le agregarías a la del ChatGPT 
que mejoraría su respuesta?
• ¿Cómo se podría mejorar la pregunta de la tarea para permitir 
que demuestres habilidades de orden superior, como el 
pensamiento crítico?
• ¿Cómo puedes utilizar lo que has aprendido para producir un 
trabajo de mayor calidad que ChatGPT y superar a la IA?

Se presenta ahora el compromiso de ir pensando en diseñar 
materiales y evaluaciones que incorporen texto generado por IA. Hay 
varias razones por las cuales es importante abordar este aspecto. Pri-
mero hay que mencionar que esto signifi ca una preparación para el 
futuro profesional dado que la IA y la automatización están cada vez 
más presentes en diversos campos de trabajo. Al incluir textos gene-
rados por IA, estamos brindando a los estudiantes la oportunidad de 
familiarizarse con esta tecnología y desarrollar habilidades relevantes 
para el mundo laboral en constante evolución.

En segundo término, se mejora la alfabetización digital como 
resultado de trabajar con textos generados por IA. Los estudiantes 
pueden mejorar su capacidad para comprender y evaluar contenido 
generado por máquinas. Esto implica desarrollar habilidades críticas 
para analizar la calidad, la coherencia y la veracidad de la información 
generada por IA.

Seguidamente, se fomenta la creatividad y la innovación: al utili-
zar la inteligencia artifi cial en las evaluaciones, se abre un espacio para 
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la creatividad y la innovación. Los estudiantes pueden explorar diferen-
tes enfoques y técnicas para generar textos utilizando la IA, lo que les 
permite desarrollar habilidades de pensamiento creativo y capacidad 
de adaptación en un entorno cambiante.

A continuación, al ser el ChatGPT un modelo de lenguaje artifi cial 
avanzado y versátil, aquellos que tienen difi cultades con la expresión es-
crita tradicional pueden encontrar en la IA una herramienta que les permita 
comunicarse y demostrar su conocimiento de una manera más efectiva.

Por último, al interactuar con textos generados por la IA, los es-
tudiantes pueden desarrollar habilidades que incluyen: el pensamiento 
crítico, la capacidad de análisis y la evaluación de la información. Esto 
los prepara para diferenciar entre información generada por IA y aque-
lla generada por humanos, identifi cando posibles sesgos y compren-
diendo las limitaciones de la tecnología.

Inquietudes acerca del uso del ChatGPT en la educación

El ChatGPT se enfrenta a prohibiciones y restricciones que han lleva-
do a que colegios, institutos y algunas universidades en todo el mun-
do estén tomando medidas para impedir su uso. Entre estas últimas 
podemos mencionar el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey de México, el Instituto de Estudios Políticos de Paris, la 
Universidad RV de Bangalore y la Universidad de Sevilla. También, al-
gunas redes escolares en Australia (Vázquez, 2023; Davis, 2023). 

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, 
igualmente, prohibió en toda la red de sus escuelas públicas esta apli-
cación, aduciendo que podría ser utilizada en eventuales plagios, al 
igual que algunas escuelas públicas de Seattle, del condado de Balti-
more y del Distrito Escolar Unifi cado de Los Ángeles (Vázquez, 2023).

Su prohibición se debe a que las autoridades académicas adu-
cen que los estudiantes suelen utilizarlo para aprobar los exámenes, 
llevar a cabo las tareas o trabajos y lo que, en resumen, plantean como 
un uso fraudulento de esta herramienta. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que estas preocupaciones podrían abordarse median-
te el uso responsable y ético de la tecnología del ChatGPT.
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Asimismo, la UNESCO (2023b) llevó a cabo en el mes de mayo 
pasado una reunión global con 40 Ministros de Educación con el fi n de 
explorar las oportunidades, desafíos y riesgos inmediatos y de largo 
alcance que las aplicaciones de IA plantean a los sistemas educativos. 
Como resultado de dicha reunión, se destacó la necesidad de tomar 
medidas urgentes que aseguren la integración de la IA en forma segu-
ra y oportuna, priorizando la seguridad, la inclusión, la diversidad, la 
transparencia y la calidad. 

Por otra parte, en el mundo de las grandes corporaciones, la em-
presa fi nanciera Samsung también ha restringido su uso por parte de sus 
empleados, al igual que el gigante tecnológico Apple. La razón es el temor 
de que sus trabajadores puedan compartir información sensible y confi -
dencial sobre el desarrollo de tecnologías (Bhaimiya, 2023; Corrales, 2023). 

Grandes bancos de Wall Street, como el Citigroup, Goldman Sa-
chs y JPMorgan han restringido a sus empleados el uso del ChatGPT 
aduciendo el riesgo de que terceros puedan acceder a información 
confi dencial de sus empresas. Del mismo modo, la corporación Ama-
zon prohibió su uso por parte de su personal (Bhaimiya, 2023). 

A una escala aún más amplia, ChatGPT ha sido directamente 
prohibido en varios países. Entre ellos se encuentran Italia, Rusia, Chi-
na, Cuba, Irán y Siria, junto con otros países que están considerando 
limitar su uso. En efecto, la información que un usuario proporciona 
a ChatGPT queda grabada en sus bases de datos y es utilizada para 
elaborar respuestas para otros usuarios.

La relación que parece evidenciarse entre el uso del ChatGPT
y el plagio académico se debe a la capacidad que éste tiene para ge-
nerar texto de manera automática, inmediata y fl uida. Como ChatGPT 
puede generar contenido original y coherente, esto lo convierte en una 
herramienta potencialmente útil para la escritura y la generación de 
ideas a partir de la interacción con el usuario. Sin embargo, también 
existe la posibilidad de que los estudiantes utilicen el ChatGPT para 
cometer actos de plagio o copiar material sin otorgar el crédito debido 
a las fuentes originales correspondientes.

El uso de ChatGPT puede facilitar este comportamiento si los 
estudiantes copian y pegan directamente el texto generado por la IA 
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sin citar o parafrasear adecuadamente las fuentes utilizadas por el mo-
delo referido (Costa, M., 2020). ChatGPT en sí mismo no es un proble-
ma ético o académico, pero sus prestaciones podrían inducir al estu-
diante a pasar por alto los derechos de propiedad intelectual, es decir, 
cometer plagio. Como muchas otras aplicaciones, el uso de   ChatGPT
debe hacerse de manera responsable. En este caso citando adecua-
damente las fuentes utilizadas y utilizando esta tecnología como una 
herramienta para mejorar el aprendizaje y la comprensión del tema.

En el escenario de la educación superior, es importante adoptar 
herramientas de IA, junto con las medidas respectivas de prevención 
de plagio. Hay que tener presente que ignorar su existencia o prohi-
birlas por completo no impedirá su uso ni tampoco mejorará su apli-
cación. ChatGPT no promueve que las personas cometan plagio, pero 
puede facilitar esa conducta a quienes optan por hacerlo. 

Es importante que las instituciones educativas promuevan una 
cultura de integridad académica y brinden orientación clara sobre el 
uso ético de herramientas de la IA como el ChatGPT. Esto implica edu-
car a los estudiantes sobre la importancia de citar y parafrasear correc-
tamente las fuentes, así como la necesidad de utilizar la generación 
de texto de IA como una herramienta de apoyo en lugar de una forma 
de evitar el trabajo intelectual propio (González Izard, 2022; Pérez, y 
Pérez, 2021).

Además, es esencial que las instituciones implementen sistemas 
de detección de plagio efi caces para identifi car y abordar cualquier 
intento de plagio que pueda surgir del uso del ChatGPT u otras tec-
nologías similares. Esto ayudará a mantener la integridad académica y 
garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento 
crítico y capacidad de expresión propia (Kumar y Saini, 2021).

Recomendaciones sobre la ética de la IA propuestas por la UNESCO

Tal y como lo hemos venido señalando, aunque ChatGPT tiene mu-
chas aplicaciones útiles, también hay preocupaciones sobre su ca-
pacidad para generar texto engañoso o sesgado. Como modelo de 
lenguaje, ChatGPT aprende de los datos que se le proporcionan, lo 
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que signifi ca que puede ser infl uenciado por los prejuicios y estereo-
tipos que existen en el lenguaje. Es importante que los desarrollado-
res de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artifi cial trabajen 
para garantizar que estos modelos no perpetúen la discriminación o 
el sesgo para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera 
responsable y ética.

La UNESCO, en el año 2021, elaboró una Recomendación 
sobre la Ética de la Inteligencia Artifi cial cuyo objetivo fue establecer 
los cimientos para que los sistemas de Inteligencia Artifi cial no solo 
trabajen en benefi cio de las personas y las sociedades, sino tam-
bién en armonía con el medio ambiente y los ecosistemas. Además, 
la Recomendación tiene la intención de prevenir los posibles daños 
ocasionados por la IA. Asimismo, subraya las repercusiones éticas 
en la educación (entre otros dominios,) “porque vivir en socieda-
des en proceso de digitalización exige nuevas prácticas educativas, 
una refl exión ética, un pensamiento crítico, prácticas de concep-
ción responsables y nuevas competencias, dadas las implicaciones 
para el mercado laboral, la empleabilidad y la participación cívica” 
(UNESCO, p. 11, 2021).

Además, la misma institución publicó un nuevo informe titula-
do ChatGPT e Inteligencia Artifi cial en la Educación Superior. Guía de 
Inicio Rápido (UNESCO, 2023a). En éste se discute sobre los desafíos 
éticos clave de la IA en la educación superior, al tiempo que sugiere 
recomendaciones para su uso en las instituciones académicas (p.3). 
Como ejemplo, se ofrece la Tabla 1, en donde se exploran los poten-
ciales usos de ChatGPT en la enseñanza, investigación, administración 
y participación.

Tabla 1: Aplicaciones en la educación superior. 
Rol Descripción Ejemplo de aplicación

Motor de po-
sibilidades

La IA genera for-
mas alternativas 
de expresar una 
idea.

Los estudiantes pueden escribir con-
sultas en ChatGPT y utilizar la funció n 
Regenerar respuesta para examinar 
respuestas alternativas.
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O p o n e n t e 
socrático

La IA actúa como 
oponente para de-
sarrollar ideas y ar-
gumentos.

Los estudiantes pueden introducir 
mensajes en ChatGPT siguiendo la 
estructura de una conversació n o de-
bate. Los profesores pueden pedirles 
a los estudiantes que utilicen Chat-
GPT para preparar los debates.

Coach de co-
laboración

La IA ayuda a los 
grupos a investigar 
y resolver proble-
mas juntos.

Trabajando en grupo, los estudiantes 
pueden utilizar ChatGPT para buscar 
informació n que les permita completar 
tareas y trabajos. 

Guía com-
plementaria

La IA actúa como 
guía para navegar 
por espacios físi-
cos y conceptua-
les.

Los profesores y/o las profesoras 
pueden utilizar ChatGPT para generar 
contenidos para las clases/cursos (por 
ejemplo, preguntas de debate) y pedir 
consejos sobre có mo ayudar a las y 
los estudiantes a aprender conceptos 
especí fi cos.

Tutor perso-
nal

La IA orienta a 
cada estudiante y 
le da información 
inmediata sobre 
sus progresos.

ChatGPT puede proporcionar comen-
tarios personalizados a las y los estu-
diantes a partir de la informació n facili-
tada por ellos o por los profesores y/o 
las profesoras (por ejemplo, las notas 
de los exá menes).

Co-diseña-
dor

La IA ayuda en 
todo el proceso de 
diseño.

Los profesores pueden pedirle a Chat-
GPT ideas sobre el diseñ o o la actua-
lizació n de un plan de estudios (por 
ejemplo, rú bricas para la evaluació n) 
y/o centrarse en objetivos especí fi cos 
(por ejemplo, có mo hacer que el plan 
de estudios sea má s accesible).

E x p l o r a t o -
rium

La IA proporciona 
herramientas para 
explorar e interpre-
tar datos.

Los profesores pueden proporcionar 
informació n bá sica a los estudian-
tes que escriben diferentes consultas 
en ChatGPT para saber má s sobre el 
tema. ChatGPT puede utilizarse para 
apoyar el aprendizaje de idiomas.
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Compañeros 
de estudio

La IA ayuda al es-
tudiante a refl exio-
nar sobre el mate-
rial de aprendizaje.

Los estudiantes pueden explicarle 
a ChatGPT su nivel de comprensió n 
actual y pedir apoyo para estudiar el 
material. ChatGPT tambié n podrí a 
utilizarse para ayudar a las y los estu-
diantes a prepararse para otras tareas 
(por ejemplo, entrevistas de trabajo).

Motivador

La IA ofrece juegos 
y retos para am-
pliar el aprendizaje.

Los profesores y estudiantes pueden pe-
dirle a ChatGPT ideas de sobre có mo am-
pliar el aprendizaje de las y los estudian-
tes despué s de proporcionar un resumen 
del nivel actual de sus conocimientos (por 
ejemplo, cuestionarios, ejercicios).

Evaluador di-
námico

La IA proporciona 
a los educadores 
un perfi l del cono-
cimiento actual de 
cada estudiante.

Los estudiantes pueden interactuar 
con ChatGPT en un diá logo de tipo tu-
torial y, a continuació n, pedirle a Chat-
GPT que elabore un resumen de su 
estado actual de conocimientos para 
compartirlo con su profesor y/o profe-
sora para su evaluació n. 

Fuente: UNESCO (2023a, p. 9).

Como se puede observar, sus posibilidades de uso son ilimi-
tadas, pero no son exhaustivas en cuanto a la innovación educativa. 
No hay que perder de vista que, aunque la herramienta puede ofrecer 
respuestas rápidas y sencillas, no fomenta el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico y resolución de problemas, fundamentales para 
el éxito académico y a lo largo de la vida.

El reto ahora es facilitar espacios de diálogo entre profesores, 
personal, estudiantes y otros grupos interesados para discutir el impac-
to de ChatGPT en las instituciones de educación superior y colaborar 
en la creación de estrategias para adaptarse a la inteligencia artifi cial. 

Consideraciones fi nales

Para concluir, consideramos importante enfatizar algunos aspectos 
en función del propósito de este trabajo, que fue discutir la viabilidad 
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del uso del ChatGPT como herramienta educativa en el ámbito de la 
Educación Superior. 

Es así que, desde una perspectiva favorable al uso de la he-
rramienta, consideramos que las universidades no deberían desviar la 
mirada e ignorar lo que está sucediendo actualmente con relación a los 
adelantos de la inteligencia artifi cial. Hay que adoptar positivamente, 
pero con sentido crítico, estas herramientas, por lo que el uso de nave-
gadores de bloqueo, políticas de despido estrictas y prohibición del uso 
de estas plataformas no es un enfoque recomendable en estos casos 
(Gleason, 2023). En tal sentido, sugerimos que las universidades incor-
poren los nuevos descubrimientos que están sucediendo en el campo 
tecnológico, específi camente en el área de la inteligencia artifi cial.

En ese orden de ideas, el desarrollo de estas alternativas permiti-
ría que estas instituciones se adapten a los rápidos avances tecnológicos 
y a las nuevas formas de aprendizaje. Así, al adoptar la innovación edu-
cativa, las universidades podrían personalizar la experiencia educativa, 
y de esta manera, proporcionar retroalimentación oportuna y mejorar la 
efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, con ello se 
contribuye a preparar al estudiante para las demandas de los entornos 
laborales modernos, y para hacer frente a los desafíos del mundo actual.

Con base en los planteamientos previos, es importante tener 
en cuenta que, aunque el uso de la IA tiene indudables ventajas en el 
ámbito industrial, por la precisión y rapidez con la que se pueden rea-
lizar tareas y gestionar procesos, el uso de la herramienta ChatGPT en 
educación presenta algunas limitaciones que consideramos necesario 
subrayar en estas consideraciones fi nales. En tal sentido, a continua-
ción, presentamos algunos interrogantes que podrían orientar el análi-
sis de su utilidad en el campo educativo.

Un primer cuestionamiento sería acerca de cómo asegurar la 
validez y veracidad de la información que genera esta herramienta, así 
como evitar su sesgo y falta de transparencia. 

Así mismo, en consonancia con lo que se ha planteado en este 
trabajo, acerca de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico 
en los alumnos, nos preguntamos si el ChatGPT contribuye efectiva-
mente al pensamiento diverso, si solo presenta un punto de vista. 
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De igual modo, dado que hoy en día las voces de reconoci-
miento del otro y la no discriminación en cualquiera de sus formas 
tiene una gran resonancia en las diversas sociedades y culturas, plan-
teamos si es posible que los textos generados por el ChatGPT no 
contengan expresiones cuestionadas y cuestionables, especialmente 
por la incapacidad de esta herramienta de discernir las intenciones 
de un usuario o por su limitación de contextualizar las preguntas o 
expresiones.

Así también,  podemos decir que, si bien se sugiere aprovechar 
las herramientas que la tecnología ofrece a la educación, es necesario 
diseñar más oportunidades para que los estudiantes de todos los nive-
les realicen investigaciones originales, participen en trabajo de campo, 
co-creen con sus compañeros, realicen entrevistas, recolecten datos y 
aprovechen sus conocimientos y experiencias para avanzar en la so-
ciedad. Estas son estrategias que las herramientas de IA no pueden 
realizar (Vollman, Mickelson y Coughlan, 2023).

Finalmente, queremos enfatizar en la importancia de que los 
educadores asumamos la responsabilidad para involucrarnos en el 
conocimiento de esta herramienta, de su evolución y, a partir de ese 
conocimiento, guiar a los estudiantes a realizar un uso racional que 
contribuya al desarrollo de las habilidades cognitivas, y, por lo tanto, a 
lograr un aprendizaje signifi cativo. En suma, somos nosotros los edu-
cadores quienes decidiremos si el ChatGPT será o no una herramienta 
educativa viable en el futuro.
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Resumen 

El presente artículo tiene como referente la investigación denominada 
Necesidades educativas en la UPN al regreso del confi namiento por el 
SARS-COV 2 (Perspectiva de académicos y estudiantes).  Se realiza un 
análisis cuyo propósito es explicar los sucesos alrededor del contexto 
socioeconómico y político en el mundo antes, durante y posterior a la 
pandemia derivada del SARS-COV-2.

Se toma como punto de partida la ponencia que presentó Naomi 
Klein en la Universidad de Loyola, en Chicago, en el año 2009. Durante 
su exposición Klein señaló que perder nuestra historia nos produce 
desorientación e implica dejar de estar alertas, lo que nos deja a mer-
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ced de un shock. Pensar en ello lleva a la pregunta: ¿Qué afectaciones 
tienen los integrantes de una sociedad cuando hemos sido sometidos 
a un shock? ¿Cómo afecta un shock a nuestra vida cotidiana? ¿Qué 
se aprende en una sociedad mundial cuando la violencia y el miedo 
defi nen las acciones de los seres humanos?

También se toma como material de análisis el contenido del do-
cumental “La doctrina del Shock”, estrenado en el año 2009, que se 
basa en el libro del mismo nombre, publicado en el año 2007 por la pe-
riodista canadiense Naomi Klein, así como los sucesos recientes en el 
mundo. Comprender el contexto en el que vivimos actualmente implica 
realizar ejercicios de análisis refl exivo de los sucesos que han aconte-
cido en el mundo en las últimas décadas. 

A nivel mundial, desde mediados de los años 90 a la actualidad, 
vivimos sumergidos en frecuentes crisis de violencia y comprender el 
mundo actual nos obliga a revisar los intereses y motivos que subyacen 
al contexto en que nos desenvolvemos día a día los seres humanos. 
¿Cómo entender por qué la realidad en la que vivimos es de esta manera 
y no de otra? ¿Qué intereses son los que la subyacen a la toma de deci-
siones en la reciente pandemia por el SARS-COV-2? La respuesta solo 
puede inferirse mediante el análisis de nuestra historia, motivo por el que 
en el presente trabajo se hace una revisión de lo sucedido en distintas 
regiones del mundo a partir de la mitad del siglo XX a la actualidad. 

Palabras clave: Desorientación, crisis, doctrina del shock.

Abstract

This article has as its reference the research called Educational needs 
at the UPN upon return from confi nement due to SARS-COV 2 (Per-
spective of academics and students). An analysis is carried out whose 
purpose is to explain the events around the socioeconomic and politi-
cal context in the world before, during and after the pandemic derived 
from SARS-COV-2.

The starting point is taken from the presentation presented by 
Naomi Klein at Loyola University in Chicago in 2009. During her presen-
tation Klein pointed out that losing our history causes us disorientation 
and implies ceasing to be alert, which leaves us to thanks to a shock. 
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Thinking about it leads to the question: What eff ects do the members 
of a society have when we have been subjected to a shock? How does 
a shock aff ect our daily lives? What is learned in a global society when 
violence and fear defi ne the actions of human beings?

The content of the documentary “The Shock Doctrine”, released 
in 2009, which is based on the book of the same name, published in 
2007 by the Canadian journalist Naomi Klein, as well as the events re-
cent in the world. Understanding the context in which we currently live 
involves carrying out exercises of refl ective analysis of the events that 
have occurred in the world in recent decades.

At a global level, from the mid-90s to the present, we live im-
mersed in frequent crises of violence and understanding the current 
world forces us to review the interests and motives that underlie the 
context in which human beings operate every day. How can we under-
stand why the reality in which we live is this way and not another? What 
interests underlie decision-making in the recent SARS-COV-2 pandem-
ic? The answer can only be inferred through the analysis of our history, 
which is why in this work a review is made of what happened in diff erent 
regions of the world from the middle of the 20th century to the present.

Keywords: Disorientation, crisis, shock doctrine.

El shock psicológico: la doctrina del shock

El presente trabajo de análisis inicia con los acontecimientos derivados 
de una reunión realizada el 1 junio de 1951, en Montreal, Canadá. Di-
cha reunión se realizó entre representantes de agencias de inteligencia 
occidentales con académicos de diversas universidades. 

Como resultado se llevó a cabo una investigación sobre el aisla-
miento sensorial en la Universidad de McGill, a cargo de Donald Ewen 
Cameron, quien realizó investigaciones donde el aislamiento sensorial 
era una forma de monotonía extrema que reducía la capacidad de críti-
ca y nublaba la mente al punto que las personas que eran investigadas 
dejaban de construir fantasías y, en ese estado mental, era posible bo-
rrar sus ideas, así como recuerdos para reprogramarlas y comenzar su 
historia desde cero. Se convertían en sujetos manipulables y capaces 
de aceptar las circunstancias de vida que se les ofreciera. 
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El resultado de la investigación fue documentado e informado al 
gobierno de los EEUU y más tarde, alrededor de los años sesenta, la 
Central de Inteligencia Americana (CIA) usó los métodos de Cameron 
para el contraespionaje: donde un shock psicológico provocaba que el 
sujeto estuviera dispuesto a obedecer.

La terapia del shock: Milton Friedman, propuso en esos mis-
mos años que la desestabilización social en conjunto con la terapia del 
shock económico podría provocar cambios para que la gente de cual-
quier pueblo del mundo aceptara la puesta en marcha de un capitalis-
mo más puro y desregulado. La citada terapia era el medio para crear 
el ambiente propicio que derivara en la aceptación de una propues-
ta socioeconómica y política que abriera la puerta para las empresas 
transnacionales hicieran grandes negocios.

Por ejemplo, Friedman fue una de las personas que alcanzó a 
ver oportunidades de negocio y mejora empresarial entre los destrozos 
y el agua que inundó al estado de Nueva Orleans, después del paso del 
huracán Katrina en el año 2005.

Tres meses después del paso de Katrina, Milton Freedman dijo 
que esta era una tragedia pero también una oportunidad para realizar 
reformas en el sistema educativo y privatizar los colegios de la ciudad.

El 13 de septiembre de 2005, catorce días después de que los 
diques se resquebrajaran, la Heritage Foundation fue la anfi trio-
na de un encuentro de ideólogos de ideas afi nes y legisladores 
republicanos.Propusieron una lista de «Ideas pro libre mercado 
para dar respuesta al huracán Katrina y al alto precio del gas»: 
treinta y dos medidas en total, cada una, sin ningún rodeo, to-
mada del libro de estrategias de la Escuela de Chicago y todas 
ellas englobadas como “auxilio por el huracán”.

En cuestión de semanas, la Costa del Golfo se convirtió en 
un laboratorio interno con el mismo tipo de gobierno, regido por 
contratistas, que habían sido pioneros en Irak (Klein N. 2021: 450).

Los grupos que obtuvieron los contratos más importantes eran 
de empresas que intervinieron en Bagdad. Por ejemplo, la unidad de la 
KBR de Halliburton obtuvo un contrato de 60 millones de dólares para 
reconstruir las bases militares a lo largo de la costa (Klein N. 2021: 452).
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Milton Freedman se posicionó como el guía y asesor para 
resolver los problemas de gobierno, políticos, socio-económicos y 
educativos que enfrentaron diversos países del orbe:

Gran gurú del movimiento en favor del capitalismo de libre mercado fue 
el responsable de crear la hoja de ruta de la economía global, contem-
poránea e hipermóvil en la que hoy vivimos. A sus noventa y tres años, y 
a pesar de su delicado estado de salud, el «tío Miltie», como le llamaban 
sus seguidores, tuvo fuerzas para escribir un artículo de opinión en The 
Wall Street Journal tres meses después de que los diques se rompieran: 
«La mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas —ob-
servó Friedman—, al igual que los hogares de los alumnos que asistían 
a clase. Los niños se ven obligados a ir a escuelas de otras zonas, y 
esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una 
reforma radical del sistema educativo (Dinges J y Landau S. 1980: 64).

La educación en un contexto de crisis y muerte en lugar de ser un proble-
ma se convertía, bajo la tesis de Friedman, en una gran oportunidad de negocio:

La idea radical de Friedman consistía en que, en lugar de gastar una 
parte de los miles de millones de dólares destinados a la reconstruc-
ción y la mejora del sistema de educación pública de Nueva Orleans, 
el gobierno entregase cheques escolares a las familias, para que és-
tas pudieran dirigirse a las escuelas privadas, muchas de las cuales 
ya obtenían benefi cios, y dichas instituciones recibieran subsidios 
estatales a cambio de aceptar a los niños en su alumnado. 

Era esencial, según indicaba Friedman en su artículo, que 
este cambio fundamental no fuera un mero parche sino una re-
forma permanente, (Berryman P. 2003: 153-154). 

Por su parte el Estado también apoyo la propuesta de Friedman:

Una red de think tanks y grupos estratégicos de derechas se 
abalanzaron sobre la propuesta de Friedman y cayeron sobre la 
ciudad después de la tormenta.

La administración de George W. Bush apoyó sus planes 
con decenas de millones de dólares con el propósito de conver-



Revista
educ@rnos 186

tir las escuelas de Nueva Orleans en «escuelas chárter», es de-
cir, escuelas originalmente creadas y construidas por el Estado 
que pasarían a ser gestionadas por instituciones privadas según 
sus propias reglas (Kornbluh P. 2003: 153-154).

[…] En menos de diecinueve meses, con la mayoría de 
los ciudadanos pobres aún exiliados de sus hogares, las es-
cuelas públicas de Nueva Orleans fueron sustituidas casi en su 
totalidad por una red de escuelas chárter de gestión privada. 

Antes del huracán Katrina, la junta estatal se ocupaba de 
123 escuelas públicas; después, sólo quedaban 4. Antes de la 
tormenta, Nueva Orleans contaba con 7 escuelas chárter, y des-
pués, 31. Los maestros de la ciudad solían enorgullecerse de 
pertenecer a un sindicato fuerte. Tras el desastre, los contra-
tos de los trabajadores quedaron hechos pedazos, y los 4700 
miembros del sindicato fueron despedidos.

Algunos de los profesores más jóvenes volvieron a traba-
jar para las escuelas chárter, con salarios reducidos. La mayoría 
no recuperó sus empleos (Naomi Klein N. 2021: 13-14).

El panorama laboral y el contexto en el ámbito educativo, gene-
rado durante la crisis y el estado de shock derivado del huracán Katri-
na, así como la manera en que había sido gestionada la situación por 
el Estado, eran desalentadores para los habitantes de New Orleans. 

Se puede decir que este estado de la unión americana se con-
virtió en un pequeño laboratorio para producir el cambio socioeconó-
mico y político bajo las propuestas de Friedman, quien sostenía que 
los problemas económicos y también los educativos, se resolverían si 
se dejaban regular solos a los mercados y había una mínima interven-
ción del gobierno al dejar de dar servicios. 

Su teoría fue que los cambios necesarios serían más exitosos si 
se daban en contextos adecuados y tales contextos eran la crisis, el 
shock y los estados de emergencia.

La creación de contextos de crisis reales o percibidas

Una vez pensada la situaciones de miedo, angustia, muerte e inestabi-
lidad social y económica como una oportunidad de negocio, Friedman 
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comenzó con la creación de contextos de crisis reales o percibidas 
(dependiendo de las ideas que fl otaran), por ejemplo en Chile el gobier-
no de EEUU produjo una crisis para derrocar a Salvador Allende y para 
ello se planeó un golpe de Estado. 

Se planteó derrocar al Estado Chileno presidido por Allende, por 
medio de la guerra, de la violencia, de la tortura y del pavor. Por tal 
motivo, El 11 de septiembre de 1973 Augusto José Ramón Pinochet 
Ugarte, militar, político y dictador chileno asaltó el palacio presidencial 
y tomó el mando de Chile. 

Pinochet fue el precursor Chileno de la doctrina militar del shock 
y pavor en ese país, uso el aislamiento como medida de tortura para 
los presos políticos:

Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una 
Junta Militar de Gobierno liderada por Pinochet, siendo nombra-
do Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y, pocos 
meses después, el 17 de diciembre, Presidente de la República.

[…] Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de pro-
funda transformación económica y social. A partir de 1980 se 
comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económi-
co de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los 
llamados Chicago Boys. Fuente: https://www.memoriachilena.
gob.cl/602/w3-article-31395.html

Pinochet supo transformar la situación de crisis que se vivía en 
Chile en una oportunidad para llevar a cabo una serie de cambios po-
líticos y económicos para fortalecer su poder y generar oportunidades 
de negocio para empresarios.

Los habitantes de Chile estaban alterados y convulsionados 
con la violencia y muerte desatada por el golpe de Estado. En materia 
económica los chilenos transitaban en ese entonces por una etapa de 
hiperinfl ación. 

El país estaba convulsionado y Pinochet tomó medidas extremas 
como quebrantar el sistema democrático, disolver el Congreso Nacional, 
proscribir los partidos políticos, así como restringir los derechos civiles y 
políticos. En general, puede decirse que fue una etapa en la historia de 
Chile que se caracterizó por un gobierno autoritario, aniquilador de la de-
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mocracia e impulsor de la violación de los derechos humanos. En ese con-
texto la educación se vio afectada por una serie de cambios sustantivos:

Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas 
desaparecían para ser reemplazadas por escuelas fi nancia-
das mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de 
la transformación capitalista más extrema que jamás se había 
llevado a cabo en ningún lugar, y pronto fue conocida como la 
revolución de la Escuela de Chicago, pues diversos integrantes 
del equipo económico de Pinochet habían estudiado con Fried-
man en la Universidad de Chicago (Klein N. 2021: 16).

Para Milton Friedman la rapidez, la conmoción y transcendencia de 
los cambios económicos eran elementos que estimulaban positivamente 
un conjunto de reacciones y estados psicológicos entre los habitantes de 
Chile, mismos que llegado el momento provocarían un contexto favorable y 
con la sufi ciente fuerza para  dar cabida al proceso de implementación de 
un nuevo modelo económico de corte neoliberal, que había sido desarrolla-
do bajo las premisas socioeconómicas y políticas de los llamados Chicago 
Boys, a este proceso se le denominó tratamiento de choque económico.

Los negocios derivados de desestabilizar a la sociedad y a la economía

Para generar los cambios deseados era necesario desestabilizar a la 
sociedad y a la economía de Chile para crear un shock económico. Se 
puso en marcha el plan y 13 mil opositores a Pinochet fueron encar-
celados y torturados en el Estadio Nacional. Chile estaba en estado 
de shock y Pinochet aprovechó la situación para imponer las medidas 
económicas de Friedman. Para ello usó “El Ladrillo”, que era un Plan 
Económico de los Chicago Boys. 

Friedman dijo en ese entonces que él era como un médico que 
recetaba un remedio, una medicina amarga para una epidemia y por 
ello exigió para Chile un tratamiento de shock. 

Pinochet suprimió el control de precios, redujo el gasto público, 
privatizó empresas estatales, elimino aranceles de importación. El re-
sultado de tal política económica fue que al cabo de un año, la infl ación 
en Chile era del 375% anual.
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El plan económico de los Chicago Boys se impuso a través del 
encarcelamiento y la tortura de miles de personas en campos de con-
centración que eran cuidados por la fuerza militar.

Chile no fue el único país de América latina donde se imple-
mentaron las ideas de Friedman, en Argentina también se produjo en 
golpe de Estado para derrocar a María Estela Martínez Cartas, mejor 
conocida como Isabel Perón o María Estela Martínez de Perón, quien 
fue presidenta de la República Argentina entre los años 1974 y 1976.

El 1 de julio de 1974, Isabel Perón subió a la presidencia de su 
país, a la muerte de su esposo el General Juan Domingo Perón. 
En 1976 Argentina estaba sumida en la violencia, Isabel Perón no 
tenía el apoyo del sector empresarial ni de las Fuerzas Armadas. 

El 24 de marzo de 1976 fue derrocada mediante un golpe 
de Estado: Durante la gestión de María Estela Martínez o Isabel 
Perón (1º julio dem1974 al 24 de marzo de 1976) una serie de 
factores condicionantes externos e internos inhibieron la tradi-
cional vocación independiente de la “Tercera Posición” como 
doctrina de política interna y exterior justicialista y consolidaron, 
por el contrario, el acercamiento con los Estados Unidos como 
fuente de créditos y de apoyo político, iniciado durante la ges-
tión de su antecesor y esposo, Juan Perón (12 de octubre de 
1973 al 1º de julio de 1974), (Corigliano F. 2007: 1).

Al asumir la presidencia en Argentina, Isabel Martínez de Perón 
se convirtió no sólo en la primera mujer en alcanzar la suprema magis-
tratura en América, sino también en la primera en presidir una república 
en el mundo. Inició una etapa de cambios, ajustes, violencia y crisis 
cada vez más aguda, hechos que culminaron con su derrocamiento y 
la toma del poder por parte del sector militar.

En Argentina se pusieron en marcha mecanismos de violencia 
estatal y paraestatal como medio para dar respuesta a los problemas 
sociales y políticos de la sociedad. Como parte de las acciones para 
generar la crisis y el shock deseados, se elaboraron los argumentos para 
fundamentar el terrorismo de Estado y así legitimar sus acciones repre-
sivas. Por ejemplo, se permitió parir a las madres embarazadas, poste-
riormente las asesinaron y sus hijos se dieron a familias afi nes al ejército. 
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El 30 de abril de 1977, en Buenos Aires capital de Argentina se 
presentó un contingente de 14 mujeres frente a la Casa Rosada, en la 
Plaza de Mayo, con el propósito de expresar su dolor e indignación por 
sus hijos desaparecidos durante la dictadura del General Jorge Rafael 
Videla. Surgió entonces el movimiento denominado las Madres de Pla-
za de Mayo. En términos generales, hubo desapariciones forzadas, se 
detuvieron a cientos de civiles en lugares clandestinos, a los que tor-
turaron y ejecutaron, en total en la historia de Chile se tiene documen-
tada una cifra aproximada de más de treinta mil personas ejecutadas.

En Argentina y Chile los cambios sociales y económicos produ-
jeron que los sueldos perdieran su poder adquisitivo, se perdieran em-
pleos y la pobreza se disparó. Se aterrorizaba al pueblo haciendo se-
cuestros a plena luz del día y luego negándolos. Las técnicas de tortura 
se emplearon con estudiantes y sindicalistas que se oponían al régimen.

Cabe señalar que los chicagos boys también provocaron “cam-
bios económicos” en otros países de América Latina como Brasil y 
Uruguay: donde desde el gobierno militar se impusieron ambientes de 
violencia y represión para provocar en el pueblo el caos y con ello la 
crisis necesaria para el shock económico.

El impacto de la Escuela de Chicago en el panorama mundial anglo-
sajón

En 1979 Margaret Hilda Thatcher ascendió al poder como Primera Mi-
nistra de Gran Bretaña. Su programa económico tuvo los siguientes 
puntos principales:

• Recortar el gasto público.
• Desregular la industria.
• Introducir una política monetaria moderada para combatir la 
infl ación.
• Bajar impuestos.
• Reducción de empresas paraestatales. 

Thatcher no estaba de acuerdo con las medidas impuestas por 
Pinochet en Chile. Cuando Friedrich August von Hayek le propuso 
adoptarlas, ella le respondió:
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Estoy segura de que usted entenderá que, en Gran Bretaña, da-
das nuestras instituciones democráticas y la necesidad que aquí 
existe de alcanzar un elevado nivel de consenso, algunas de las 
medidas adoptadas en Chile son del todo inaceptables. 

Nuestra reforma debe ser conforme a nuestras tradicio-
nes y a nuestra Constitución, aunque, a veces, el proceso pueda 
parecer exasperantemente lento (Herer A., 2006: s/p).

Sin embargo, M. Thatcher necesitaba de una crisis y la provocó 
con la guerra de las Malvinas. Después de unos meses de enfrenta-
miento entre ambos bandos militares, los ingleses ganaron la guerra; 
fue entonces que Thatcher implantó la terapia de shock económico. 

En ese entonces la organización de sindicatos mineros generó 
una huelga que duró un año. Thatcher empleó distintos medios para 
acabar con el sindicato minero e implantó en Gran Bretaña la política 
de libre mercado: la privatización del agua, del acero, de la electricidad, 
del gas, del teléfono, del petróleo y de la vivienda pública; desreguló 
también los servicios municipales. En 1986 desreguló los servicios de 
la banca, a todo ello se le llamó el Big Bang.

En el resto del panorama mundial se dieron otros sucesos, en Mos-
cú, Mijaíl Gorbachov decidió asumir un posicionamiento intermedio entre 
el capitalismo salvaje del libre mercado y el comunismo: fue el impulsor de 
la Perestroika, derribó a los líderes comunistas y al Muro de Berlín. 

En 1991 Gorbachov asistió al G7 en Londres, donde le propusie-
ron la terapia de Shock radical, pero no lo aceptó. Posteriormente Bo-
ris Yeltsin, primer presidente de la Rusia independiente, tomó el control 
del gobierno ruso. 

En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética y el libre mer-
cado llegó a Rusia, el shock en estado puro, sin terapia, y con ella el caos. 
La prensa bautizó a los asesores de Yeltsin como los Chicago Boys. 

Meses después, en 1992, un tercio del pueblo ruso cayó en la po-
breza, prosperó el crimen organizado, la gente no podía cobrar su sueldo, 
la corrupción se generalizó y Moscú se convirtió en el nuevo Salvaje Oeste.

Rusia, al igual que China, fue obligada a elegir entre un progra-
ma económico conforme al modelo de la Escuela de Chicago y 
una revolución democrática auténtica.
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Confrontados con esa decisión, los líderes chinos no tuvie-
ron reparos en atacar a su propio pueblo a fi n de impedir que la 
democracia trastornase sus planes de liberalización económica. 

Lo de Rusia fue distinto: la revolución democrática ya es-
taba en marcha y bastante avanzada. 

Para imponer un programa económico como el de la Es-
cuela de Chicago, había que interrumpir el pacífi co y esperanza-
dor proceso iniciado por Gorbachov para, acto seguido, invertir-
lo radicalmente (Klein N. 2021: 239).

En el año de1993 el secretario de estado norteamericano Albert Arnold 
Gore Jr., conocido como Al Gore, apoyó a Yeltsin para obtener el poder absolu-
to y con ello nacieron los oligarcas: empresarios multimillonarios con infl uencia 
política. En ocho años, en la Federación Rusa aumentó la pobreza signifi cati-
vamente y Moscú pasó a ser la ciudad con más multimillonarios en el mundo.

Un nuevo enemigo en el panorama mundial

Durante muchos años, en EEUU, el enemigo de los EEUU fue la Unión 
Soviética. Ahora había un nuevo enemigo motivo por el cual Donald 
Rumsfeld como nuevo Secretario de Defensa, propuso privatizar parte 
del ejército de los EEUU, con lo que la Defensa Nacional pasó a ser un 
gran negocio. El nuevo enemigo fue en ese momento: la burocracia del 
Pentágono, por lo que Donald Rumsfeld le declaró la guerra.

El shock derivado de los atentados del 11 de septiembre del 2011

Al día siguiente un avión de American Airlines se estrelló en el pentágo-
no y mató a 188 personas. Se produjo una crisis histérica mundial por 
los atentados del 11 de septiembre del 2011: Se acuñaron ideas de un 
choque de civilizaciones (mentalidad pre 11 ss) y se declaró una guerra 
contra el terrorismo: inició una guerra contra el mal. 

La Seguridad Nacional como una industria importante y poderosa

En términos de oportunidad para hacer negocio, se puso en marcha 
las acciones derivadas de una teoría sobre una guerra donde la Se-
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guridad Nacional pasó a ser la industria más importante y poderosa 
para los EEUU. 

Surgió una teoría que proponía la existencia de un “eje del mal”, 
culpable de que el mundo ya no podría volver a ser el mismo, idea que 
ocasionó la ruptura de esquemas colectivos: un choque de civilizacio-
nes donde todo cambió después del atentado de las torres gemelas. 

Surgió la guerra contra el terrorismo y la mirada fue puesta en 
ese entonces contra Afganistán. Al invadir Afganistán, los agentes de 
la inteligencia de EEUU ofrecieron el pago de una cantidad entre 3000 
y 25 mil dólares a quien les hiciera entrega de militantes de Al Qaeda o 
talibanes. Para el cuidado de los nuevos intereses, se pagaron ciento 
treinta mil millones de dólares a empresas contratistas privadas, es de-
cir a grupos mercenarios, derivado de ello hubo cientos de prisioneros:

Según las cifras que maneja el Pentágono, el 86% de los prisione-
ros de Guantánamo, fueron individuos entregados por combatientes o 
agentes afganos y pakistaníes después de anunciar las gratifi caciones. 
En diciembre de 2006, el Pentágono había liberado a 360 prisioneros 
de Guantánamo. Associated Press logró encontrar a 245, de los cuales 
205 estaban libres de cargos cuando regresaron a sus países natales.

El asunto deja en muy mal lugar a la calidad de la inteli-
gencia practicada siguiendo el enfoque de libre mercado apli-
cado por la administración para la identifi cación de terroristas 
(Klein N. 2021: 331).

Una estrategia contra el pueblo iraquí

Los EEUU bombardearon Afganistán, entonces se realizaron acciones 
que provocaron miedo, violencia, tortura y asesinatos, lo que propició 
una estrategia empleada contra gente del pueblo iraquí. 

Pero “la lucha contra el mal” no terminó con el fi n de esa guerra. En 
medio de este panorama, en Guantánamo se puso en práctica las técni-
cas del Manual Kubark que se basaba en el aislamiento físico y sicológico 
para disminuir la capacidad de resistencia de los iraquíes torturados. 

Las técnicas se mostraron de manera explícita al mundo para 
dar un mensaje muy claro: esto te pasará si te muestras como opositor 
en nuestro camino.
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La guerra como manera de tortura

EEUU no eligió como su objetivo para el ataque a la República Islámica 
de Pakistán, aunque este Estado tenía vínculos con el grupo Al Qaeda 
y armas nucleares para atacarlo, en cambio eligió a Irak porque era un 
país que tenía la tercera reserva petrolera más grande del mundo, lo 
que lo convertía en un lugar para grandes oportunidades de negocio.

Los planes de guerra estaban alineados con el ataque invasivo ha-
cía el pueblo iraquí. La guerra inició con ataques aéreos: el día A, con un 
bombardeo que ocasionó un shock de terror y pavor iraquíes; un ataque 
con una magnitud nunca vista que duró minutos pero fue masivo y devas-
tador, luego paralizaron la ciudad y agotaron física y emocionalmente a 
los ciudadanos; estos vivieron un aislamiento sensorial similar al descrito 
en el Manual Kubak, pero esta vez fue masivo y realizado en cinco días. 

Luego, alistaron a Bagdad para posicionarlo como un lugar propicio 
para los negocios. Black Water USA fue el ejemplo del auge de las empre-
sas contratistas norteamericanas, en 2004 esta empresa asumió el mando 
de los marines estadounidenses. EEUU blindó estas empresas y derivado 
de ello se cometieron asesinatos de iraquíes en medio de un vacío legal. 

En medio de un clima de desastre fl oreció el capitalismo y se dio 
un clima de oportunidades para hacer negocios. Para fortalecer el am-
biente de crisis se realizaron tres tipos de shock: a) el de la guerra, b) el 
shock económico y c) el shock de la represión y la tortura. En los EEUU 
se informó a la población estadounidense que las acciones llevadas a 
cabo en Irak habían sido las más nobles y extraordinarias de la historia.

Los últimos tres shocks: La pandemia por el SARS-COV-2, la guerra en 
Ucrania y el terremoto de Turquía:

La pandemia por el SARS-COV-2, la guerra en Ucrania y el terremoto 
de Turquía, son ejemplo de que en las últimas crisis se siguen em-
pleando los mismos métodos propuestos por Milton Friedman para 
crear y aprovechar escenarios de miedo e incertidumbre con la fi nali-
dad de que los sujetos acepten ideas y acciones para un nuevo orden 
socioeconómico y político. 

En este caso nuevas orientaciones para el funcionamiento del 
orden económico situado en el interés de generar más caminos para 
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la transferencia de riquezas del sector público a manos de empresas 
privadas y a las de los individuos más ricos del mundo, que son los que 
fi nalmente ocasionan las crisis y que en su caso también se aprove-
chan de las situaciones de desastre natural para su benefi cio.

Los intereses de los poderes fácticos crean verdaderos tsuna-
mis económicos, donde sumergen a la gente del mundo en situaciones 
de crisis. Se crean escenarios de miedo y terror como el de la guerra 
de Turquía, así como el de aislamiento e incertidumbre ocasionada por 
la reciente pandemia derivada del SARS-COV-2.

Cuando la población está sumida en el caos, las condiciones 
para privatizar los recursos naturales y transferir los recursos econó-
micos a empresas como las farmacéuticas, se dan sin que la pobla-
ción presente gran resistencia, la gente no lo percibe ni pone atención. 
Ejemplo de lo anterior es la actual guerra entre Ucrania y Rusia, la cual 
permite crear medios para resolver intereses alrededor del petróleo y 
la energía en favor de los EEUU, pasando desapercibida por la mayor 
parte de la población del mundo.

En el panorama mundial tenemos un componente distinto que 
falta por trabajar entre los integrantes de las poblaciones del orbe: la 
estrategia de la doctrina del shock deja de funcionar y dar resultados 
exitosos si es develada, es decir pierde fuerza y credibilidad si la gente 
sabe de su existencia.

Los escenarios creados por los poderes fácticos para apropiar-
se de nuestra voluntad y orientarla hacia la aceptación de condiciones 
que permitan el saqueo de la economía y de los recursos naturales en 
nuestros países, nos han enseñado lo que es el mal en términos de 
terror, tortura y muerte. En este sentido cabe la pregunta ¿Qué sigue 
para los pueblos del mundo, en términos de teorías económicas, luego 
de esta etapa de la doctrina del shock?

Refl exiones fi nales

En la historia de la humanidad encontramos que las poblaciones del 
mundo se han enfrentado a situaciones de desastres, guerras, pan-
demias y terremotos, por mencionar algunas, la diferencia entre los 
tiempos anteriores y el actual se encuentra en las formas y los fi nes 
que esto conlleva.
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Actualmente, la gran riqueza del mundo está en las manos de 
un grupo reducido de personas. La energía producida en el orbe es 
consumida, en su mayoría, por un solo país y el resto del mundo vive 
sumido en una profunda crisis socioeconómica, política y ambiental.

En esta reciente crisis sanitaria derivada del SARS-COV-2, los 
dueños de los laboratorios transnacionales que han tenido el control 
de las grandes investigaciones, se han hecho inmensamente ricos. Los 
gobiernos del mundo les transfi rieron sumas millonarias para la adqui-
sición de una substancia a la que algunos todavía no quieren llamar 
“vacuna” debido a que su efi cacia no está garantizada. Además de la 
compra de grandes cantidades de materiales de higiene como gel an-
tibacterial, desinfectantes de ambiente, cobrebocas y materiales para 
los hospitales como es el caso de máquinas para respirar. 

Fuimos obligados a vivir en aislamiento y confi namiento social 
durante casi dos años, en condiciones de miedo e incertidumbre ante 
la posibilidad de caer en riesgo de perder la salud y la vida. Se llegó a 
considerar un contexto de riesgo extremo al estar fuera de casa y esta-
blecer contacto con otras personas: teníamos miedo de salir y de acer-
carnos a los demás. Vivíamos encerrados con el terror de enfermarnos, 
de entrar a un hospital, de morir y de desaparecer sin que nuestros 
seres queridos nos volvieran a ver. Estábamos y nos sentíamos mal, 
caminábamos con la constante presencia de una manera de morir que 
se presentaba de forma masiva y en una total indefensión; durante me-
ses vivimos en un contexto que no era bueno para nadie. 

Y, aunque estábamos hundidos en un contexto de crisis, caos, 
incertidumbre y miedo a morir; paradójico a lo anterior, los habitantes 
de las ciudades del mundo creamos alternativas de convivencia donde 
aprendimos a cuidarnos: a mantener una sana distancia, al lavado de 
manos, al uso de gel antibacterial y a usar cubrebocas. Pusimos en 
práctica el fortalecimiento de una cultura orientada al cuidado de sí, es 
decir al autocuidado y a la vez, al cuidado del Otro. 

Aprendimos a cuidarnos como una medida para protegernos y 
en ese esfuerzo protegimos a las personas que nos rodeaban: El solip-
sismo derivado de la corriente neoliberal se estaba reconfi gurando en 
el intento por sobrevivir. 

Ahora, es preciso pensar en el panorama  que nos rodeaba y 
que ahora nos rodea, y refl exionar en la idea de que estamos a merced 
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de los intereses de unos cuantos a los que hemos llamado “poderes 
fácticos”, y que los integrantes de estas fuerzas, tienen el poderío para 
quitarnos nuestro supuesto contexto de tranquilidad y sumirnos en un 
ambiente de violencia, de terror y de muerte como los que se derivan 
de una guerra, de un terremoto o de una pandemia, con el fi n de bene-
fi ciarse económicamente provocando, a través del desequilibrio, una 
situación más de crisis y miedo. 

Es preciso pensar que, cuando estamos en un contexto que nu-
bla nuestros horizontes e impera el miedo, no estamos en condición de 
cuidar lo que es nuestro. Es entonces que los poderes fácticos aprove-
chan para sacar ventaja, robar nuestros recursos naturales, apoderase 
de nuestros recursos económicos y destruir nuestras vidas, situación 
que al comprenderla no puede provocar menos que rabia e indignación.

El caos y las crisis en las que estos sujetos- empresarios sumer-
gen a la gente del mundo para robar a sus anchas, son preocupantes 
y tenemos que tomar medidas al respecto. Naomi Klein señala en su 
libro “La Doctrina del Shock”, que esta estrategia solo funciona si la 
gente ignora las verdaderas intenciones. 

Cierto es que en los últimos años el factor sorpresa ya no tie-
ne el impacto generalizador que se producía en un principio ante una 
situación de crisis. Ahora, la gente ha comenzado a percibir que hay 
algo más que el miedo mismo cuando nos informan noticias como la 
aparición de un “chupacabras”. 

La historia de las luchas sociales en el devenir del tiempo nos per-
mite inferir que si queremos implementar políticas públicas que permitan 
enfrentar y superar exitosamente las crisis, como es el caso de las crisis de 
salud y de educación, tenemos que obligar a los gobiernos a hacer realidad 
sus promesas de bienestar. Y para ello tenemos que aprender a leer aquello 
que llamamos realidad,  pero esto último no es cosa fácil, debido a que los 
poderes fácticos se encargan de velarla, de confundirnos y entretenernos 
para que no nos demos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. 

El medio para proteger nuestra mente de la citada doctrina del 
shock y sus devastadoras consecuencias, es volver nuestra atención 
hacia el pasado: Para entender las razones por las que nuestra realidad 
es así y no de otra manera, y comprender los verdaderos intereses que 
subyacen a las decisiones de guerra, de crisis y a las que se toman 
como resultado de una pandemia como la derivada del SARS-COV-2.
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El análisis refl exivo de nuestra historia nos permitirá develar 
nuestros errores y aciertos. Solo así podremos tomar decisiones certe-
ras para quitarles a los poderes fácticos la fuerza que tienen para do-
minarnos, de esta manera podremos recobrar la posibilidad de decidir 
y actuar para benefi cio de nosotros y de la sociedad en general.

Hace unos años un grupo de académicos, durante la sesión de 
un seminario en la Universidad Pedagógica Nacional, nos preguntamos 
si habría alguna teoría socioeconómica y política más allá del capita-
lismo, ahora cabría la pregunta: ¿Qué habrá más allá del capitalismo 
salvaje, del capitalismo en su máxima expresión? 

Habrá que preguntarnos lo que pasará cuando los poderes fác-
ticos se enfrenten entre ellos y un solo sujeto quiera el mundo en su 
totalidad y haga lo necesario para eliminar a los demás poderes o em-
presas, ¿Cómo será ese nuevo orden? ¿Cómo podremos evitarlo o en 
su caso enfrentarlo? 

Esta posible situación orienta a refl exionar en el uso de las nue-
vas tecnologías porque nos están llevando, casi sin percibirlo, a una 
diferente dimensión y construcción de nuestro entorno, a un nuevo 
orden y construcción de la realidad. La mente podrá ser controlada a 
través del imaginario creado por el impacto del contacto y uso de las 
tecnologías digitales y el encuentro con la inteligencia artifi cial.

Si la realidad es el resultado de impulsos generados en nuestro 
cerebro entonces, ¿qué tan real es la realidad?, ¿realmente existe la 
realidad?, ¿qué es lo real y qué es lo simulado?, ¿lo real y lo simula-
do tienen el mismo valor en términos de existencia?, ¿cómo será la 
subsistencia controlada por la inteligencia artifi cial?, ¿qué podremos 
considerar como realidad?, ¿qué sentido tendrá la vida? 

En el contexto de un nuevo orden socioeconómico y político 
creado por la inteligencia artifi cial ¿La tragedia de unos seguirá convir-
tiéndose en la oportunidad de benefi cio para otros?, ¿quién controlará 
a esas inteligencias?, ¿cuál será el propósito?

En el futuro inmediato, a mediano y a largo plazo ¿Qué accio-
nes emprenderemos para cuidarnos y cuidar de los demás? De las 
respuestas que demos a éstas y otras interrogantes así como lo que 
fi nalmente se decida, dependerá el sentido y signifi cado del camino a 
seguir.
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