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Introducci—n  

 

El sistema educativo en MŽxico ha sido fuertemente cuestionado en 

los œltimos a–os. Los resultados de pruebas nacionales e 

internacionales demuestran que los ni–os de educaci—n pœblica en los 

grados de primaria y secundaria  no est‡n adquiriendo un conjunto  de 

aprendizajes esenciales en los diferentes momentos de la educaci—n 

b‡sica . Si bien, esta situaci—n podr’a  ser una consecuencia que deriva  

de la conjunci—n de diferentes factores  sociales y educativos , los 

debates tienden a responsabilizar a los docente s; situaci—n que 

compromete una revisi—n de las etapas de formaci—n y 

profesionalizaci—n de los maestros.  

 

Bajo este panorama, MŽxico ha vivido diversos procesos de cambio 

educativo a lo largo de su historia. No obstante, el trabajo que a 

continuaci—n se p resenta, establece  como punto de referencia e l 

proyecto pœblico m‡s reciente  denominado Reforma Educativa. Con 

este plan impulsado  en el a–o 2012, se ha dispuesto  como objetivo 

general, realizar un an‡lisis de pol’tica pœblica que permita conocer 

algunos d e los factores causales que han suscitado un escenario de 

crisis en el sector educativo pœblico  a nivel b‡sico   y la relaci—n que 

dichos factores  guardan con las Escuelas Normales como instituciones 

pœblicas responsables de la formaci—n docente.  

 

En este sentido, la hip—tesis que se ha planteado sostiene que el 

deterioro de la educaci—n b‡sica nacional est‡ ligado al deterioro de la 

educaci—n normal  pœblica, por lo tanto , un dise–o institucional de 

reforma no tendr‡ Žxito sino incluye la recuperaci —n acadŽmica y 

profesional de las normales.  El actual modelo de transformaci—n del 

sistema educativo no incluye la renovaci—n institucional del sistema de 

normales por lo que su factibilidad est‡ cuestionada.  
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En virtud de lo anterior, existen diversos  cuestionamientos que se 

pretenden examinar con la idea de comprobar la posible relaci—n entre 

el detrimento de la educaci—n b‡sica nacional con el actual deterioro 

de la educaci—n normal pœblica . En este sentido es pertinente  

preguntarse ÀquŽ factores hist—ricos, socio econ—micos y pol’ticos se 

relacionan con la configuraci—n actual  del sistema de educativo ? ÀquŽ 

actores sociales y pol’ticos  y c—mo Žstos han incidido  en el sistema 

educativo  nacional ?. Con esta perspectiva de an‡lisis , ÀquŽ factores  

causales se deben tomar en cuenta entre el sistema de formaci—n 

docente y la condici—n de crisis que guarda el sistema educativo? 

Finalmente, en el marco de la Reforma Educativa Àcu‡les son algunos 

de los componente s importantes  de pol’tica educativa que deben 

exam inarse para detonar la renovaci—n institucional de las Escuelas 

Normales en tanto la reforma educativa  preserve  como principal 

objetivo el incremento en  la calidad de la educaci—n b‡sica? . 

 

Para tratar las preguntas referidas,  se han planteado cuatro apart ados . 

En el primer cap’tulo se presenta el marco t e—rico del cual se 

desprende  el an‡lisis. Posteriormente, en el segundo cap’tulo se llev— 

a cabo una breve investigaci—n de los procesos hist—ricos que han 

influido en la conformaci—n institucion al del sist ema educativo . Al 

respecto, se ha considerado que en el marco de una pol’tica  pœblica 

que pretende la mejora de la calidad educativa , la revisi—n del 

contexto hist—rico brinda elementos anal’ticos para entender la 

situaci—n que actualmente impera en la edu caci—n pœblica. 

 

El tercer  cap’tulo, parte de la premisa que en el proceso decisorio de 

alguna pol’tica ( Aguilar Villanueva, 2006 ), es oportuno considerar la 

participaci—n y grado de in fluencia  de actores individuales y colectivos 

que han demostrado injerencia en la educaci—n; por ello, en este 

cap’tulo se realiz— un an‡lisis de los incentivos e intereses que 

hist—ricamente han motivado la participaci—n de organizaciones 
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sindicales, empresariale s y pol’ticas a nivel nacional e internacional, en 

la educaci—n pœblica.   

 

El cuarto  cap’tulo es el eje articulador de este trabajo. En Žl, se han 

desarrollado  tres l’neas tem‡ticas  que pretender discutir los 

componentes institucionales de la Escuela Norm al. La primera, aborda 

los elementos contextuales del normalismo y su conexi—n dentro del 

sistema educativo. La segunda, aborda  los principales componentes de 

la Reforma Educativa y se debate entorno al lugar que ocupa la 

formaci—n docente en dicha propues ta de gobierno. La tercera, efectœa 

un an‡lisis de los principales componentes del Servicio Profesional 

Docente y las implicaciones de pol’tica educativa que Žste podr’a 

conllevar derivado de un an‡lisis de factibilidad realizado.  

 

En el apartado final de las conclusiones , se presenta  una breve 

recapitulaci—n de los elementos socioecon—micos y pol’ticos m‡s 

importantes encontrados durante la investigaci—n y la relaci—n que 

Žstos guardan con la condici—n actual del sistema educativo. Desde la 

perspectiva de  las pol’ticas pœblicas, se retoman algunos de los 

factores de cambio institucional que en el entorno de una reforma, 

pueden contribuir al redise–o de las Escuelas Normales.  

 

Bajo este esquema de trabajo, hay que se–alar que en el aspecto 

metodol—gico, Žst e se enfoc— en la revisi—n bibliogr‡fica de diversas 

fuentes primarias y secundarias. En el œltimo cap’tulo se retomaron 

elementos del an‡lisis institucional centrado en las Escuelas Normales 

y el Servicio Profesional Docente.   

 

Subrayar en los  debate s planteado s entorno a la Reforma Educativa se 

han acentuado posturas cada vez m‡s frecuentes que inculpan y 

recriminan prejuiciosamente la responsabilidad absoluta a los 

docentes  de la crisis educativa ; olvidando que la formaci—n y 

profesionalizaci—n  de l os maestros de educaci—n b‡sica a nivel 
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pœblico, es una responsabilidad insoslayable del Estado.  En 

consecuencia, el trabajo  que a continuaci—n se presenta,  ambiciona 

convertirse en un referente anal’tico del estado del arte que guarda la 

educaci—n normal pœblica en en contexto de la Reforma Educativa 

aprobada en el a–o 2012.   

 

Finalmente destacar que este trabajo se llev— a cabo de manera 

paralela  y en algunos casos en tiempo real, a los diferentes procesos 

que deton— la Reforma Educativa. En consecuencia,  algunos de los 

planteamientos formales e informales de los actores involucrados, en 

muchos casos se fueron dando durante la coyuntura misma del 

proceso. De tal forma, que si bien se procur— el elemento primario de 

todas las fuentes consultadas, la posici— n institucional respecto a un 

tema pudo haber cambiado o adquirido matices no registrados al 

momento de concluir el presente an‡lisis.  
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Cap’tulo 1. Marco Te—rico  

 

El fundamento te—rico de este trabajo versa a partir de dos 

perspectivas conceptuales; una referente a las pol’ticas pœblicas y la 

segunda, considera  la definici—n del nuevo institucionalismo.  

  

Respecto al primer concepto, es Luis Aguilar Villanueva (2014 :20) 

quien define que una pol’tica pœblica "es un comportamiento 

propositivo, planeado, no simplemente reactivo, por parte del 

gobierno". Desde este enfoque, el investigador matiza que  

 

"una pol’tica es en un doble sentido un curso de acci—n: es el 

curso de acci—n deliberadamente dise–ado y el curso de acci—n 

efectivamente seguido. No s—lo lo que el gobierno dice y quiere 

hacer. TambiŽn lo que realmente hace y logra, por s’ mismo o 

en interacci—n con actores pol’ticos y sociales, m‡s all‡ de sus 

intencione s" (2014:25).  

 

Respecto al nuevo institucionalismo, Douglas North establece que  

Žste se basa en la idea de que las instituciones son pautas o nor mas 

de conducta en una sociedad  y son un elemento fundamental dentro 

de la misma, ya que ejercen un efecto directo e indirecto en el 

comportamiento de los individuos presen tes en el sistema 

sociopol’tico  (North, 2012).  

 

De acuerdo con el te—rico, las instituciones se dividen en formales  e 

informales. Las primeras se refieren a las normas pol’tico - legales 

plasmadas en la Constituci—n o en diversas leyes; mientras que las 

informales corresponden a la cultura pol’tica, los sistemas de valores o 

estructuras sociales.  
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En este caso, el an‡li sis a desarrollar considera  las dos tipolog’as 

institucionales planteadas por North. El sistema que rige a las Escuelas 

Normales se ha desarrollado con preceptos legales desde su creaci—n y 

actualmente las nuevas disposiciones jur’dicas plasmadas a travŽs de 

la Reforma Educativa , como es el caso del marco legal que da origen al 

Servicio Profesional Docente,  tambiŽn las vincula.  

 

Por la parte de las instituciones informales, es el propio North  (2012) 

quien destaca que las variables culturales y sociales so n complejas, no 

f‡cilmente de percibir y en muchos casos complejas de manipular a 

travŽs de las pol’ticas pœblicas. No obstante, uno de los objetivos del 

presente trabajo pretende ahondar en dichos elementos que en la 

literatura educativa, pocas veces son abordados.  

 

Una vez establecida la estructura conceptual, se pretende desarrollar 

un an‡lisis institucional sobre el estado del arte que guarda la escuela 

normal pœblica en el contexto de una pol’tica pœblica en materia 

educativa.  

 

Como lo destaca Flores - Crespo (2008), referente importante en temas 

relacionados al sistema educativo mexicano,  

 

"la educaci—n tiene una capacidad intr’nseca y real de cambio y 

transformaci—n, siempre y cuando se asienta en formas y reglas 

institucionales , legales, racionales, culturales, pol’ticas, 

financieras y democr‡ticas que contribuyen a potenciar su 

efectividad. Mientras estas formas o reglas no se conozcan, 

analicen, discutan y afinen a la luz de sus repercusiones sobre 

los actores pol’ticos [y soc iales], habr‡ pocas posibilidades de 

aminorar o erradicar los problemas que aquejan a la educaci—n" 

(2008:5).  
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En conexi—n a lo definido  por Aguilar Villanueva, es Flores - Crespo 

quien destaca que en materia educativa el estudio y desarrollo de 

esquemas de an‡lisis de pol’tica pœblica es pertinente en dos sentidos.  

 

"Por un lado posibilitan un mejor entendimiento del modo en 

que los gobiernos y la sociedad proceden para tratar de resolver 

los problemas educativos del pa’s y, por otro, permiten 

identificar y analizar la diversidad de formas y reglas 

institucionales, legales, racionales, pol’ticas, financieras y 

democr‡ticas"  (Flores, 2008:5).  

 

Derivado de lo anterior, hay que destacar que los planteamientos 

establecidos en la Reforma Educativa del a–o 2012 est ablec ieron  una 

serie de cambios instit ucionales en materia educativa; por lo que el 

planteamiento institucional de North (2012) es pertinente dado que 

facilita al analista de pol’ticas pœblicas la tarea  de observar y 

comprender con mejor pespectiva el proc eso de constr ucci—n  y 

cambio institucional.  

 

La creaci—n del Servicio Profesional Docente y los  grados  de autonom’a 

y capacidad de gesti—n otorgados al Institu to  Nacional para la 

Evaluaci—n de la Educaci—n (INEE), fueron alguna s de las 

modificaciones  institucionales  m‡s relevantes  plasmadas en la 

reforma.  

 

Si bien , North enfoc— su planteamiento te—rico del nuevo 

institucionalismo al entendimiento de diversos cambios econ—micos; 

los supuestos que lo componen, ayudan a  entender los retos y 

perspectivas que enfrenta la Escuela Normal en el marco de una 

pol’tica pœblica y en consecuencia, determinar si existe o no, una 

relaci—n directa con el deterioro del la educaci—n b‡sica.  
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Dicho panorama, se amplia con el modelo de las organizaciones 

gubernamentales y  cambio organizacional de David Arellano (2010) , 

investigador referente en temas de cambio organizacional. S us 

consideraciones pueden facilitar el entendimiento de las directrices  

bajo los cuales  se ha regido la relaci—n entre las organizaciones que 

tienen  injerencia en el sistema educativo nacional y las pol’ticas 

emprendidas por el gobierno.  

 

"Es en las organizaciones donde las acciones de los actores y 

grupos adquieren sentido. Donde los recursos se movilizan y se 

aplican. Donde las pol’ticas se generan y luego se implementan. 

Donde las reglas, leyes y normas operan en la pr‡ctica. Donde 

los marcos de interacci—n y de regulaci—n dan sentido y cierto 

nivel de certidumbre para la interpretaci—n de las personas" 

(Arellano, 2010: 7).  

 

En su conjunto, el plant eamiento de Aguilar Villanueva con relaci—n al 

an‡lisis de las pol’ticas pœblicas y la propuesta  de Douglas North 

respecto a las instituciones,  se sitœan como un complemento te—rico  

bajo el cual se pretende explicar el entorno sociopol’tico  e 

institucional  en donde converge la Educaci—n Normal y los cambios 

que se pretenden implementar, resultado de la Reforma Educativa.  
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Cap’tulo 2. El sistema de educa ci—n pœblica en MŽxico: 

una mirada  hist—rica   

 

Los momentos de crisis y co yuntura, tienden a dificultar  una 

apreciaci—n m‡s amplia de los procesos hist—ricos y los cambios en la 

educaci—n que surgen a partir de ellos. En este sentido, Pilar Gonzalbo 

(20 12:54) se–ala que esta debilidad afecta con especial gravedad a la 

historia de la educaci—n que,  "por su car‡cter de historia cultural, es 

dif’cilmente  comprensible sin la aportaci—n de las interpretaciones 

pol’ticas, econ—micas y sociales, e incluso demogr‡ficas y de la 

evoluci—n de las ideas".  

 

Realizar un an‡lisis de la pol’tica educativa para ent ender quŽ 

elementos han intervenido en el proceso de construcci—n institucional 

de la educaci—n pœblica en MŽxico, requiere comprender las 

interacciones de la educaci—n con su entorno. As’ mismo, es necesario 

considerar la funci—n de la educaci—n en las tr ansformaciones 

culturales, sociales y c’vico - pol’ticas.  

 

Investigadores como Alberto Arnaut (1998) sostienen que el an‡lisis 

hist—rico  de la educaci—n pœblica,  permite comprender los momentos 

que han sido claves en la conformaci—n de sus instituciones; de  

particular interŽs destaca el investigador, resultan los mecanismos 

bajo los cuales el Estado ha intervenido  en el desarrollo educativo y 

que en gran medida, dicha injerencia ha estado determinada por una 

l—gica de pretender centralizar y descentralizar l a educaci—n pœblica, 

en diversos momentos de la historia de MŽxico.  

 

En tanto el objeto de estudio de este trabajo se enfoca en las Escuelas 

Normales, una breve mirada  hist—rica del sistema educativo nacional, 

su construcci—n institucional , las pol’ticas i mplementadas y los 

principales actores que han intervenido ; contribuye en el objetivo  de 
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identificar el papel que desempe–a el modelo normalista en materia de 

forma ci—n docente y su relaci—n con la educaci—n desde la perspectiva 

de las pol’ticas pœblicas.  

 

2.1. Construcci—n institucional del sistema educativo: de la 

independencia a la cristalizaci—n del modelo posrevolucionario.  

  

Las primeros d Žcadas de historia independiente fueron un escenario 

de consta nte lucha pol’tica, militar e i deol—gica en donde lo s cambios 

de tipo de gobierno representaron  una constante , hasta que en 1867  

triunf— el movimiento republicano federal, mismo que reestableci— la 

Constit uci—n liberal de 1857  (Arnaut, 1998).  

 

El proyecto pol’tico de los liberales, brind— un papel muy impo rtante a 

la educaci—n, al considerarla un asunto pœblico en el cual el  gobierno 

deb’a asumir mayor responsabilidad . De manera que, se–ala Arnaut, 

es durante esos a–os hasta 1874 donde se estableci— el car‡cter libre, 

gratuito y obligatorio de la educaci—n primaria; al igual que se adopt— 

el principio de laicidad de la instrucci—n pœblica; siendo los gobiernos 

locales quien es asumieron las responsabilidades curriculares, de 

evaluaci—n y acreditaci—n de los aprendizajes as’ como  la gesti—n del 

calendario esco lar .  

 

Es el propio  Arnaut quien observ— que para finales del siglo XIX, el 

gobierno emprendi— gradualmente una serie de acciones  con el 

objetivo de inc rementar su injerencia y  control de l sistema educativo.  

Sin Žxito;  iniciando el siglo XX la Constituci—n  de 1917 refrend— los 

principios de libertad, laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la 

educaci—n primaria  y ratific— las responsabilidades  educativas 

asignadas a los estados.  
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Las dŽcadas posteriores al movimiento revolucionario en MŽxico , 

representaron un conjunto de cambios i mportantes en materia 

educativa.  Latap’ Sarre (1998:22) destaca  que durante el siglo 

siguiente a la Revoluci—n Mexicana quedaron sentados los "valores y 

orientaciones  fundamentales de las instituciones, el perfil de l os 

maestros, su organizaci—n, los actores y sus v’nculos con la 

comunidad";  elementos que  se fueron asentando en el sistema 

educativo.  

 

La primera instituci—n responsable de la pol’tica educativa nacional  fue 

la Secretar’a de Educaci—n Pœblica (SEP), que en 1921 por iniciativa de 

JosŽ Vasconcelos , inici— un proceso jur’dico, pol’tico y administrativo 

de federaliza r la educaci—n b‡sica. Bajo esta l—gica, se–ala Latap’ Sarre 

(1998), el proyecto vasconcelista  de "centralizar  la educaci—n", 

pretend i— delimitar los campos de acci—n de las  treinta y dos  

entidades de la Repœblica Mexicana ; de manera que fuera la f ederaci—n 

la competente de establecer, organizar y sostener las escuelas en tod o 

el territorio naciona l.  

 

"La propuesta vasconcelista consist’a en un sistema educativo 

nacional fuertemente participativo; en cada poblaci—n de m‡s de 

500 habitantes deb’a formarse un consejo de educaci—n 

conformado por los padres de familia y la autoridad del lugar. 

[...] Lo s consejos tendr’an a su cargo vigilar los asuntos de la 

educaci—n pœblica y podr’an incluso llegar a tener la direcci—n de 

Žstos cuando as’ lo acordaran las autoridades de las que 

depend’an las escuelas; se inclu’a en ello los nombramientos o 

remociones d el personal docente. En la capital de cada estado se 

formar’a tambiŽn un consejo de educaci—n, integrado por cinco 

representantes de los consejos municipales. En el ‡mbito 

nacional, propuso que cada mes de noviembre sesionara un 

consejo federal de educaci— n pœblica, con la representaci—n de 

dos delegados por cada entidad, cuya funci—n ser’a discutir con 
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las autoridades de la Secretar’a el desarrollo y los problemas de 

la educaci—n nacional, incluida la aplicaci—n de los recursos 

federales " (Fierro, Tapia, 2 009 :4). 

 

Sin embargo, es Latap’ (1998) quien enfatiza  que contrario a la visi—n 

vasconcelista, los gobiernos que emergieron  de la Revoluci—n 

Mexicana adoptaron  pr‡cticas de gobierno de ’ndole popular y 

nacionalista;  apoyado s en la organizaci—n y control corporativo de 

diversos sectores como los campesinos, obreros y sectores populares; 

estableciendo as’ las bases institucionales de un sistema corporativo y 

clientelar que respond’a al poder presidencial.  

 

La educaci—n pœblica, en este sentido,  fue otro de los ‡mbitos en 

donde los gobiernos posrevolucionarios se inmiscuyeron a travŽs de 

diferentes pol’ticas educativas,  con el objetivo de replicar la visi—n 

corporativa y cliente lar del poder pœblico.  

  

Ejemplo de dichas pr‡cticas  dominantes por parte del poder 

presidencial, (Fierro,Tapia, 2009)  en 1934 el Congreso de la Uni—n  

reform— el art’culo 73 de la Constituci—n, para dotarse as’ mismo, de 

la facultad legislativa  sobre la distribuci—n de la funci—n educativa 

entre la federaci —n, los estados y los municipios, atribuciones que 

hasta entonces no reca’an en Poder Legislativo Federal. Con esta 

medida legislativa, se reforz— el poder central del gobierno sobre la 

educaci—n pœblica. 

 

En este contexto, resaltar que en el ‡mbito de la pol’tica educativa, la 

SEP continu— con el proceso  que hab’a emprendido desde su creaci—n, 

enfocado en la expansi—n del sistema educativo a travŽs de la 

construcci—n de escuelas  primarias y normales principalmente ; medida  

que implic— una importante ampliac i—n de su base laboral.  En 

consecuencia , en 1938 el presidente de la Repœblica promulg— a 

travŽs del "Estatuto jur’dico de los trabajadores del Estado" la 
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posibilidad de establecer  un solo sindicato  que , con la visi—n 

corporativa y clientelar  posrevolucion aria , detentara la capacidad  de 

agrupar a todos los trabajadores depe ndientes de la SEP (Loyo,1997); 

dando lugar, al surgimiento d el Sindicato Nacional de los Trabajadores 

de la Educaci—n (SNTE). 

 

De manera que e l objetivo de los gobiernos de C‡rdenas y çvila 

Camacho radic— entonces , en la unificaci—n de las diversas 

agrupa ciones gremiales del magisterio  a fin de terminar con los 

problemas del gobierno en los ‡mbitos de la gesti—n laboral y de 

representaci—n; y poster ior a un p roceso de negociaci—n con  el SNTE, 

dicho sindicato  fue reconocido  como la œnica organizaci—n 

representativa  de los trabajadores de la educaci—n en diciembre de 

1943. A p artir de entonces , se establecieron las bases para el proceso 

de conformaci—n de un sis tema de administraci— n paralelo o de co -

administraci— n de los servicios educativos entre el SNTE y  la autoridad 

educativa, la SEP (Loyo, 1997).  

 

Como se aborda con mayor detalle en el cap’tulo dedicado al an‡lisis 

de los principales actores que han interve nido en el sistema educativo; 

fue desde entonces  que el SNTE comenz— a edificar las bases de  una 

organizaci—n jer‡rquica, vertical, de control pol’tico, ideol—gico y 

laboral de los docentes (Fierro,Tapia, 2009).  

 

Habr’a que destacar entonces, que fue de 19 20 a 1946 donde el 

proyecto federal centralizador, edific— la insfraestructura institucional, 

sus soportes pol’ticos, ideol—gicos, administrativos, financieros y 

laborales; para hacerse cargo del sist ema educativo nacional en un 

marco de co - gobernabilidad entre la SEP y el sindicato magisterial 

(Loyo, 1997).  
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2.2. Crisis, cambio pol’tico y reformas estructurales  en el contexto 

educativo.   

 

Fierro y Tapia  (2009)  se–alan que para la s dŽcadas de los cincuenta  y 

sesenta , el aparato  educativo comenz—  a mostrar rasgos  de un sistema 

pesado y burocr‡tico; consecuencia de que la SEP continu— 

impulsando su engranaje institucional multiplicando oficinas, 

dependencias, subdirecciones y personal de inspecci—n con el objetivo 

pol’tico de ganar mayor presencia en los estados; bajo la misma l—gica 

de centralizar y negar la participaci—n directa de las autoridades 

locales.  

 

En poco tiempo, esta s ituaci—n deriv— en la duplicidad de funciones, la 

competencia innecesaria en los servicios y el abandono de la 

educaci—n por parte de los gobiernos locales; aspectos que 

evidenciaron los efectos negativos de una visi—n centralizadora y 

corporativa de la educaci—n pœblica (Loyo, 1997).  

 

En 1968, la trayectoria pol’tica y educativa se vio fuertemente  

cuestionada por un movimiento estudiantil cuya represi—n evidenci— 

las pr‡cticas autoritaria s del gobierno. Este suceso , marc— la historia 

de la educaci—n en MŽxico derivando en  que d urante los a–os 

siguientes , "las universidades y las escuelas normales del pa’s se 

convirtiera n en espacios de cuestionamiento abierto al rŽgimen y a la 

visi—n oficialista de la educaci—n pœblica" (de la Pe–a,1998:81 ). 

 

En este sentido, e l Estado inici— un proceso de desconcentraci—n 1 de 

sus estructuras administrativas, estableciendo delegaciones regionales 

y oficinas locales de la SEP con el objetivo de disminuir la carga 

operativa. Sin embargo, esta pol’tica de desconcentraci—n mostr— en  el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En este contexto, el tŽrmino desconcetraci—n se refiere a la acci—n administrativa 
de traspasar la titularidad o el ejercicio de una competencia propia de un —rgano 
administrativo a otro —rgano de la misma administraci—n pœblica jer‡rquicamente 
dependient e. 
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corto plazo problemas de coordinaci—n y propici— la reordenaci—n de 

las relaciones entre autoridades de cada regi—n con el centro y la 

multiplicaci—n de negociaciones (Fierro y Tapia,2009).  

 

Dadas las cr’ticas locales al sistema educativo y sobre todo al 

surgimiento de nuevos parad’gmas econ—micos internacionales; para 

la dŽcada de 1980, el Estado propuso transitar hacia un un esquema  

educativo descentralizado 2. Con el argumento de elevar la eficiencia y 

la calidad de la educaci—n, se plante— la incorpo raci—n de los estados 

en la administraci—n de los servicios educativos, sin que el modelo de 

corresponsabilidad significara una participaci—n definida con claridad 

(Arnaut, 1998).  

 

"Mediante la desconcentraci—n  primero , y despuŽs de la 

descentralizaci—n, el gobierno pretend’a infundir al sistema una 

mayor flexibilidad para mejorar la calidad de la ense–anza, 

mediante el establecimiento de un v’nculo m‡s estrecho entre 

los directivos y planificadores educativos, la escuel a y los 

destinatarios de la educaci—n, as’ como una mejor comunicaci—n 

entre las diversas ‡reas y niveles de la SEP" . (Arnaut, 1998: 267).  

 

Sin embargo, la propuesta descent ralizadora encontr— en el SNTE a l 

principal opositor. La organizaci—n gremial asumi—  que dicho proceso 

atentaba  contra la representatividad del sin dicato dado que Žste 

manten’a el control de la estructura educativa nacional  y ve’an que la 

participaci—n de las entidades federativas podr’a vulnerar dicho 

esquema de representaci—n nacional ; de manera que sum— a  grupos  

magisteriales  disidentes como la Coordinadora Nacional de la 

Educaci—n (CNTE) con el objetivo de establecer medidas pol’ticas que 

se opusieran al proyecto descentralizador del gobierno (Fierro y Tapia, 

2009).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 En este contexto, la descentralizaci—n supone la transferencia de ciertas facultades 
de un gobierno central hacia autoridades que no est‡n jer‡rquicamente sometidas.  
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A pesar de dichas d iferencias entre el SNTE y el gobierno, Žste 

emprendi— en los a–os posteriores  un proceso de cambios y reformas  

en materia econ—mica, social y pol’tica - administrativa. Al respecto, 

D’az Barriga (2015:147) sostiene que  el gobierno de Miguel de la 

Madrid y particularmente durante  

 
"la dŽcada de  los a–os noventa, se desarrollaron pol’ticas  bajo la 

l—gica de la globalizaci—n, de la econom’a internacional, de la 

participaci—n de nuestro pa’s en organismos multilaterales como 

la Organizaci—n para la Cooperaci—n y el Desarrollo Econ—mico 

(OCDE) y la influencia del discurso educativo de los orga nismos 

internacionales bajo una serie de acciones que configur— un 

modelo que desd e esos a–os todos los gobiernos  han aplicado".  

 

Resaltar que para entonces, la participaci—n de dichos organismos 

internacionales  hab’a recobrado tal relevancia  en el sentido  que 

suger’an  a MŽxico el establecimiento de  un nuevo paradigma 

educativo en los ‡mbitos pedag—gico, administrativo y laboral ; 

situaci—n que nuevamente confront— al poder presidencial que 

compart’a dicha visi—n y al sindicato magisterial  que se opon’a 

(Arn aut, 1998).   

 

Con Carlos Salinas en el poder ejecutivo, una de  las primeras medidas 

pol’ticas de su gobierno para adoptar  las propuestas internacionales  

en materia educativa , fue la destituci—n del lider del SNTE Carlos 

Jongitud; quien para entonces hab’a configurado un movimiento 

magisterial de gran magnitud que se opon’a a la descentralizaci—n de 

la educaci—n pœblica. 

 

Esta medida , permiti— al  poder ejecutivo replantear su rel aci—n pol’tica 

con el sindicato,  situaci—n que deriv— en que en 1992 se pr oclamara el 

Acuerdo Nacional para la Modernizaci—n de la Educaci—n B‡sica y 

Normal (ANMEBN). Este pacto , estableci— la transferencia de la 
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operaci—n educativa en sus niveles b‡sico  y normal , a los gobiernos 

estatales. Con ello, la administraci—n de  Salinas de Gortar’ y el SNTE 

est ipularon intensificar la transici—n de un modelo centralista de la 

educaci—n por el esquema  descentralizador  emprendido desde la 

dŽcada de los setenta.   

 

Desde la —ptica de la pol’tica educativa, la trascendencia del ANMEBN 

recay— en que  cada gobierno estatal sustituir’a a la SEP en l as 

relaciones jur’dicas con todos los trabajadores adscritos al sistema 

educativo ( docentes , directivos, administrativos ). Por su parte, e l 

gobierno federal refrend— sus atribuciones presupuesta rias de la 

educaci—n pœblica, comprometiŽndose  a transferir los recursos 

econ—micos para el sostenimiento del sistema educativo , en un marco 

una vez m‡s,  de descentralizaci—n  educativa  (Latap’, 1998) .  

 

Con estas disposiciones , el objetivo desde la perspec tiva del gobierno,  

consisti— en salvaguardar el car‡cter nacional de la educaci—n 

garantizando a la SEP como m‡xima autoridad educativa, la 

administraci—n de  los planes y programas de estudio , el desarrollo 

curricular 3 de los docentes,  as’ como la edici—n y distribuci—n de los 

libros de texto grat uito para la educaci—n primaria; maniobras que si 

bien abonaron a  la participaci—n de los estados en en la educaci—n, no 

pretendieron menguar el poder que ejerc’a el ejecutivo federal en 

materia educativa  (Arnaut, 1998).  

 

En este sentido, Aurora Loyo (2010: 190) sostiene que para 1992 : 

  

"el centro de gravitaci—n del discurso educativo se hab’a 

trasladado de la cobertura a la calidad de la educaci—n como 

uno de los pivotes para lograr una mayor justicia social; lo cual 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Entendido este concepto como el conjunto de competencias b‡sicas, objetivos, 
conte nidos, criterios metodol—gicos y de evaluaci—n que los estudiantes deben lograr 
cuando se encuentren en un determinado nivel educativo (INEE, 2015). !
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se manifiest— como una clara convergencia entre las 

orientaciones del g obierno federal y las de los organismos 

internacionales ". 

 
La importancia del ANMEBN por lo tanto, radic— en la instauraci—n de 

un nuevo modelo econ—mico justificado por el concepto de reformas 

estructurales y; en el ‡mbito educativo, represent— un instrum ento 

pol’tico determinante para replantear  una nueva relaci—n entre el SNTE 

y los pod eres locales en los a–os posteriores.  

 

Ernesto Zedillo (199 4- 2000) que hab’a sido secretari o de educaci—n 

federal durante el salinismo, continœo con el redise–o del modelo  

educativo que suger’an dichos actores  internacionales. Fue durante 

este periodo de gobierno que se emprendieron diversas  

modificaciones en el ‡mbito curricular a los niveles educativos b‡sico 

y normal.  

 

Destacar que durante los œltimos a–os del siglo XX, el pa’s atraves— 

por una serie de cambios determinados en gran medida por un 

contexto de mayor competencia pol’tica y electoral; situaci—n que 

nuevamente produjo injerencia en  la educaci—n pœblica.  Para 

entonces, l a relaci—n entre el SNTE y el partido en el gobierno (el PRI) 

se hab’a fracturado; situaci—n que resultar’a relevante en tŽrminos 

electorales en el a–o 2000, dada la estructura que administraba el 

sindicato.  

 

Con el cambio de siglo, la primera presidencia de un part ido distinto al 

Revolucionario Institucional, retom— los componentes educativos que 

suger’an organismos internacional es como la Organizaci—n para la 

Cooperaci—n y Desarrollo Econ—mico s (OCDE), para transitar hacia el 

establecimiento de nuevos  mecanismos de  evaluaci—n y medici—n de la 

calidad de la educaci—n. De manera que fue con Vicente Fox que se 

cre— el Instituto para la Evaluaci—n de la Educaci—n (INEE) como 
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organismo tŽcnico auxiliar en la formulac i—n de instrumentos 

evaluadores (Fierro y Tapia, 2009).  

 

Hay que destacar que las administraciones de Vicente Fox y Felipe 

Calder—n, adoptaron varias de las observaciones internacionales en 

materia educativa en tŽrminos de evaluaci—n y medici—n de la calidad; 

no obstante, se debe puntualizar que dichos cambios  se plasmaron a 

travŽs de la publicaci—n de acuerdos y compromisos con la apr obaci—n 

del sindicato; situaci—n que restaur— el modelo pol’tico - sindical 

posrevolucionario de co - gobernabilidad (Loyo, 1997) de la educaci—n 

pœblica entre el poder presidencial y  el SNTE.  

 

Esta situaci—n, posterg— una vez m‡s la oportunidad para los 

gobiernos emanados del Partido Acci—n Nacional, de emprender 

cambios de fondo en la educaci—n pœblica. En consecuencia, result— 

evidente que los acuerdos entre dichos gobiernos y el s indicato de 

maestros , no trascendieron los ‡mbitos pol’ticos y medi‡ticos, para 

traducirse en  pol’ticas pœblicas que impulsaran la transformaci—n  del 

sistema educativo. Por el contrario, se entreteji— una relaci—n pol’tico -

electoral con el sindicato que le permiti— a Žste, acrecentar su poder a 

un nivel sin prece dentes.  

 

Este poder pol’tico y sindical que hab ’a desarrollado el SNTE es quiz‡ , 

uno de los elementos contextuales m‡s importantes de la Reforma 

Educativa de 2012 y la primera mitad  de la administraci—n de Enrique 

Pe–a Nieto. Si bien, la relaci—n SNTE y gobierno se hab’a desarrollado 

entre altibajos  en diferentes momentos de la historia; la acci—n inicial 

del gobierno de Pe–a Nieto en materia educativa, en un primer 

momento alter— su stancialmente dicha relaci—n. Es objeto  de los 

siguientes cap’tulos, profundizar sobre algunos de las implicaciones 

pol’ticas y educativas que conllevaron estos sucesos.  
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Finalmente y a manera de retomar algunas consideraciones de la 

historia educativa, la  educaci—n en Mexico ha estado  ligada a un 

proceso de constantes cambios e influenciada por las circunstancias 

pol’ticas, econ—micas y sociales que atraviesan la historia nacional.  

Son diversos investigadores como Staples  (2012 ) y Latap’ Sarre (1998) 

que r esaltan la importancia anal’tica de la interacci—n entre la salud 

sociopol’tica y econ—mica de MŽxico y el desarrollo de la educaci—n 

pœblica. Desde esta perspectiva, la instituciones que conforman el 

sistema educativo, son un ‡mbito en el que se han expre sado  las 

contradicciones pol’ticas y econ—micas de los gobiernos y que de 

manera paralela han afectado y disto rsionado a la educaci—n en su 

car‡cter pœblico de socializar y culturalizar a una sociedad.   

 

En el pasado  as’ como en la actualidad , es posible s ostener que las 

Žlites pol’ticas, sindicales y otros actores relevantes conllevan una 

gran responsabilidad en la tarea de lograr que el sistema educativo 

pœblico cuente con  las condiciones necesarias para cumplir con 

calidad y equidad su responsabilidad de formar  y educar ciudadanos ; 

generando de manera paralela el desarrollo profesional de quienes 

participan en el proceso educativo.  
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Cap’tulo 3 . Principales a ctores del sistema educativo 

nacional  

 

Como se ha revisado en el cap’tulo anterior, l os complejos  procesos 

de cambio  en el sistema educativo  han estado ligados  a factores 

econ—micos, pol’ticos y sociales de la historia.  Bajo esta perspectiva , 

se observa que la dificultad para impulsar pol’ticas con el objetivo de  

transformar  la educaci—n pœblica se in crementa , cuando son diversos 

actores pœblicos y privados, quienes buscan  incidir  en el ‡mbito de la 

educaci—n. 

 

Como destaca  North  (2012) , el reto de entender los procesos de 

cambio  institucional , requiere invariablemente el entendimiento de los 

actores involucrados y los intereses que cada uno sostiene en virtud 

de que son dichos actores que en distintos momentos intervienen para 

impulsar o detener el cambio en las instituciones. En el caso d e la 

educaci—n pœblica y de las escuelas de educaci—n normal , "son 

diversos los actores quienes apoyan, retrasan, dificultan o modifican la 

pol’tica educativa " (Loyo, 2010 :188 ); de ah’, su  relevancia anal’tica 

desde el ‡mbito de las pol’ticas pœblicas.  

 

Por ello, se han seleccionado algunos de los actores sociales que  en 

las œltimas dos dŽcadas han cobrado mayor importancia en el  ‡mbito 

educativo . Por el alcance de su inj erencia y  la dimensi—n pol’tica y 

econ—mica con la q ue han impulsado sus intereses en la materia, se 

han agrupado para su comprensi—n, en diversos sectores.  

 

Las dos organizaciones m‡s importantes a nivel del gremio docente se 

han conjuntado  en el apartado de sindicatos. Su relevancia anal’tica 

como se pre tende  ahondar, radica en sus posiciones pol’ticas y 

educativas frente al gobierno; es decir, por el lado del S indicato 

Nacional de Trabajadores de la Educaci—n (S NTE) alude a las 
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implicaciones en tŽrminos de control y gobernabilidad del sistema 

educativo y ; por  parte de la C oordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educaci—n (CNTE), se pretende subrayar su injerencia en tŽrminos 

de su posici—n de resistencia y oposici—n a las medidas oficiales. En 

los casos de ambas agrupaciones sindicales, han construido diversos 

v’nculos partidistas, de manera que se ha planteado un a secci—n para 

comprender la injerencia y participaci—n de algunos de los partidos 

pol’ticos en la educaci—n pœblica.  

 

Posteriormente, se presenta un an‡lisis  respecto a la participaci—n de 

organizaciones ligadas al sector privado que tambiŽn han emprendido 

acciones en pro de sus intereses y que se relacionan con  la educaci—n. 

Finalmente  dentro del an‡lisis de actores, se dedica un espacio al 

estudio de los organismos internacionales m‡s releva ntes en materia 

educativa; sus agendas y los mecanismos bajo los cuales han incidido 

en la educaci—n pœblica en MŽxico.  

 

3.1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci—n (SNTE) 

 

Como se destac— en el cap’tulo anterior, l a conformaci—n  del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educaci—n (SNTE)  obedeci— a una l—gica 

pol’tica  que se antepuso al tema educativo.  Las dŽcadas posteriores a 

la Revoluci—n Mexicana fueron etapas de permanente cambio  por lo 

que en  la bœsqueda de estabilidad pol’tica, los gob iernos de Plutarco 

El’as Calles y L‡zaro C‡rdenas establecieron las bases de un 

corporativismo en  torno al Partido Revolucionario Institucional  que les 

permiti— un mayor control pol’tico y social de diversos sectores de la 

sociedad, entre ellos el  del  magi sterio nacional  (Bensus‡n, 

Middlebrook , 2013).  

 

De manera que ambos gobiernos  fueron  los primeros impulsores de  lo 

que posteriormente ser’a la agrupaci—n sindical m‡s grande de 
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AmŽrica Latina, el SNTE. Fue a travŽs de dicha organizaci—n que  el 

magisterio , que para entonces representaba una estructura numerosa 

y organizada, encontr— un espacio de participaci—n  e influencia  en la 

pol’tica educativa nacional.  

 

Desde sus inicios y durante los sexenios subsecuentes a su creaci—n  

en 1943 , el magisterio agrupado en el SNTE, desarroll— la capacidad 

para descifrar el con texto pol’tico del momento  mediante la 

construcci—n de alianzas pol’ticas y electorales con el gobierno en 

turno (Loyo, 2010) ; estrategia que le permiti—  impulsar su s intereses 

enfoca dos  en acrecentar su membres’a , elemento  que repercut’a 

directamente en el incremento de recursos der ivados de las cuotas 

sindicales  y la obtenci—n de d‡divas y favores por parte del gobierno 

federal . 

 

Esta capacidad de adaptaci—n  y operaci—n pol’tica  del SNTE, represent— 

un elemento primordial  para que en 1992 con la firma del A cuerdo 

Nacional para la Modernizaci—n de la Educaci—n B‡sica y Normal 

(ANMEBN),  la organizaci—n magisterial saliera una vez m‡s fortalecida  

a la escena pol’tica como una de las impuls oras de la renovaci—n del 

modelo e ducativo. As’ lo destaca Loyo (2010: 192)  al se–alar que   

 

"en todo proceso de cambio se observ— la impresionante 

capacidad adaptativa del sindicato. Inclusive para finales de los 

a–os noventa, l a dirigencia encabezada por Elba Esther Gordillo 

logr— una reorganizaci—n sindical que introdujo mayor 

pluralismo al desincorporar al SNTE del PRI y ampli—, hasta 

cierto punto, el rango de acci—n de las se cciones sindicales"  

(2010:194).  

 

En este sentido, Loyo argumenta que  en el contexto de  "un medio 

social m‡s diversificado y competido, el sindicato hab’a entendido la 
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importancia de fortalecer su capacidad de interlocuci—n en materia de 

pol’tica educativa " (2010:194).  

 

Fierro y Tapia  (2009)  distinguen que si bien hist—rica mente el SNTE 

hab’a mostrado una postura renuente al ANMEBN, fue con la firma del 

mismo  en 1992 , cuando  logr— negociar  sus garant’as que en materia 

laboral  se reflejaron a travŽs de un nuevo escalaf—n salarial para el 

magisterio; en lo legal , asegur— la œnica titularidad de  representaci—n 

de los trabajad ores; en lo organizativo  asegur— su integridad como 

organizaci—n gremial a nivel nacional y en lo pol’tico reafirm— su 

car‡cter como interlocutor con la SEP en las decisiones sobre el 

sistema educativo.   

 

Desde la —ptica de la pol’tica pœblica , el poder  erigido  por el SNTE ha 

representado retos importantes para las instituciones del Estado. Por 

un lado , la gobernabilidad del sistema educativo ha dependido  en gran 

medida del grado de permeabilidad social y pol’tica que las 

estructuras sindicales han logrado establecer  a lo largo del pa’s. A 

travŽs de sus secciones  estatales , comitŽs y delegaciones sindicales  en 

cada una de las escuelas pœblicas de nivel b‡s ico y normal , el sindicato 

logr — cimentar una estructura  de liderazgo con capacidad de influir 

en el resto de los maestros y trabajadores al servicio de la educaci—n 

pœblica.  

 

As’ mismo, otro de los desaf’os que ha enfrentado el Estado como 

consecuencia de dicho poder sindical, estriba en la necesidad de 

salvaguardar su facultad como autoridad educativa; elemento 

fundamental en el ejercicio de las competencias constitucionales para 

definir la pol’ tica educativa . 
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Al respecto, Echenique y Mu–—z (2013 :79 ) sostienen que :  

 

"hasta entonces los apoyos del presidente de la Repœblica hacia 

los l’deres del SNTE se basaban en tres pilares de orden pol’tico:  

1) la capacidad de los l’deres para garantizar la gobernabilidad 

al interior de una organizaci—n con m‡s de un mill—n 200 mil 

trabajadores;  

2) garantizar una interlocuci—n eficaz y continua entre el 

gobierno y los integrantes del magisterio en lo relativo a la 

implementaci—n de cambios en la pol’tica educativa y;  

3) garantizar, mediante el apoyo irrestricto al partido del 

gobierno (el PRI) el respaldo de los principal es dirigentes 

regionales a l os candidatos a presidente de la Repœblica, a las 

gubernaturas y selectivamente a otros postulados a senadores, 

diputados federales y locales; y a presidentes municipa les".  

 

A cambio, el sindicato recibi— :  

 

"un grado considerable de autonom’a para el manejo interno de 

la organizaci—n, lo cual supuso total libertad para reclutar o 

jubilar l’deres de alcance nacional o regional, administrar las 

f inanzas sindicales; contr atar al  personal sindicalizado tanto en 

actividades docentes como en las administrativas; la 

administraci—n del escalaf—n administrativo de la educaci—n 

b‡sica, de tal forma que los nombramientos de director de 

escuela, supervisor, jefe de sector, director de zon a escolar y 

director general de educaci—n primaria y secundaria en las 

oficinas de la SEP a nivel nacional y e n los estados, al igual que 

se le concedieron diversos cargos directivos para dirigentes 

nacionales o estatales en otros espacios de la SEP a nive l federal, 

en los estados o incluso en otras dependencia pœblicas. De igual 

manera, le fueron concedidas al SNTE posibilidades, no siempre 

bien delimitadas, de veto a pol’ ticas de cambio educativo  que 
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pudiesen alterar los equilibrios  del control pol’tico - sindical 

sobre los agremiados, en particular en entidades como Oaxaca, 

Michoac‡n, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal"  donde se han 

conformado movimientos magisteriales opuestos al SNTE  

(2013:79).  

 

A pesar del cambio hist—rico en el a–o 2000 que represent— un partido 

distinto al PRI en la Presidencia de la Repœblica; la habilidad y pericia 

pol’tica desarrollada por el SNTE a travŽs de los mecanismos 

se–alados anteriormente, el sindicato no encontr— mayor resistencia 

que le impidiera  transitar con los gobiernos de altern ancia . Durante 

estos a–os, la organizaci—n sindical de maestros  refrend— su 

estructura de poder en los estados al tiempo que los gobernadores 

arrebataban al poder central, las  responsabilidades corporativas de las 

dŽcadas de gobiernos pri’stas  (Loyo, 2010); situaci—n generada por el 

acuerdo de 1992 (ANMEB) que impuls— la descentralizaci—n educativa 

y empoder— mediante el control de la n—mina y de los recursos 

financieros  de la  educacion pœblica a los gobernadores.  

 

Este fen—meno pol’tico  es importante en virtud de que permite se–alar 

que una de las consecuencias de la descentralizaci—n educativa deriv—, 

entre otros factores, en el debilitamiento del poder central sobre el 

siste ma educativo; dado que la administraci—n de la n—mina educativa 

y de gran parte de los recursos para infraestructura educativa pasaron 

a las arcas de los gobiernos estatales. Esto recobra mayor importancia 

en el marco de la Reforma Educativa del 2012, dado  que una de las 

primeras acciones consisti— e n regresar al poder central ( SEP) la 

administraci—n de la n—mina magisterial ; aspectos que se discuten con 

mayor detenimiento en el cap’tulo subsecuente.  

 

En el contexto de la presidencia de Vicente Fox y ya con  una distancia 

marcada del PRI, el SNTE de la mano con el gobierno federal impuls— 

el Compromiso Social por la Calidad de la Ed ucaci—n. En tŽrminos de  
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Loyo (2010) , dicha propuesta pose’a m‡s elementos ret—ricos que 

instrumentales al no considerar metas, ac ciones concretas, ni 

mecanismos, ni responsables  de los cambios que propugnaba . "El 

Compromiso, principalmente por su car‡cter  m‡s orientado a 

publicitar que a concertar, no tuvo efectos perdurables en materia de 

pol’tica educativa" (Loyo, 2010:195).   

 

Una l—gica semejante a la de su antecesor  en cuanto a la relaci—n con 

el SNTE, obedeci— la administraci—n de Felipe Calder—n que  bajo una 

coyuntura de alta polarizaci—n y un factor de ilegitimidad importante  

resultado de las elecciones presidenciales competidas  de 2006 ; el 

sindicato  acompa–— al ejec ut ivo federal en la proyecci—n de la Alianza 

por la Calidad de la Educaci—n  (ACE). Las cr’ticas m‡s recurrentes a 

dicho acuerdo, estribaron en dos aspectos: que se trataba de un 

acuerdo centralista, excluyente de la participaci—n social y, una vez 

m‡s, medi‡tico .  

 

"Esta carencia se puso de manifiesto en el Programa Sectorial de 

Educaci—n que fue un documento de formato burocr‡tico, 

carente de ideas rectoras. Uno de sus rasgos pecul iares 

consisti— en que sobredimension— la importancia de la 

evaluaci—n y, en cambio, proporcion— ideas generales y poco 

orientadoras respecto a los fines del desarrollo educativo dentro 

de un proyecto de futuro para el pa’s" (Loyo,2010:197).  

 

Como se ha de stacado, el cambio de partido gobernante en la 

Presidencia de la Repœblica (del PRI al PAN) no signific— de terioro  del  

poder constituido por el S NTE. Por el contrario, los sexenios panistas 

representaron para la organizaci—n magisterial la oportunidad de 

acrecentar su capacidad de influencia y decisi—n en el ‡mbito de la 

pol’tica educativa. Fue durante la administraci—n de Calder—n (2006 -

2012) que l a in jerencia  pol’tica  del sindicato se extendi—  hasta la 

Subsecretar’a de Educaci—n B‡sica de la SEP federal a travŽs de 
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Fernando Gonz‡lez S‡nchez  quien siendo yerno de Elba Esther 

Gordillo, asumi— la responsabilidad  de dicha subsecretaria . De igual 

forma, la dirigente sindical pact— para su grupo pol’ tico la titularidad 

de la Loter’a Nacional y la direcci—n del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (IS SSTE) instituci—n 

que resulta  relevante para el sindicato, toda vez que en ella recae la 

responsabilidad de la segur idad social de los maestros.  

 

De manera paralela,  dichas con quistas pol’ticas se replica ban en los 

estados , en donde el SNTE negociaba  con los gobernadores la 

titularidad de las secretar’as de educaci—n pœblica locales. No hab’a, 

para entonces, referente a lguno sobre los alcances y efectos del poder 

pol’tico y econ—mico de una organizaci—n sindical en el ‡mbito de la 

educaci—n pœblica. 

 

Bajo este contexto de poder’o pol’tico y sindical del SNTE y en el 

marco del proceso electoral del 2012; el sindicato  pret endi— establecer 

una alianza que en primera intancia se vislumbrab a electoral y 

aspiraba a sentarse en el ‡mbito del gobierno una vez que se 

proclamara la victoria de Enrique Pe–a Nieto del PRI; entonces 

candid ato puntero . 

 

Sin embargo, la alianza no prosper—. En un principio se hab’a 

establecido que el sindicato a travŽs de su brazo pol’tico, el Partido 

Nueva Alianza, impulsar’a en unidad la candidatura de Pe–a Nieto y  en 

algunos distritos federales  tambiŽn se impulsar’an en conjunto las 

candidaturas a diputados del Partido Revolucionario Institucional. A 

pesar de que n o hay evidencia que sustente las causas que dieron 

origen a la ruptura pol’tica; hubo se–alamientos en  torno a  diferencias 

irrecon ciliables entre los equipos del candidato presidencial y  de 

Gordillo Morales. Otras versiones period’sticas  como el semanal 

Proceso o el peri—dico La Jornada , destacaron la influencia de 

organizaciones empresariales interesadas en minar la relaci—n pol’tica 
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entre el candidato y el magisterio con el objetivo de impulsar una 

agenda de cambio educativo.  

 

Finalmente , como se mencion— al principio de este cap’tulo , hay que 

destacar que una aproximaci—n anal’tica del SNTE como sujeto 

relevante dentro del sistema educativo, recobra importancia en virtud 

de que permite examinar  posibles rutas de cambio educativo  en el 

‡mbito de las Escuelas Normales dada  su gran capacidad de influencia. 

No obstante , subraya Lucrecia Santiba–ez (2008), el estudio y 

comprensi—n de las consecuencias  del p oder  que detentaba el SNTE 

se debe  llevar a cabo  con una mirada meticulosa que permita 

distinguir entre las ideas construidas a lo largo de su historia y el 

verdadero impacto educativo.  

 

"Aunque es generalmente aceptado que el SNTE tiene un 

inmenso poder dentro y fuera del sector educativo , no hay un 

estudio concluyente que determine la forma en c—mo Žste afecta 

(positiva o negativamente) la calidad educativa"  (Santib‡–ez, 

2008:421).  

 

3.2. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci—n 

(CNTE). 

 

El surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educaci—n (CNTE), se remite a finales de los a–os setenta en un 

momento de crisis pol’tica y econ—mica bajo los argumentos de una 

mejora salarial y la disminuci—n de la presencia del SNTE en el ‡mbito 

nacional como œnica instituci—n gremial reconocida por el gobierno.  

 

A diferencia del SNTE que opera bajo una estruc tura de mando 

vertical; la CNTE con rasgos m‡s horizontales en su estructura,   
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"no ha hecho depender su poder real de la legalidad estatutaria, 

sino de su capacidad de movilizaci—n. Los comitŽs de lucha, los 

consejos centrales, las comisiones coordinadoras, las brigadas 

fueron, desde su origen, organismos pol’tico - sindicales de 

representaci—n directa " (Hern‡ndez, 2011:47).  

 

De acuerdo con  Loyo, en los œltimos a–os s us movilizaciones han 

tenido  repercusiones  m‡s en lo local y regional , inclusive en algunos 

de sus nœcleos m‡s importantes  como el magisterio en Oaxaca, " se 

han observado errores de conducci—n, pr‡cticas clientela res y 

mecanismos de control pol’tico sobre las bases, lo que ha diezmado 

su prestigio como una opci—n democr‡tica"  (2010:196).  

 

A pesar de  lo se–alado por Aurora Loyo, la oposici—n a la Reforma 

Educativa por parte de la CNTE se ha mantenido. Inclusive a tres a–os 

de publicado s los cambios constitucionales,  las leyes secundarias  y 

homologado las leyes locales con la federal en materia educati va; en 

estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Michoac‡n  las 

movilizaciones sociales convocadas por la CNTE se fortalecieron y 

reforzaron su postura de poner  en entredicho el discurso inicial de la 

SEP que pretend’a  minimizar las resistencias qu e ha afrontado la 

reforma.  

 

Posterior a la promulgaci—n de la Reforma Educativa, la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educaci—n (CNTE) public— en mayo del 

2013 un documento titulado " Hacia la educaci—n que necesitamos los 

mexicanos". El documento  es relevante en virtud de que en Žl quedan 

plasmadas algunas de las posiciones pol’ticas y educativas que en los 

œltimos a–os ha manifestado la CNTE.  
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Respecto a la visi—n de lo que es la Reforma Educativa, la CNTE se–ala 

que Žsta : 

 

"aparece como una re forma profundamente autoritaria, que 

fortalece la burocracia, el centralismo y la uniformidad, que 

establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y 

que se apoya en una evaluaci—n formalista y vertical para 

perseguir maestros, pero incapaz d e generar procesos de 

transformaci—n. Es decir, una reforma administrativa y laboral, 

que est‡ lejos de ser educativa" (CNT E,2013:2).   

 

En este sentido, la CNTE presenta dos planteamientos que desde la 

perspectiva de la s instit uciones formadoras de docente s, son 

relevantes y coinciden en varios puntos con los supuestos generales 

publicados en la reforma y retomados por la SEP recientemente en la 

presentaci—n del "Modelo Educativo 2016" (SEP,2016).  

 

Por ejemplo , en t Žrminos de autonom’a de gesti—n la CNTE hace 

menci—n a la necesidad de discutir c—mo se puede transitar hacia un 

modelo que favorez ca la autonom’a escolar en el marco de u na 

educaci—n nacional.  

 

"Una autonom’a que permita dejar atr‡s la cultura de la 

uniformidad, de un solo libro de texto gratuito, una misma 

evaluaci—n para estudiantes y docentes de todo el pa’s. 

Debemos construir un marco nacional legal y educativo que sea 

capaz de arropar y propiciar -  no limitar -  la exuberante riqueza 

de expresione s culturales y educativas a niveles locales y 

regionales" (CNTE, 2013:4).  

 

Lo anterior es relevante en virtud de que dicho planteamiento tiene 

semejanzas con lo planteado con algunos organi smos  internac ionales. 

Por ejemplo, l a propuesta de otorgar autonom’ a de decisi—n a las 
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escuelas es el concepto principal del enfoque de Gesti—n Centrada  en 

la Escuela (GCE) considerado  en el documento del Banco Mundial "QuŽ 

es la gesti—n centrada en la Escuela" (Santizo, 2016).   

En cuanto a las Escuelas Normales, la CNTE ha declarado que  

 

"una verdadera transformaci—n educativa no debe de dejar fuera 

a las instituciones formadoras de docentes. Estamos de acuerdo 

en generar una refundaci—n de las escuelas normales para 

fortalecer su misi—n hist—rica . La discusi—n debe gira r en por lo 

menos tres ‡mbitos: Žtico, pol’tico y epistemol—gico. [...] 

Demandamos la asignaci—n de la plaza autom‡tica para todos 

los egresados de las escuelas normales pœblicas del pa’s, 

quienes fueron acreditados por una instituci—n formadora 

reconocida  oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho 

correspondiente"  (CNTE, 2013:6).  

 

Dicha afirmaci—n de la CNTE es coincidente con lo se–alado por la SEP 

cuando menciona que  

 

"el modelo educativo a implementar requiere de la participaci—n 

y compromiso de  las escuelas formadoras de maestros. La 

autoridad educativa deber‡ asegurar que desempe–en el papel 

que a ellas corresponde. Es indispensable  que las escuelas 

normales impulsen los cambios necesarios para actualizarse y 

seguir siendo el pilar de la formac i—n inicial de los maestros de 

Educaci—n B‡sica. En esta transformaci—n, las normales han de 

organizarse como  instituciones de Eduaci—n Superior que 

funcionen con la calidad necesaria para ofrecer opciones para la 

innovaci—n, la autŽ ntica colegiabilidad a cadŽmica entre los 

docentes y el di‡logo con diversos campos del conocimiento: el 

interŽs por aprender de la diversidad debe ser el eje de su vida 

cotidiana" (SEP, 2016:60).  
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De tal manera, que dichas coincidencias podr’an estar disfrazando las 

verd aderas distenciones que existen  en el tema de las Escuelas 

Normales, entre la CNTE y la autoridad educativa.  

 

"Considerando la similitud de enfoques, las diferencias entre la 

CNTE y la SEP son de otra naturaleza que no se dice 

abiertamente, excepto por el lengua je de la CNTE para criticar el 

proceso que dio lugar a la Reforma de 2013 y la cr’tica a la 

globalizaci—n econ—mica"  (Santizo, 2016).  

 

En las p‡ginas siguientes se presenta un cuadro  comparativo  que 

muestra en perspectiva, las posiciones de la CNTE referen tes a 

distintos aspectos institucionales de la formaci—n docente, en 

contraste con las emi tidas tras la Reforma Educativa  a travŽs de la 

Secretar’a de Educaci—n Pœblica. 

 

 
! !
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3.3. Partidos pol’ticos  

 

El v’nculo entre la pol’tica y la educaci—n pœblica ha sido una 

constante, al menos desde el siglo XX. Como se ha se–alado 

anteriormente, la injerencia de distintos actores individuales y 

colectivos, ha tenido diversas implicaciones en el sistema educativo  

nacional.  

 

Desde el ‡mbito legislativo, el ejercicio del gobierno hasta la 

complejidad de asumir compromisos electorales, es que los partidos 

pol’ticos, en muchos casos en acuerdo con el SNTE; han logrado un 

nivel importante de influencia en el desarrollo  del sistema educativo 

nacional.  

 

Como se ha se–alado en p‡rrafos anteriores, posiblemente sea el 

v’nculo tan estrecho con la pol’tica, el que m‡s costos ha generado en 

detrimento de la educaci—n pœblica. Como se podr‡ revisar en los 

apartados siguientes, han sido los espacios de decisi—n de la pol’tica 

educativa a nivel local y federal, las monedas de cambio entre los 

gobiernos, los partidos y las agrupaciones sindicales.  

 

Para ello, se han examinado cuatro de los nueve partidos pol’ticos con 

registro naci onal. El criterio de selecci—n de los cuatro casos deriva de 

un criterio hist—rico . En los casos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), el Partido Acci—n Nacional (PAN) y el Partido de la 

Revoluci—n Democr‡tica se trata de los partidos que m‡s han  

perdurado en el sistema pol’tico mexicano y que desde su creaci—n, se 

han vinculado a travŽs de diferentes perspectivas, con la educaci—n 

pœblica. En el caso del Partido Nueva Alianza (PANAL), si bien su s 

antecedentes como instituto pol’tico es m‡s recien te, la relaci—n 

hist—rica con el magisterio y en particular con el SNTE ha sido muy 

estrecha.  
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 -  PRI: 

 

Es posible se–alar que la construcci—n de las instituciones educativas y 

la consolidaci—n del Partido Revolucionario Institucional se desarroll— 

practicamente de manera paralela durante el siglo XX. Durante 

dŽcadas, PRI logr— establecer un modelo corporativista mismo que le 

permiti— la generaci—n de acuerdos pol’ticos en donde coexistieran los 

intereses del partido, de los gobiernos pri’stas y los intereses de la 

cœpula sindical magisterial.  

 

Al respecto, Echenique y Mu–—z (2013:78) se–alan que fueron tres las 

bases que sustentaron la relaci—n entre el sindicato y el partido 

hegem—nico: 

 

a) La capacidad del liderazgo sindical para garantizar la 

gobe rnabilidad del gremio m‡s grande de AmŽrica Latina "sin 

recurrir de manera sistem‡tica a la represi—n".  

b) La existencia de mecanismos que garantizaban una 

interlocuci—n eficaz y continua entre el gobierno y los 

integrantes del magisterio, "de manera que l as propuestas 

gubernamentales no encontraban mayor resistencia para su 

implementaci—n".  

c) La influencia pol’tico - sindical de los l’deres gremiales en los 

estados permiti— establecer acuerdos electorales para impulsar 

candidaturas de gobernadores, senadore s, diputados federales y 

locales, as’ como posiciones en las administraciones locales.  

 

Estos tres ejes de acci—n, permiten entender con mayor perspectiva, la 

capacidad que el PRI desarroll— hasta finales de siglo XX para 

garantizar su hegemon’a en el pode r, asegurando los mecanismos de 

gobernabilidad, al mismo tiempo que hipotecaba los espacios y 

oportunidades de pol’tica educativa, para transformar la educaci—n 

pœblica. 
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Importante  observar c—mo para el a–o 2012; tras doce a–os de 

mantenerse en la oposici— n, el Rev olucionario Institucional y el 

Presidente que volv’a a emanar de dicho instituto pol’tico, 

replante aron su postura pol’tica frente al  tema educativo. Como qued—  

manifiesto en el primer cap’tulo, es la Reforma Educativa el medio a 

travŽs del cual e l partido tricolor estableci— uno de los ejes  centrales 

de su gobierno . 

 

El distanciamiento pol’tico durante los primeros dos a–os del sexenio  

entre el partido en el gobierno federal y el SNTE fue el argumento 

discursivo  bajo el cual se intent — impulsar la  agenda de la Reforma 

Educativa.  

 

Como qued— constancia con anterioridad, posterior al Acuerdo 

Nacional para la Modernizaci—n de la Educaci—n  B‡sica y Normal  

(ANMEBN) en 1992, los gobernadores consiguieron adaptarse y 

despœes lograron replicar estructuras  y acuerdos a costa del sistema 

educativo, que desde entonces les han generado dividendos pol’ticos 

en materia pol’tica y electoral.  

 

Este se–alamiento cobra relevancia en virtud de que el mecanismo 

reformador impulsado por el gobierno federal, se opone en  gran 

medida al control financiero que ten’an los gobernadores de la n—mina 

educativa, dado que la recentraliza. Es posible asumir que esta acci—n, 

incluso contravenga los intereses de gobernadores afines al PRI y, en 

consecuencia, ahora sean los poderes l ocales quienes estŽn generando 

las resistencias que garanticen al gobierno federal, la gobernabilidad 

del sistema educativo nacional.  

 

Finalmente, hay que destacar que uno de los retos en la 

implementaci—n de la Reforma Educativa, recae en la capacidad 

ins titucional del pri’smo de partido y de gobierno, de establecer los 

incentivos para sumar, sin cortapisas, a los poderes locales que han 
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visto trastocadas algunos de sus intereses pol’ticos y financieros con 

la propuesta educativa.  

 

 -  PAN:  

 

En sentido est ricto, podr’a se–alarse que en ‡mbito de co nstrucci—n y 

consolidaci—n de las instituciones educativas pœblicas, los gobiernos 

panistas han abonado poco. Su interŽs, como qued— constancia, vers— 

sobre las instituciones privadas de educaci—n y los dividendos  

electorales derivados de sus nexos con el sindicato magisterial.  

 

La relaci—n del Partido Acci—n Nacional con el ‡mbito educativo se 

remite a los albores de dicho instituto pol’tico. Desde su creaci—n, las 

posturas respecto a la educaci—n laica fueron de oposici—n por parte 

del partido blaquiazul.  

 

Es hasta las dos œltimas dŽcadas del siglo XX, en el marco de procesos 

electorales m‡s competidos que la relaci—n entre Aci—n Nacional y el 

sector magisterial, en particular con el SNTE, se modific—.  

 

La llegad a a la Presidencia de la Repœblica del primer gobierno de 

alternacia encabezado por Vicente Fox en 2006, replante— la relaci—n 

entre el Ejecutivo Federal y la organizaci—n sindical. El Sindicato, cada 

vez m‡s alejado del corporativismo pri’sta, logr— senta r las bases de 

un nuevo esquema de coexistencia entre los intereses del gobierno y 

los de la organizaci—n.   

 

Fue a travŽs de la Fundaci—n Vamos MŽxico, en donde la dirigencia 

magisterial asumi— las tareas de cooperar con el proyecto que 

emanaba de la casa  presidencial; mientras tanto, las posiciones 

estratŽgicas que el sindicato hab’a adquirido en los gobiernos locales, 

se manten’an intactas, resultado de dichos acuerdos.  
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Entre los a–os 2006 y 2007 la relaci—n entre el partido blanquiazul y el 

SNTE se concentr— en procesos electorales. En cuanto a la elecci—n 

presidencial que se determin— por un margen muy reducido, el 

candidato ganador Felipe Calder—n cont— con el respaldo de la 

organizaci—n magisterial. Dichos acuerdos, permitieron al sindicato, 

una vez m‡s, sentar las bases de su relaci—n con el gobierno. De 

manera que las primeras medidas emprendidas por Calder—n, se 

enfocaron en incrementar la injerencia sindical en el ‡mbito de las 

autoridades educativas a nivel federal y local.  

 

En los a–os subsecuen tes, el panismo de la mano con el SNTE refrend— 

la gubernatura en Baja California. Posteriormente,  en los estados de 

Tlaxcala, Veracruz y Puebla en donde el PRI gobernaba; el SNTE fue 

uno de los principales promotores de los candidatos de oposici—n, 

impul sando candidaturas a travŽs de Acci—n Nacional. En los dos 

primeros casos, no obtuvieron la victoria; pero en el Estado de Puebla 

la victoria del candidato opositor, Rafael Moreno Valle volvi— a sentar 

precedente del poder que hab’a acumulado el SNTE y  su capacidad de 

establecer preb endas pol’ticas al gobierno.  

 

 -  PRD: 

 

El Partido de la Revoluci—n Democr‡tica se estableci— formalmente en 

1989 bajo una bandera ideol—gica de izquierda. En este sentido, las 

causas sindicales (en el mayor de los casos con post uras cr’ticas al 

gobierno), laborales y sociales fueron sus estandartes con los que 

emprendi— su posicionamiento en el sistema de partidos.  

 

Aunado a lo anterior y en un contexto de mayor competencia electoral; 

es que a finales de la dŽcada de los noventa se generaron las 

condiciones para un acercamiento entre el PRD y la organizaci—n 

sindical.  
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Exl’deres universitarios que buscaban un espacio de representaci—n 

popular, ve’an en el SNTE una organizaci—n art’culada que no distaba 

ideol—gicamente de sus posiciones y que en la pr‡ctica, la rentabilidad 

electoral se traduc’a en ganancias tangibles.  

 

Es el marco de determinados procesos electorales, que las cœpulas 

partidistas y sindicales establecen una relaci—n pol’tica para alcanzar 

ciertos objetivos pol’ticos; particularmente en lo que se refiere a la 

relaci—n SNTE- PRD. 

 

Hacer referencia al PRD en la actualidad, invariablemente implica 

abordar de manera muy breve el caso del Movimiento de Regeneraci—n 

Nacional (Morena) como una escisi—n sin precedente del PRD. Los 

v’nculos entre Morena y actores del sistema educativo comienzan a 

dar se–ales. En el m arco de la  referida Reforma Educativa, se tiene 

conocimiento pœblico de posibles acuerdos entre el partido Morena  a 

travŽs de su dirigente y algunos de los integrantes de la CNTE. Sin 

embargo, hay poca evidencia disponible  que dŽ  oportunidad de 

vislumbrar  la posible construcci—n de acuerdos pol’tico - electorales 

entre ambos organismos pol’ticos en los estados de Oaxaca, 

Michoac‡n y Veracruz.  

 

El escenario si bien aœn carece de m‡s elementos para el an‡lisis, 

ideol—gica e hist—ricamente, se muestra coherente  de parte de la 

CNTE, quien como movimiento magisterial que ha enarbolado desde 

su conformaci—n los actos de resistencia en materia educativa y 

laboral; ahora se asocia con el partido Morena que de manera paralela 

se ha opuesto a los planteamientos de la R eforma Educativa.   

 

 -  Partido Nueva Alianza : 

 

El surgimiento  del Partido Nueva Alianza est‡ ligado princip almente a  

dos factores. El hist—rico se remite a la habilidad que Loyo Brambila  
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(2010)  define como de "adaptabilidad"  del SNTE en un largo periodo 

de corporativismo emprendido por los reg’menes posrevolucionarios. 

Durante los casi setenta a–os de gobierno del PRI; el sindicado m‡s 

grande AmŽrica Latina teji— dos redes de poder: el que ejerc’an en el 

campo educativo y el que se tej’a cada proceso elect oral.  

 

Sin embargo, el desgaste del partido hegem—nico y la alternacia 

represent— un momento de oportunidad para el resurgimiento del 

poder sindical. De manera que el segundo factor que incidi— en la 

creaci—n del PANAL, fue de ’ndole coyuntural. Con una e strategia 

contundente, el SNTE logr— establecer una distancia del PRI; unado a 

momentos de confrontaci—n y ruptura pol’tica entre Elba Esther 

Gordillo y la cœpula pri’sta; la dirigencia sindical transit— a la 

conformaci—n de una agrupaci—n pol’tica naciona l que en el a–o 2005 

dio lugar al Partido Nueva Alianza.  

 

Para los procesos electorales subsecuentes (2006, 2009 y 2012) Nueva 

Alianza estableci— a nivel nacional una estratŽgia de absoluto 

pragmatismo. Los l’deres de las secciones estatales del SNTE, quie nes 

de facto promov’an al partido, fueron los principales operadores de las 

alianzas locales. Apoyados de una estructura magisterial, el partido 

que impulsaba entre otras posturas la educaci—n pœblica y la defensa 

del sindicalismo,  conquist— espacios de r epresentaci—n popular; en 

algunas ocasiones desde la plataforma partidista de Nueva Alianza y 

en otros casos, desde las trincheras negociadas con los tres partidos 

mayoritarios.  

 

3.4. Organizaciones civiles y empresariales en la educaci—n  

 

El nivel de inje rencia y participaci—n de organizaciones civil y 

empresariales en el ‡mbito de la educaci—n pœblica son fen—menos 

que recientemente se han estudiado. Posiblemente no se derive de la 
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novedad de sus objetivos e intereses; sino a una mayor visibilidad de 

sus mŽtodos y los espacios mediante los cuales impulsan sus 

respectivas agendas.  

  

En el ‡mbito de la sociedad civil, en MŽxico existen diversas 

organizaciones e instituciones enfocadas en generar y difundir 

investigaciones, an‡lisis y propuestas respecto a lo s temas que 

incumben a la educaci—n.  

 

Se encuentran desde las que agrupan a investigadores de diferentes 

universidades y centros de investigaci—n como el Consejo Mexicano de 

Investigaci—n Educativa A.C; y otras como las denominadas think 

tanks 4 que han dedicado sus esfuerzos en el an‡lisis presupuestario y 

de pol’tica pœblica como MŽxico Evalœa y Fundaci—n IDEA.  

 

En el caso de dichas organizaciones, es la ya citada Aurora Loyo 

(2010) quien sostiene que por su estructura y objetivos, su incidenc ia 

en el debate pœblico es minimizado.  

 

La Uni—n Nacional de Padres de Familia (UNPF) es otra organizaci—n 

que en distintos momentos de la historia ha pretendido incidir en la 

pol’tica educativa, particulamente en temas relacionados a los libros 

de texto gratuito y educaci—n sexual; sin embargo, su injerencia se ha 

dado de manera intermitente y coyuntural.  

 

Por su grado de visibilidad pœblica, capacidad econ—mica para acceder 

a medios de comunicaci—n y actores empresariales que las conforman, 

se encuentran  dos de las organizaciones m‡s relevantes de origen 

empresarial, llamadas Suma por la Educaci—n y Mexicanos Primero. El 

caso de la segunda tiene particularidades que resulta significativo para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 "Definidos como centros de investigaci—n, laboratorios de ideas, centros de pensamiento, 
tanques de ideas ; bajo esa denominaci—n se pueden agrupar a multitud de organizaciones 
sociales que planifican, realizan y ejecutan investigaciones sobre determinadas tem‡ticas para 
proponer propuestas de actuaci—n" (Castillo, A–o no disponible, p.2).  
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el an‡lisis se–alar dado que su injerencia debe considerarse en  la 

antesala de la Reforma Educativa si se observan sus acciones desde la 

perspectiva conceptual que en ciencia pol’tica se denomina, jugadores 

con poder de veto 5. 

 

Desde el a–o 2005 y  con mayor ah’nco durante los a–os 2011 y 2012; 

Mexicanos Primero mantuv o una presencia pœblica importante. Fue a 

travŽs de un conocido conductor de noticias, que la organizaci—n que 

respaldan empresarios mexicanos como Claudio X. Gonz‡lez, se 

dedic— a divulgar que exist’a la imperiosa necesidad por parte del 

gobierno de Enriq ue Pe–a, de recuperar la gobernabilidad de la 

educaci—n pœblica; misma que desde la perspectiva de la organizaci—n, 

hab’a sido arrebatada por el SNTE.  

 

Revisando  los mecanismos bajo los cuales Mexicanos Primero 

impulsaron su agenda, es evidente que su nive l de interlocuci—n les 

permiti— ser uno de los actores m‡s influyentes en la conformaci—n de 

la Reforma Educativa. Como un jugador con veto (Tsebelis, 2006), no 

fue necesaria su incursi—n formal al Pacto por MŽxico para que en la 

agenda educativa del gobie rno, fueran considerados sus 

planteamientos en la materia.  

 

Desde entonces, una vez aprobados los cambios legales que propon’a 

la reforma, su notoriedad pœblica se ha reducido notablemente.  

 

3.5. Instituto Nacional para la Evaluaci—n de la Educaci—n (INEE ) 

 

La creaci—n del Instituto Nacional para la Evaluaci—n de la Educaci—n 

(INEE) se cre— en el a–o 2002 durante la gesti—n de Vicente Fox. Como 

—rgano descentralizado de la administraci—n, se le encomend— 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 De acuerdo con Tse belis, los jugadores con  poder de veto (veto players) son actores 
individuales o colectivos cuyo consenso es necesario para un cambio del statu quo. En este 
sentido, los jugadores con veto pueden lograr que un cambio en la pol’tica pœblica se realice o 
se detenga dependiendo de sus preferencias o aversion es pol’ticas (Tsebelis, 2006: 27).   
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establecer lineamientos tŽcnicos para evaluar la edu caci—n en sus 

niveles b‡sico y medio superior.  

 

La Reforma Educativa aprobada en 2012, se plante— como uno de sus 

principales objetivos, dotar al INEE de autonom’a de gesti—n en virtud 

de pretender establecerse como un —rgano tŽcnico que cuantificara y 

sistematizara diversos instrumentos de evaluaci—n d e la educaci—n en 

niveles b‡sico y medio superior.  

 

Desde una perspectiva institucional, la Reforma Educativa fortaleci— al 

INEE dot‡ndolo de un marco jur’dico que le permitiera cumplir con su 

encomienda. Una de las primeras acciones fue reestablecer, jun to con 

la Coordinaci—n Nacional del Servicio Profesional Docente, las 

evaluaciones de ingreso y permanencia en el servicio docente.  

 

Investigadores como Hugo Aboites (2015) han puesto entredicho la 

validez y confianza de la evaluaci—n a docentes, en virtu d de la 

relaci—n interinstitucional que el INEE ha establecido con el Centro 

Nacional de Evaluaci—n para la Educaci—n Superior A.C. (CENEVAL) en 

tanto que como asociaci—n civil representa los intereses de 

particulares y se le han otorgado espacios importan tes de injerencia 

en la tarea de dise–ar la evaluaci—n docente.  

 

"Entre los argumentos de los investigadores  que  daban para 

oponerse a la evaluaci—n , es que no hubo una validaci —n 

adecuada del instrumento en parte por que el gobierno federal 

quer’a que la r eforma avanzara  a un ritmo vel—z . Entonces el 

gobierno federal presion— mucho a la gente del INEE para 

realizar la evaluaci—n cuando todav’a no hab’an terminado la 

validaci—n del instrumento. Luego otro error muy grande que se 

cometi—, fue que la aplicaci— n de la evaluaci—n se le asignara al 

CENEVAL una organizaci—n civil, eso no se entiende por ningœn 

lado " (B‡rcenas, 2016).  
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En lo que respecta a los profesionistas que aspiran a ingresar al 

Sistema Educativo Nacional (SEN), las responsabilidades se han 

desarrollado en dos sentidos. Por un lado el acompa–amiento tŽcnico 

y la validaci—n de la evaluaci—n que tienen que presentar tanto los 

egresados de las escuelas normales pœblicas como cualquier 

profesionista interesado en ingresar al sistema educativo. En est e 

sentido, los primeros resu ltados de ingreso a la docencia a nivel 

b‡sico obtenidos en los procesos 2014 , 2015 y 2016  resultan 

interesantes . Como se puede observar en el Gr‡fico  1, la proporci—n 

de egresados de escuelas normales pœblicas que obtuvieron  el perfil 

de id—neo fue mayor que la proporci—n de aspirantes e gresado s de 

cualquier otra instituci—n, es decir que participaron mediante la 

convocatoria abierta. Por lo tanto , el Gr‡fico 2 presenta que la 

proporci—n de perfil no id—neo para ingresar como  docente en 

educaci—n b‡sica pœblica fue mayor en los participantes de 

convocatoria abierta.  

 

Gr‡fico 1  

 
Fuente: Elaboraci—n propia con informaci—n del Sistema Nacional de Registro del Servicio 

Profesional Docente.  
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Gr‡fico 2  

 
Fuente: Elaboraci—n propia con informaci—n del Sistema Nacional de Registro del Servicio 

Profesional Docente.  

 

Se–alar posterior a los ejercicios 2014 y 2015 de evaluaci—n para 

ingresar al sistema educativo, el INEE de acuerdo a su normativa, 

public— un compendio de observaciones tŽnicas que denomin— 

"Directrices para mejorar la formaci—n inicial de los docentes de 

educaci—n b‡sica" (INEE, 2015) en el cual se plantea a las autoridades 

educativas, cuatro recomendaciones:  

 

¥ Directriz 1. Fortalecer la organizaci—n acadŽmica de las escu elas 

normales . 

¥ Directriz 2. Desarrollar un Marco Comœn de educaci—n superior 

para la formaci—n inicial de docentes.  

¥ Directriz 3. Crear un Sistema Nacional de Informaci—n y 

Prospectiva Docente.  

¥ Directriz 4. Organizar un Sistema de Evaluaci—n de la oferta de  

formaci—n inicial de docentes.  
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