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INTRODUCCIÓN  
 

La educaci·n en M®xico, desde hace muchos a¶os ha servido m§s importante para 

generar sindicatos y para que el gobierno pueda aprovecharlo para sus cuestiones 

pol²ticas; por que la realidad de la educaci·n en M®xico, deja mucho que desear, en 

lugar de que nuestros gobiernos tuvieran como uno de los objetivos para la 

educaci·n; aportar las herramientas y mecanismos necesarios para que se tenga 

un mejor desarrollo personal y profesional todas las generaciones, sobre todas las 

nuevas que estan pasando por una pandemia, que provoco un bajo rendimiento 

educativo.  

        Aunque el Partido Acci·n Nacional, desde su fundaci·n, mejor dicho, Manuel 

G·mez Morin, que fue rector de la Universidad Nacional Aut·noma de M®xico en 

1933, sabia la importancia de tener una educaci·n de calidad, y esto se reflejo en 

el partido por que el PAN, ha tenido en sus principios el tema de educaci·n, siempre 

preocupado para la formaci·n de mejores ciudadanos, que puedan comprender 

mejor la democracia, para poder construir una mejor sociedad. 
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 Pero en este Siglo XXI, y con el gobierno federal actual, ha sido 

decepcionante, con todos los cambios que a hecho en la educaci·n, esto a permitido 

que se tenga un desastre educativo en nuestro pa²s, esto se debe que el gobierno 

a impulsado unas medidas que obstaculizan los avances educativos. Esto genera 

un da¶o a la educaci·n mexicana, y esto se reflejar§ en una mayor pobreza en el 

futuro inmediato. 

En esta compilaci·n de art²culos, titulada: ñEl desastre de la educaci·n en 

M®xicoò, podr§n analizar los documentos y as² tendr§n una perspectiva sobre la 

educaci·n en M®xico, cuanto a evolucionado o sea estancado a lo largo de estos 

a¶os, junto con la pol²tica mexicana. 
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PRÓLOGO  

Los retos que tiene que enfrentar la educaci·n mexicana, as² como reformas 

educativas, pero que sean apropiadas para este Siglo XXI, constituye la parte 

importante para el gobierno que venga, porque la actual situaci·n que se tienen 

sobre la educaci·n es de un nivel muy bajo a comparaci·n de otros, por eso es 

importante que se analice, pero de fondo la situaci·n educativa, porque el actual 

gobierno federal cancelo la reforma educativa, hundiendo la calidad de la educaci·n 

mexicana. 

        Esta obra buscar darte las bases para que se comprenda la importancia 

de la educaci·n en M®xico y como se ha ido deteriorando la educaci·n de calidad 

en las escuelas, a treves de la historia de M®xico. La educaci·n en nuestro pa²s 

tiene un sistema educativo muy precario, y con la pandemia quedo evidenciado la 

falta de un buen aprendizaje en los alumnos, pero esto al gobierno no le preocupa 

al contrario es ben®fico para ®l, porque as² la sociedad seguir§ estancada y no 

permitir§n el avance a la democracia. 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

7
 ñEl desastre de la educaci·n en M®xicoò, es causada por el este gobierno 

actual, han olvidado el tema de la educaci·n, es muy ovio, que el presidente de la 

Rep¼blica a dejado de lado el tema, porque incluso en su campa¶a como candidato 

a la Presidencia y menos alg¼n programa para tener una mejor educaci·n, lo ha 

mencionado, es visible que al gobierno no le interesa la educaci·n, solo la ve como 

un inter®s pol²tico, pero que perjudica a la ciudadan²a mexicana. 

Espero que la lectura de estas p§ginas permita al lector tener un mejor juicio 

sobre la educaci·n en M®xico y lo que el gobierno a hecho, por esto aqu² podr§n 

tener a su alcance t²tulos como: Algunos desaf²os del sistema educativo mexicano 

ante la globalizaci·n, Educaci·n en valores: àPara qu®?, Educaci·n y desastes: 

reflexi·n sobre el cado de M®xico, El sistema educativo mexicano. 
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 ALGUNOS DESAFĉOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

MEXICANO 

ANTES LA GLOBALIZACIčN 

Mario A. Castillo S§nchez Hidalgo1 

Los retos que deber§ enfrentar la educaci·n en M®xico 

Para bien o para mal, la globalizaci·n ha llegado para quedarse. En el 

tejido social mexicano, el asunto no es menor: se tiene que incorporar al 

progreso a un buen n¼mero de mexicanos que viven en francas condiciones 

de pobreza. Si se logra esto, el siguiente paso hacia la globalizaci·n con-

sistir²a en una inserci·n en condiciones equitativas frente al resto de las 

naciones (al menos, frente a los principales socios comerciales de M®xico: 

Estados Unidos, Canad§, la Uni·n Europea, fundamentalmente) 

parZgarantizar un nivel adecuado de bienestar. 

 

 

 

 
1 wŜǾƛǎǘŀ tŀƴŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŘŜ tŜŘŀƎƻƎƝŀΦ bƻΦ сΦ bǳŜǾŀ ŞǇƻŎŀΣ ǎŜƳŜǎǘǊŀƭ ŘŜƭ нллрΦ tłƎǎΦ мрπну 
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0 En ese sentido, la educaci·n cobra -vuelve a hacerlo- una vital importancia. 

Ser²a una injusticia negar que M®xico ha venido desarrollando una gran obra 

educativa\La cobertura educativa ha alcanzado gran parte del territorio nacional. 

Con todo, existe una serie de retos a los que se tendr§ que hacer frente para que la 

inserci·n de M®xico al concierto globaliza- do de las naciones sea, adem§s de 

tard²o, adecuado. Ya desde 1988, Gilberto Guevara Niebla apuntaba cinco desaf²os 

que la educaci·n mexicana deber²a resolver: El desaf²o de la equidad. Implica 

modificar las pautas de asignaci·n de los recursos educativos de manera que las 

oportunidades de educaci·n se distribuyan con mayor equidad entre grupos de 

ingresos, entidades federativas, regiones, y el medio rural y urbano. 

El desaf²o de la calidad. Para mejorar el proceso de aprendizaje es urgente 

examinar a fondo la formaci·n docente, los mecanismos de actualizaci·n y 

promoci·n de los maestros en ejercicio, as² como las pr§cticas de supervisi·n, sin 

dejar de establecer sistemas adecuados para evaluar el funcionamiento del sistema 

escolar. Para asegurar la relevancia de los contenidos educativos ser§ importante 

definir mayores espacios de autonom²a y decisi·n en los que se expresen las 

instancias estatales, municipales y locales. La calidad educativa no se agota 

solamente en el aprendizaje ni en la relevancia de los contenidos, debe buscarse la 

formaci·n de valores. Sobre todo, en aqu®llos relacionados con la moral social. 

El desaf²o del /mandamiento. Es una realidad la escasez de recursos 

financieros asignados al sector educativo. Adem§s, la profesi·n docente deber§ 

alcanzar los niveles de remuneraci·n a los que justamente tiene derecho. 
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1 El desaf²o de la productividad, el empleo y la revoluci·n cient²fico-

tecnol·gica. La educaci·n mexicana deber§ estar a la altura de los requerimientos 

que le plantean los procesos productivos, sujetos como est§n a acelerados cambios 

tecnol·gicos en el contexto de una econom²a heterog®nea. 

El desaf²o de la participaci·n social. La educaci·n se enfrenta al desaf²o de 

articularse con la sociedad civil a la que sirve, a trav®s de una participaci·n org§nica 

de sus diversos sectores. 

El Sistema Educativo Mexicano y sus Dimensiones 

Juan Prawda define al Sistema Educativo Mexicano como: çEl conjunto de 

normas, instituciones, recursos y tecnolog²as destinadas a ofrecer servicios 

educativos y culturales a la poblaci·n mexicana de acuerdo con los principios 

ideol·gicos que sustentan al Estado mexicano y que se hallan expresados en el 

Art²culo Tercero Constitucional, el cual es producto de la confluencia de dos 

corrientes de pensamiento: el liberalismo mexicano que se reafirma con la Guerra y 

las Leyes de Reforma de 1859 y 1861, y los principios de justicia social, vida 

democr§tica, no reelecci·n y participaci·n del Estado en el quehacer educativo 

nacional que postula la Revoluci·n Mexicana. Ambas corrientes se conjugan en la 

Constituci·n de 1917, que es la que rige actualmente la vida de la naci·nè. 
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3 El sistema educativo mexicano puede encontrar su primer origen en la visi·n 

y los esfuerzos de Jos® Vasconcelos. Vasconcelos, rector de la Universidad 

Nacional en la administraci·n del presidente interino Adolfo de la Huerta, entiende 

que el Art²culo Tercero Constitucional es letra muerta, fundamentalmente por la 

incapacidad t®cnica, administrativa y financiera de los municipios para proporcionar 

la educaci·n primaria, por lo que en 1921 se establece la Secretar²a de Educaci·n 

P¼blica, de la cual el presidente Ćlvaro Obreg·n lo designa su primer titular. Es a 

partir de ese momento, cuando el Estado toma en sus manos el quehacer educativo. 
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4 Con el Plan Sexenal del presidente C§rdenas, se establece el primer intento 

de planificaci·n nacional en materia educativa, en medio de grandes disputas 

ideol·gicas entre nacionalistas y marxistas. Con Jaime Torres Bodet (en 1943), la 

educaci·n cobra un impulso quiz§ equiparable al que logra Vasconcelos. Torres 

Bodet logra erradicar el analfabetismo hasta en un 50%, adem§s de proponer un 

cambio en la redacci·n del Art²culo Tercero Constitucional. En su segundo per²odo 

al frente de la SEP, Torres Bodet logra instrumentar lo que fue, en su momento, la 

tarea educativa m§s ambiciosa: El Plan de Once A¶os. Se trat· del primer instru-

mento de planificaci·n oficial del sistema educativo mexicano posrevolucionario. Sin 

embargo, el Plan no alcanz· el objetivo fundamental de ofrecer para 1970, once 

a¶os despu®s de haberse iniciado en 1959, la primaria a toda la poblaci·n escolar 

en edad de recibirla. El sistema educativo habr²a de esperar otros diez a¶os, antes 

de poder convertir ese anhelo revolucionario en realidad. En 1973, se promulga la 

Ley Federal de Educaci·n, la cual pretende establecer las prerrogativas del 

Gobierno Federal en materia educativa y los §mbitos de competencia de los Estados 

y municipios. En 1978, se considera prioritaria la educaci·n preescolar. En 1980, se 

ofrece educaci·n primaria a toda la poblaci·n en edad escolar correspondiente. Es 

en esa ®poca cuando se garantiza que haya una escuela primaria o equivalente en 

pr§cticamente todas las localidades del pa²s. 
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5 Durante el gobierno del presidente Salinas de Gortari, se hace una reforma 

importante al Sistema Educativo Mexicano, al instrumentarse el Acuerdo Nacional 

para la Modernizaci·n de la Educaci·n B§sica. El Acuerdo establece que el sistema 

educativo mexicano debe ser flexible, de mejor calidad y otorgar poder de decisi·n 

en la educaci·n a los Estados, municipios y padres de familia. Carlos Ornelas 

establece que, con este documento, el Estado da un paso sustancial en la 

descentralizaci·n de la SEP. Al a¶o siguiente, se promulga la Ley General de la 

Educaci·n. Ambos documentos proporcionan, en palabras de Ornelas, el marco 

para la transici·n del SEM para hacer de la escuela una instituci·n m§s democr§tica, 

pero esto depende m§s de la sociedad civil. 

A lo largo de estos p§rrafos, se ha buscado demostrar el esfuerzo 

desarrollado para garantizar educaci·n a toda la poblaci·n. Estas tareas, iniciadas 

de manera notoria por Vasconcelos y continuadas en las siguientes 

administraciones, han tratado de armonizar el contexto hist·rico-social, las 

directrices pol²ticas y las necesidades sociales en una naci·n con marcadas 

deficiencias y desigualdades. 
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6 Dimensiones del sistema educativo mexicano 

No hay duda de que el desarrollo educativo contribuye al desarrollo 

econ·mico y social de un pa²s. La manera en la que puede contribuir se entiende 

en funci·n de la construcci·n y correcta operaci·n de un sistema. En este caso, del 

sistema educativo nacional. El v²nculo ser§ m§s positivo en la manera en que el 

sistema aumente simult§neamente su eficiencia externa o pertinencia, su eficiencia 

interna, efectividad, equidad y capacidad de gesti·n institucional en todos los niveles 

de decisi·n, especialmente al nivel de la escuela y su entorno comunitario. 

En un esfuerzo por definir las diferentes dimensiones del SEM, se utilizar§ la 

metodolog²a propuesta por Prawda. La eficiencia externa o pertinencia mide el 

grado en que el sistema educativo provee los conocimientos, aprendizajes, 

habilidades y destrezas requeridos en el mercado laboral, as² como los valores y 

actitudes que reclama una sociedad. 

La eficiencia interna puede definirse bajo dos perspectivas: por un lado, como 

el grado de cobertura, que est§ impactado por otros factores como la reprobaci·n o 

la deserci·n; adem§s, esta eficiencia tiene que ver con la transici·n de un nivel 

educativo a otro; otra perspectiva de an§lisis se relaciona con la forma en que se 

asigna y se consume todo tipo de recursos (dinero, personas, cosas, tecnolog²a, 

tiempo y organizaci·n escolar). 

La efectividad mide el grado de adquisici·n de los conocimientos, valores, 

actitudes y competencias, por parte de los estudiantes, que fijan oficialmente los 

planes y programas de estudio de un pa²s. 
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7 La equidad mide la diferencia en las oportunidades de acceso, permanencia, 

y egreso del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, as² como en la 

calidad del servicio educativo que se ofrece a diferentes grupos poblacionales. 

La capacidad de gesti·n se manifiesta por: La posibilidad que tienen las 

autoridades del nivel superior en una organizaci·n para fijar pol²ticas, estrategias y 

prioridades acordes al sistema, as² como para evaluar los resultados e impactos de 

las decisiones. 

La posibilidad que poseen las autoridades de los niveles inferiores (la escuela 

y su entorno) de traducir operativamente las pol²ticas en acciones concretas y de 

administrar eficientemente los recursos asignados. 

El contexto de apertura y globalizaci·n mundial en el que nos 

desenvolvemos, as² como la mayor dependencia de nuestra econom²a con la 

estadounidense (principalmente) someten a prueba nuestras estructuras y procesos 

respecto a los de nuestros socios norteamericanos. El reto es hacerse competitivo 

y desenvolverse en un mundo con fronteras mucho m§s amplias, donde la 

econom²a parece convertirse en el detonador de una nueva configuraci·n mundial 

capaz de influir en las diferentes facetas de la cultura humana -tambi®n en el orden 

social y pol²tico-. As², surgen grandes interrogantes respecto al prevalecimiento de 

las normas, valores principios y pautas culturales de cada pa²s. 
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8 Esta impronta no excluye a la educaci·n, que jugar§ un papel protag·nico en 

la definici·n del perfil futuro de nuestro pa²s. La competitividad de un pa²s, a corto 

plazo, la determinan -en palabras de J. Estefan²a- los costos de producci·n. A largo 

plazo, sin embargo, la competitividad est§ m§s relacionada con el desarrollo de la 

ciencia y la tecnolog²a, la preparaci·n, el perfil y valores de la gente; aspectos todos 

en los que el sistema educativo influye de manera determinante. 

El esfuerzo de modernizaci·n del sistema que contempla la actualizaci·n de 

m®todos, tecnolog²a, docentes y v²nculos con el sistema productivo, adem§s de 

responder al crecimiento de la demanda educativa y al mejoramiento de la adminis-

traci·n del sector, ha quedado r§pidamente superado por las crisis econ·micas 

recurrentes. La actualizaci·n tecnol·gica no es suficiente, el modelo educativo 

resulta ineficaz; se demanda que sea m§s completo, con visi·n de largo plazo, 

abierto y din§mico, eficiente y eficaz, que contemple al hombre tanto en su 

dimensi·n personal como social. 

Hay quien considera que la globalizaci·n es el ¼ltimo avatar del 

neoliberalismo. Otros establecen que es una consecuencia natural de la evoluci·n 

sociocultural. La globalizaci·n es uno de los fen·menos m§s controvertidos de 

nuestros tiempos. Unos lo consideran como una v²a de salvaci·n para la 

humanidad, mientras que otros ven en este proceso el camino que lleva al infierno, 

sobre todo los pueblos pauperizados. Los acontecimientos ocurridos el fat²dico 11 

de septiembre de 2001, o los derivados en las reuniones de Seattle, Washington o 

Davos ilustran esa tensi·n. 
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9 A pesar del car§cter triunfalista del discurso que la acompa¶a, la 

globalizaci·n sigue siendo un problema; un an§lisis de las diferentes consecuencias 

sociales, econ·micas y pol²ticas de su desarrollo invita a plantear las preguntas de 

su viabilidad y de su futuro: àSer²a la globalizaci·n un sistema sin l²mites e 

impecable? àQu® futuro proyecta este sistema para la humanidad -al menos para 

el pa²s-? Una tercera pregunta bien podr²a ser: àY despu®s de la globalizaci·n qu® 

sigue para el mundo? 

Desde un punto de vista cronol·gico, F. Sachwald establece que son los 

consultantes y especialistas de estrategias empresariales quienes descubrieron la 

globalizaci·n a principios de los a¶os 1980. 

Seg¼n I. Wallerstein, citado por Ulrich Beck (àQu® es la globalizaci·n?), el 

sistema ha sido siempre mundial (global); cruza las fronteras pol²ticas, nunca se ha 

constituido de manera separada a los Estados y sin relaciones mutuas. La divisi·n 

del trabajo ha cruzado siempre las fronteras, constituyendo as² cadenas de 

mercanc²as que responden a las descripciones exactas de lo que actualmente se 

llama producto global. Hoy en d²a se habla de autom·viles mundiales porque son 

fabricados a partir de componentes que vienen de diferentes pa²ses; igual era el 

caso de los grandes barcos del siglo XVII. Cuando se estudian las condiciones de 

producci·n del pan, alimento b§sico de la vida moderna, se observa que el trigo 

deb²a cruzar muchas fronteras antes de alcanzar su destino final: las grandes 

ciudades. Estas ¼ltimas no hubieran subsistido sin este negocio. 
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0 Longchamp (tambi®n citado por Beck), ubica la g®nesis de la globalizaci·n a 

partir de las dos guerras mundiales. Se¶ala que la globalizaci·n caracteriza 

nuestras estructuras al final de la Guerra Fr²a; para alcanzar sus metas, le hac²a 

falta todav²a un desarrollo m§ximo de los instrumentos t®cnicos y pol²ticos como 

son: la electr·nica, la inform§tica, la evoluci·n de los transportes a®reos... 

Esta incertidumbre cronol·gica ilustra los diferentes momentos hist·ricos o 

acepciones subyacentes al t®rmino de globalizaci·n. De un lado, se ha hablado del 

proceso de internacionalizaci·n de la econom²a, del otro se hizo referencia tanto a 

la multinacionalizaci·n como el proceso mismo de integraci·n, a nivel planetario, de 

las econom²as de los diferentes pa²ses. 

Es cierto que el proceso de la globalizaci·n no surge de la nada. Por lo 

general, la globalizaci·n conjunta varios factores, entre los que pueden referirse 

tres: El campo ideol·gico. El proceso pol²tico. El desarrollo econ·mico. 

Para efectos de este trabajo, se puede resumir la din§mica de la globalizaci·n 

en los ¼ltimos 50 a¶os destacando los v²nculos, cada vez m§s estrechos, que une 

este proceso al neoliberalismo como sistema de pensamiento, como modo de 

producci·n y de consumo. 
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2 Beck se¶ala que, tal como se presenta hoy en d²a, el neo- liberalismo es algo 

totalmente diferente al capitalismo cl§sico del siglo XIX. El neoliberalismo nace en 

Europa y en los Estados Unidos poco despu®s de la Segunda Guerra Mundial y 

tiene como objetivo fundamental luchar rotundamente contra el intervencionismo del 

Estado tanto en las transacciones econ·micas como en la producci·n del bienestar 

social. Desde la perspectiva de algunos autores, el Estado, por sus intervenciones 

tanto en lo econ·mico como en lo social, es un obst§culo al desarrollo y a la libertad, 

por lo que a este respecto deben limitarse sus prerrogativas y promover, al contrario, 

la libertad del mercado. 

Sin lugar a dudas, la globalizaci·n es un fen·meno que caracteriza tanto al 

final del siglo XX como al principio del tercer milenio. Intr²nsecamente, dicho 

fen·meno se relaciona con el desarrollo del sistema capitalista. Con la ca²da del 

muro de Berl²n y el derrumbe del socialismo, mucha gente considera la globalizaci·n 

como la ¼nica e ineludible v²a de desarrollo para todas las naciones de la Tierra. Sin 

embargo, un an§lisis de las consecuencias pol²ticas, sociales, econ·micas y cultura-

les requiere un replanteamiento de la cuesti·n de la legitimidad y del futuro de dicho 

proceso. àSer²a la globalizaci·n un sistema sin l²mites e impecable? El an§lisis 

(aunque somero) que se realiz· anteriormente, indica lo contrario. Por tener v²nculos 

estrechos con el capitalismo, la globalizaci·n se caracteriza por su anhelo de la 

ganancia, la competencia, el individualismo, el debilitamiento del Estado y de los 

procesos democr§ticos, por lo que se plantea la cuesti·n del futuro tanto de la 

humanidad como de la propia globalizaci·n como proyecto de sociedad, modo de 

producci·n y de consumo. 
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3 Hablar a futuro de la globalizaci·n es, en otras palabras, hablar de la 

relevancia y de la vitalidad de las alternativas. Tal como se ha descrito, la 

globalizaci·n no representa ning¼n futuro flamante para la humanidad; su verdadero 

futuro consiste en una conversi·n, cuya caracter²stica se conjuga en los siguientes 

t®rminos: poner la econom²a al servicio de los pueblos, rechazar los objetivos 

limitados del individualismo, del productivismo y del consumo promoviendo el 

derecho a la vida, la liberalizaci·n y la justicia. En la misma l²nea de pensamiento, 

cabe mencionar tambi®n la reconstrucci·n del Estado, la rehabilitaci·n de la 

participaci·n ciudadana y de los servicios p¼blicos; la promoci·n de los valores 

colectivos, el respeto a la diferencia cultural y religiosa. 
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5 EDUCACIčN EN VALORES: 

àPARA QU£? 

Paulina Lomel² G.2 

El escritor estadunidense George Sumner Albee escribi· La cima, una 

historia de ciencia Acci·n que transcurre al interior de una compa¶²a en donde un 

joven llamado Jonathan sue¶a con subir de piso, ya que eso significa ascender de 

puesto dentro de la empresa y estar m§s cerca de lo que anhela: La cima; todos los 

d²as trabaja con la motivaci·n de alcanzar ese sue¶o e imagina lo que sentir²a al estar 

ah². Con el tiempo, conforme va subiendo de piso, empieza a menospreciar casi todo 

lo que vive y lo que deja a su paso, porque -despu®s de todo- lo que importa es 

ascender y cualquier sacrificio vale pena con tal de llegar. Grande fue su sorpresa en 

el momento de haber logrado aquello por lo cual vivi· y trabaj· todos esos a¶os, al 

descubrir que a la tan anhelada cima tendr²a que entrar solo y enfrentar lo que real-

mente hab²a ah²: un cuarto de m§quinas, un piso oscuro con un olor muy 

desagradable y el fr²o imperante de la nada. 

Esta historia es la met§fora perfecta para ilustrar una vida motivada y 

cautivada por fantas²as creadas por la mercadotecnia cuando lo verdadera-

mente importante ha llegado a ser olvidado o menospreciado. A esto no se le 

puede llamar prosperidad, porque ni siquiera el viento m§s propicio dar²a 

rumbo a este desastre.  

         Vivimos en un mundo con un avance tecnol·gico sin precedentes, con una 

infraestructura imponente y con los adelantos m®dicos m§s sorprendentes los 
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6 cuales han permitido modificar los propios genes. Actualmente, los medios de 

comunicaci·n hacen posible estar informados en tiempo real en casi cualquier parte 

del mundo. La gente viaja de un lado a otro sin mayor problema o puede hablar a la 

vez con varias personas en el mundo.Al mismo tiempo, nos encontramos en una 

®poca de colores grises y actitudes tibias; en la cual, hablar de valores es como 

estar pasado de moda y las convicciones son vistas como barreras a la ola ñprogre-

sista". A¼n los ensayos y discursos en los que se pretende hablar de valores no 

tienen fuerza y ese tono es totalmente deliberado ante el temor a ser definido como 

conservador o peor a¼n, como fundamentalista. Actualmente, los l²mites son 

ignorados o no son aceptados ya que no resulta atractivo aquello que llaman 

convencional, lo mejor es ser alternativo y vislumbrar la vida s·lo en la dimensi·n 

del aqu² y el ahora, sin ning¼n tipo de consecuencia y menos a¼n de trascendencia. 

La estrategia de acci·n ha sido acabar con la esperanza y simplemente infiltrar en 

la mente de las personas -principalmente en los j·venes- la idea del ya para qu® y 

la de no tiene caso. La mercadotecnia es la que dicta lo que debe ser y por medio 

de ella se han podido crear necesidades, perpetuar prejuicios y construir ideales de 

pl§stico. Se han escrito y construido miles de filosof²as para vivir y casi todas han 

fracasado, muchas de ellas han llevado a sus propios exponentes al suicidio, luego 

de enredarse en su propia confusi·n. Todo esto se ve reflejado en las sociedades 

que han exaltado este tipo de filosof²as y que con el tiempo se han visto inmersas 

en una decadencia aplastante y vergonzosa. 
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7 Y seguimos sin reconocer este error. Se puede escuchar una voz impl²cita 

clamando casi al un²sono áya no hay barreras! y al mismo tiempo se puede vivir 

distra²do en un mundo virtual, creado por amistades cibern®ticas y descuidando una 

realidad apremiante en donde la prisa y el stress parecen estar socavando cualquier 

relaci·n personal. Los medios de comunicaci·n son -como su nombre lo dice- 

medios, herramientas que no pueden dictar ni discernir entre lo que est§ bien y lo 

que est§ mal; lo cierto es que detr§s de ellos hay un espectro muy amplio de 

intereses y aquellos que ñtomen el micr·fonoò y se muestren m§s atractivos ser§n 

los que predominen sobre los dem§s. 

Los titulares de los peri·dicos est§n saturados de noticias de violencia al 

interior de las familias, de guerras m§s absurdas, de la extenuante y a veces 

frustrante lucha contra el narco; la expansi·n del consumo de drogas, los desastres 

naturales y aquellos que son producto de la negligencia. Sin duda, lo que nutre 

nuestra mente es lo que percibimos y eso se reproduce una y otra vez en la 

sociedad, es decir, no s·lo tiene efectos individuales sino sobre la colectividad. Es 

parad·jico vivir en una ®poca en donde se habla con tanta fuerza de la defensa de 

los derechos humanos y al mismo tiempo se acepta en muchas partes que la gente 

siga muriendo de hambre y que se apruebe la muerte de inocentes bajo el 

argumento del ñderecho a decidir sobre su propio cuerpo (cuando en realidad sea 

el de otro)". 
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8 El papel de los valores es fundamental para cambiar las cosas, pero no 

suficiente; porque nadie vive por aquello de lo cual no est§ convencido o cree que 

simplemente no funciona. Eliminar cualquier argumento que apele a la conciencia o 

cauterizar a la conciencia misma es la mejor forma de crear un rechazo abierto hacia 

toda gama de valores o hacia la autoridad, para dar cabida a toda forma de 

corrupci·n, porque -al fin y al cabo- todo es relativo. A esto le llaman libertad y ha 

sido tan fuerte el argumento que simplemente tratar de confrontar esa idea 

parecer²a realmente una locura. 

Estamos acostumbrados a ser movidos por aquello que estimule nuestra 

mente y nuestros sentidos; nos hemos olvidado de la voluntad que se ejerce para 

poder hacer lo correcto aun cuando todos los dem§s desistan. En pocas palabras, 

nos han llegado al precio para traicionar las causas justas y nos hemos prestado al 

juego de la calumnia, la difamaci·n y la cr²tica. Esta actitud se ha ido infiltrando a 

todos los niveles y las personas que antes eran referentes o ejemplos pareciera que 

se han rendido. Ir a contracorriente no es nada f§cil, tiene un precio; de lo que pocos 

se han dado cuenta es que dejarse llevar por la corriente tambi®n tiene uno. Esto 

es una realidad que a la mayor²a no le conviene decir. Afirmar, en cambio, una 

verdad a medias es m§s rentable. 

Pareciera que nos encontramos en una ruta mundial sin retorno a pesar de 

la organizaci·n de foros internacionales, marchas y la canalizaci·n de recursos 

financieros que pretenden respaldar las causas nobles. 
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0 En el discurso se sigue defendiendo la erradicaci·n del trabajo infantil, la 

conservaci·n del medio ambiente, la superaci·n de la pobreza; pero de forma 

particular este esp²ritu apocado hace inertes y expectantes a la gran mayor²a, es 

por ello que es tan importante distraerse y crear un mundo virtual por medio de la 

tecnolog²a o alg¼n tipo de estupefaciente, dado que ya no se puede hacer mucho. 

Los llamados ni¶os-paisaje son peque¶os que viven en las calles y que ya estamos 

acostumbrados a ver pidiendo limosna, llenos de mugre, expuestos a toda clase de 

abusos y con un porvenir que nada nos importa. Fingir otra actitud no cambiar²a las 

cosas. 

Una persona se forma durante toda su vida, es obra inacabada y cada reto 

es una oportunidad para crecer. La familia es fundamental y respecto a ®sta qu® es 

lo que se ha perpetuado, sino destruirla; ahora a cualquier tipo de relaci·n natural o 

contranatural se le llama familia; los padres ahora pueden ser demandados por 

disciplinar a sus hijos, as² que el aprendizaje de los l²mites m§s b§sicos se ha 

malinterpretado y las consecuencias se han dejado ver en la vida estudiantil, laboral 

y matrimonial. Las bases m§s preciadas de toda plataforma de valores sin duda no 

han sido lo suficientemente resguardadas. Ya que ahora, alzar las manos por estar 

a favor de la familia y derramar l§grimas por la vida misma es igual a echar perlas 

a los cerdos. 
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2 Don Carlos Abascal, al hablar de la familia dec²a lo siguiente: ñLa familia es 

la escuela por excelencia de amor y responsabilidad socialò. ñLa interacci·n de las 

personas y de las familias con la tecnolog²a a lo largo del siglo XXI ser§ creciente. 

Los adultos tenemos el reto de conocerla y dominarla sin temores para acompa¶ar 

mejor a las nuevas generaciones; pero por encima de ello, tenemos el reto de 

guiarlos con un recto criterio verdadero de lo bueno y de lo justo por medio del 

testimonio, del ejemplo, de las conductas concretasò. 

Si se quiere hablar de valores y dejar de enumerarlos, se tiene que hablar del 

amor, el cual no tiene nada que ver con una emoci·n sino con una decisi·n: la de 

hacer lo correcto por uno mismo y por buscar el bien del otro. S·lo hablando en 

estos t®rminos ser§ todo mucho m§s sencillo y por fin decidiremos redireccionar el 

rumbo. Volveremos a aceptar ser corregidos con sabidur²a y no nos resultar§ 

anticuado leer en los libros de texto de nuestros ni¶os la lista de los valores, y no 

s·lo eso, sino que contribuiremos a formar hombres de bien que aspiren a servir a 

su pa²s de forma honrada y comprometida, haciendo digna la trinchera en donde se 

encuentren. Empecemos por hablar cosas que edifiquen y dejemos de pensar que 

los valores son infructuosos.  
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4 EL DESASTRE DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

Miguel Estrada Iturbide3 

Es abrumadora la extensión y la complejidad del tema. Mientras más 

hemos meditado en él, más claramente hemos sentido la imposibilidad de 

abarcarlo completamente en los límites angustiosos de tiempo de una 

conferencia. Por otra parte, esa meditación nos ha llevado también a sentir 

con honda claridad que el tema es notoriamente superior al conferenciante. 

Eso, no obstante, en Acción Nacional tenemos esta convicción: la de que 

cuando se nos pide algo debemos hacerlo poniendo en ello lo mejor de 

nuestro esfuerzo, lo más caro de nuestro empeño. Por eso, señoras y señores, 

he realizado este viaje y estoy aquí frente a este auditorio, al que hay que 

comenzar por darle las más sinceras gracias. Han venido ustedes a escuchar 

las palabras de un hombre de Acción Nacional, no obstante, la inclemencia 

del tiempo, y eso es para mí motivo de un gran estímulo, porque esto prueba 

plenamente que Acción Nacional no ha arado en el mar, que, al contrario, ha 

sembrado la semilla santa de su doctrina en tierra buena. 
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5 El problema de la educación exige para un recto planteamiento y una solución 

adecuada, que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que es educar, de lo que es 

la educación. En esta época nuestra, precisar estos conceptos fundamentales es 

tarea esencial. Todo el mundo habla en torno de ellos y muy pocos son los que se 

preocupan por definirlos con precisión, con claridad, con firmeza. 

Hay quien piensa que educar es sencillamente capacitar al hombre para una 

función de utilidad: ponerlo en aptitud de ganarse la vida: colocarlo en condiciones 

de llegar a una situación económica lo más alta posible, lo más satisfactoria posible. 

Hay toda una corriente innegable, real, en el mundo contemporáneo, que reduce la 

educación a esto: a una preparación utilitaria, a una simple capacitación para sacar 

de la vida el mayor provecho posible en el orden de la utilidad material. 

Nosotros no pensamos así; creemos que la educación es un problema 

íntegramente humano: estamos plenamente convencidos de que nunca se podrá 

entender el concepto de la educación si no se entiende el concepto del hombre. 

Acción Nacional está fincada en ese concepto claro, total, esencial, de la persona 

humana. Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo, porque 

Acción Nacional es una organización política, y por eso mismo, no puede partir de 

otra premisa que del conocimiento integral de lo que la persona humana es. Educar 

realmente, verdaderamente, objetivamente educar es hacer al hombre, formar al 

hombre. 
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6 Un pensador ilustre, Jacques Maritain, al hablar sobre la cultura, hace estas 

observaciones que yo considero convienen perfectamente a nuestro propósito en 

estos mementos: Cultivar un campo -dice- es poner en él trabajo y esfuerzo para 

hacerlo producir aquella clase de frutos que no se producen por la sola naturaleza 

para hacerlo producir frutos cultivados, por oposición a frutos silvestres o salvajes. 

Evidentemente, el cultivo es algo natural a la tierra, natural, porque no se está 

haciendo otra cosa que aprovechar disposiciones que la tierra tiene por su propia 

naturaleza: pero es algo no natural, por cuanto que la tierra no produce esos frutos 

por su sola potencia, por su sola capacidad: los produce cuando a esa capacidad 

se une el trabajo del hombre, el trabajo del cultivo. 
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8 Cultura y cultivo son, en su esencia, en su etimología, en su sentido íntimo, 

la misma cosa. El hombre ha de ser cultivado: ese cultivo del hombre -no de éste o 

de aquél, sino de todos los hombres, de la humanidad- ese cultivo es, precisamente, 

la cultura: más bien dicho, el resultado de ese cultivo es la cultura. Y la cultura es 

natural al hombre por cuanto que no hace sino valer sus capacidades naturales: 

pero no es natural por cuanto que implica un esfuerzo inteligente, consciente, libre, 

voluntario, para hacer valer esas capacidades naturales. Y por eso el hombre culto 

se diferencia del salvaje. En el salvaje es la pura naturaleza la que obra: en el 

hombre culto es la naturaleza, pero la naturaleza que ha recibido el esfuerzo, el 

trabajo de la inteligencia, de la voluntad. Y el término de toda educación es hacer 

del hombre eso, un hombre cultivado, un hombre culto: no en el sentido de una 

cultura academista de tipo falsamente aristocrático, sino en el sentido de una cultura 

entrañablemente humana, que ponga en valor, que haga valer las mejores 

cualidades del hombre, lo mismo en el orden del pensamiento, que, en el orden del 

sentimiento, que en el orden de la virtud. El fin de la educación no puede ser otro: 

hacer que el hombre sea todo lo que puede ser, hacer que el hombre se realice, se 

realice a sí mismo y, como se ha dicho muy bien, realice, sobre todo, lo mejor de sí 

mismo. Eso, solamente eso, señoras y señores, es educar. Otra cosa podrá 

llamarse educación; pero nunca será sino una sombra vacía, algo que habrá 

traicionado su propia esencia; algo que habrá torcido su propia finalidad esencial. 
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9 Y puesto este antecedente indispensable, echada esta base insubstituible, 

nosotros podemos ahora sí fijar los ojos en el panorama de México, fijarlos 

especialmente en aquello que se relaciona con la educación de los mexicanos; y 

sentir, entonces, con claridad, con hondura, fundadamente, toda la amarga tragedia 

que el panorama educativo de México nos presenta. En México, señoras y señores, 

no se entiende la educación; en México, señoras y señores, no solamente no se 

entiende la educación; deliberadamente se ha ido al más craso confusionismo en 

materia educativa; deliberadamente se ha llegado no solo a ignorar en qué consiste 

la educación verdadera, sino a perseguir positivamente una educación desfigurada 

que no merece llamarse educación, porque en lugar de hacer valer al hombre, en 

lugar de poner al hombre en condiciones de realizar lo mejor de sí mismo, lo degrada 

y lo lleva no a la elevación de la persona, no a escalar las altas cumbres que la 

humana naturaleza puede alcanzar, sino a hundirlo en la más abyecta de las 

degradaciones. 

No se puede, en rigor de términos, hablar en México de un sistema educativo. 

En México, con hondo dolor, con terrible amargura, de lo que se puede hablar es de 

la ausencia de todo sistema educativo; en México se ha llegado al desquiciamiento 

total en materia de educación. Honradamente, lealmente, tenemos que confesar 

que estamos frente a un desastre; tenemos que confesar que estamos frente a un 

derrumbe; nos encontramos en presencia de ruinas totales, y si queremos edificar, 

hay que empezar por echar de nuevo los cimientos. No se trata de enmendar una 

que otra cuarteadura del edificio; no se trata de mejorar esto o aquello; no se trata 

de rehacer otra vez, desde su base, el edificio todo entero. 
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0 Cuando no se plantea así el problema educativo de México, se está bordando 

en el vacío, y Acción Nacional, en esta noche, lo que más quiere llevar a la 

convicción de ustedes es esto: en México no tenemos que reformar un sistema 

educativo: tenemos que rehacer la educación mexicana. 

No son cargos que no puedan probarse; ya lo creo que pueden probarse. 

Veamos el panorama; acerquémonos y tratemos de captar algunos detalles; 

vayamos a cualquiera de las escuelas primarlas o secundarias de la República, de 

esas escuelas que están todas en manos del Estado, y veamos si allí se tiene un 

concepto claro de lo que es el hombre: y pidámosles, a las gentes que tienen en 

sus manos la orientación de la educación mexicana, un concepto claro de lo que la 

educación significa, y nos encontraremos con la respuesta del Plan Sexenal, cuyo 

primer punto en el capítulo relativo es asentar que debe tenderse a ñla orientaci·n 

ideol·gica y pedag·gicaò de la reforma fraudulenta del art²culo 3Á. No los han 

precisado, ya lo que creo que no los han precisado. Basta leer las declaraciones 

ministeriales; esas declaraciones que deberían ser definiciones autorizadas y 

responsables. Ya lo creo que no los han precisado; pero sin precisarlos, señoras y 

señores, los han impuesto, y si eso no es un acto de tiranía, entonces yo no sé lo 

que será un acto de tiranía. 
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1 Yo me acuerdo de las Partidas de Alfonso el Sabio, y de la definición de tirano 

que da Alfonso el Sabio. Dice: ñTirano tanto quiere decir como se¶or cruel, que es 

apoderado en una tierra o en un reino por fuerza, por enga¶o o por traici·nò, y que 

habiendo llegado así, no se preocupa, después del apoderamiento de la tierra, de 

ver allí por la pro comunal -son las palabras de la Partida-, es decir, por el bien 

común, por el bien de la comunidad, sino por su propio provecho, por aquello que 

es de él, no de la comunidad; y dice todavía que procede así porque nunca se siente 

seguro de la situaci·n que tiene, porque ñvive siempre a mala sospecha de la 

perderò. Y yo pregunto, ¿es posible aplicar esa vieja definición de Alfonso X, a la 

situación que el Estado mexicano ha creado, especialmente, en el campo edu-

cativo? Se ha llegado a reformar el artículo 3°, de la Constitución por vías de vio-

lencia y engaño, y al hacer esa reforma no se ha tenido en cuenta el bien común, 

sino el bien de la pequeña facción apoderada del poder, y en la aplicación no se ha 

visto sino el provecho de la facción misma; y de eso Alfonso X señala la causa, y yo 

creo que es cierto: se hace eso, porque no se tiene la seguridad de que, a pesar de 

todo, se esté en una situación firme. 
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2 Sigamos viendo el panorama: no son solo las escuelas primarias y secunda-

rias, sino también las escuelas de enseñanza superior, aparentemente dejadas al 

margen de la reforma. Es trágico el panorama que ofrece en México a la 

Universidad; es trágico el cuadro que nos presentan las profesiones liberales. 

Podemos afirmar, sin género de duda, que la Universidad mexicana no ha superado 

la vieja etapa de las escuelas profesionales; no ha dado ese sentido de unidad 

simple y orgánica del saber, que es la función esencial de la Universidad. El nivel 

de cultura es trágicamente bajo. También allí se ha tenido en cuenta, ante todo, un 

sentido de utilidad en la preparación profesional; se ha tratado de formar gentes 

simplemente aptas para ganarse la vida, y lo peor es que por ese relajamiento del 

nivel universitario, ni siquiera desde el punto de vista rigurosamente técnico 

nuestras escuelas profesionales responden a lo que debieran responder. Y cuando 

la Universidad fue un esfuerzo limpio, que, a pesar de todo, aún perdura, de eleva-

ción del nivel cultural; cuando se orientó a la Universidad en el sentido de encontrar 

su propio camino, de volver a ser el ñimperio del saberò, que dec²a Newman, cuando 

se hizo ese esfuerzo magnífico, limpísimo, lleno de verdad y de sabiduría, 

inmediatamente el Estado mexicano trató de impedir su realización, trató de 

frustrarlo. ¿Por qué? Porque no era posible para un régimen como el de México 

aceptar la existencia de esa valiosa fuerza, limpia, salvadora; la fuerza del pensa-

miento libremente encauzado dentro de sus propias normas; la fuerza de los 

institutos de cultura superior capaces de dar a los hombres el verdadero concepto 

de su verdadera entidad. La Universidad de México vive una vida precaria. ¿Por 

qué? Porque no puede vivir de otra manera sin convertirse en una amenaza para la 

facción tiránica. 
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3 Podemos concluir que desde la enseñanza preescolar, como la llaman en los 

programas, hasta la enseñanza universitaria, el panorama es trágico, amargamente 

trágico. No hay en México, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de 

vista propiamente intelectual, científico y filosófico, ni desde el punto de vista 

estético, ni desde el punto de vista moral, una situación educativa tal que permita a 

los hombres realizar las mejoras de sus propias posibilidades. Por eso los recursos 

naturales de México no se conocen ni se aprovechan adecuadamente; por eso 

nuestra economía no ha llegado a la situación de libertad que fuera necesario tener; 

por eso nuestra producción en el campo, de la ciencia y del arte es raquítica, 

frecuentemente desorientada y pobre; por eso no hay virtudes, virtudes excelsas, 

en la mayoría de los mexicanos. Por eso los maestros de México están pasando por 

la vía dolorosa de su calvarlo, porque no se ha querido dejarlos ser eso, 

simplemente eso, maestros; es decir, educadores, es decir, forjadores de hombres, 

sino que se ha tratado de hacerlos servidores, no del bien común, sino del interés 

de los que están encaramados en los puestos de mando. 
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4 Y el problema es tanto más agudo, tanto más hiriente, si pensamos que el 

problema educativo ni siquiera es el problema escolar. Sería erróneo que nosotros 

creyésemos que la educación sólo se hace en la escuela; sería perfectamente falso 

sostener que es la escuela el único instrumento de educación. El problema 

educativo es muchísimo más amplio que el problema escolar. El problema escolar 

es sólo un aspecto, una faceta del problema educativo. Para plantear el problema 

en sus verdaderos términos tenemos nosotros que pensar otra vez en la formación 

del hombre. Esa integración de la persona humana, ese sacar del hombre mismo la 

realización de sus propias perfecciones, eso es tarea de todos los momentos de la 

vida, de todas las situaciones, de todas las instituciones fundamentales en que el 

hombre vive. Por eso es preciso subrayar que el problema escolar no es todo el 

problema educativo; y si queremos nosotros la existencia en México de un sistema 

escolar limpio, satisfactorio, justo, bien orientado, lo queremos, lo pedimos porque 

sin él no puede resolverse el problema educativo; pero señalamos al mismo tiempo 

que resuelto el problema escolar, el problema educativo no está totalmente resuelto. 

Y por eso vamos a otras partes, por eso nos fijamos en otros ambientes, por eso 

llegamos al hogar, a la familia; porque es en la familia y en el hogar donde la 

educación comienza; porque es la familia, el hogar, el primer ambiente natural de 

formación humana; y la consecuencia, las consecuencias, más bien dicho, de estas 

afirmaciones son importantísimas. 
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5 Si no es sólo la escuela la formadora del hombre, si es la familia el primer 

ambiente natural de educación -y esto se ha probado ya con argumentos 

plenamente satisfactorios- entonces es lógico afirmar que resulta absurdo, que 

resulta inhumano, poner a la familia y a la escuela una frente a otra; y resulta lógico 

pensar que si el niño comienza a vivir en la familia y no en la escuela, la escuela ha 

de ser la prolongación del hogar doméstico; y es entonces perfectamente claro que 

la tarea educativa de la escuela, para ser auténtica, tiene que ser continuación de 

la del hogar, y no su negación. Es preciso lograr que entre la escuela y la familia se 

establezca un nexo de entendimiento profundo y armonioso. Cuando la escuela se 

pone frente a la familia para destruir la formación familiar, entonces, señoras y 

señores, la escuela no merece llamarse escuela; ya no será templo, como se ha 

dicho, sino guarida: ya no estará, cumpliendo la función propia, sino que estará ne-

gando su bien y su esencia. Y aquí aparece el aspecto más monstruoso del, 

llamémosle sistema actual de educación, cuando se habla de que la familia no es la 

que educa, la que educa es la escuela, exclusivamente la escuela; de que no es el 

padre el que tiene el derecho de marcar el derrotero, el rumbo de la educación de 

sus hijos, sino el Estado. Y cuando se trastocan los términos y en lugar de ser la 

escuela, oficial o particular, la coadyuvante en la obra de los padres, la auxiliar 

preciosa para que los padres mismos cumplan con su deber de educar y ejerciten 

su derecho correlativo, se convierte la escuela en la usurpadora monstruosa, en la 

señora cruel que por fuerza, por engaño o por traición va a donde no tiene derecho 

de ir, y desde ahí procura no el bien verdadero del educando que ha de trascender 

a la comunidad, sino el bien particular de unos cuantos que creen que la comunidad 

es campo de explotación propia. 
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6 Cuando hablamos nosotros, señoras y señores, de tiranía escolar en México, 

estamos sencillamente formulando un juicio exacto; no estamos hablando por 

pasión, no estamos hablando por interés; y si estamos hablando por pasión, es por 

la única pasión que en Acción Nacional admitimos: el amor apasionado, el amor 

resuelto, el amor viril, el amor decidido a todo, de esa cosa inmutable y salvadora 

que es la verdad. Es la única pasión que nos guía, la pasión de la verdad, que 

traducida al orden de la apreciación de los hechos, es la pasión de la justicia; sí, por 

amor apasionado a la verdad y a la justicia, nosotros hablamos de tiranía escolar en 

México, y creemos fundada y verdaderamente, que no estamos formando un fantas-

ma, un muñeco para sembrar alfileres: estamos señalando el hecho, y al formular 

esta querella contra ese hecho que socava los cimientos de la patria, no estamos 

cometiendo una injusticia, estamos, al contrario, realizando un recto, un sereno acto 

de justicia. 
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7 Hay que fortalecer en México la vida de familia, si se quiere llegar a resolver 

el problema educativo en su integridad; y fortalecer la vida de familia es apretar los 

lazos que atan a los hombres que constituyen la familia misma, es estrechar los 

vínculos de los esposos, y de los padres y de los hijos; es señalar claramente 

responsabilidades y obligaciones para poder también fincar derechos y facultades; 

es decir a los padres de familia que están siendo objeto de una depredación cuando 

se desconoce su derecho y su deber de educar, cuando el Estado se les substituye 

en lugar de auxiliarlos, cuando la fuerza del poder público se pone al servicio, no de 

la institución familiar, sino de la destrucción de la institución familiar. Fortalecer la 

vida de familia es señalar, aquí también, como en todas partes, claramente, caminos 

de responsabilidad, caminos de deber; fortalecer la familia en México, en una 

palabra, es hacer que los padres de familia sepan serlo no sólo por el hecho 

biológico, sino también por derecho humano; no sólo porque hayan engendrado al 

hijo, sino porque, además, sientan la responsabilidad, la responsabilidad ineludible 

y definitiva, de hacer de ese hijo un hombre o una mujer en el sentido total y 

magnífico que la dignidad de la persona humana entraña; hacer del hijo un hombre 

o una mujer, no en el pobre sentido del animal económico o del animal confortable, 

sino en el sentido divino de portador de espíritu de forjador de un destino 

trascendente, intransferible, que tiene que realizar cada uno. Esto y solamente esto 

es fortalecer la familia mexicana, es poner la base real para obtener la solución del 

problema educativo en México.  
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8 Si los padres de familia en México tuvieran la clara conciencia de su res-

ponsabilidad, si tuvieran ese ñclaro sentido de la varon²a, que consiste en sentirse 

due¶o responsable de un destino personal y colectivoò no tendríamos en México, 

señoras y señores, tiranía escolar; tendríamos sistema educativo. 

Formar al hombre es preocuparse hondamente por el hombre, por el hombre 

que tiene necesidad de comer y de vestir, que tiene necesidad de saber y de querer, 

de creer y de amar; formar al hombre es tomarlo en su maravillosa integridad, es 

darse cuenta de que el hombre es una prodigiosa unidad de cosas diversas y a las 

veces contradictorias: y tomando al hombre en su complejidad maravillosa y en su 

unidad magnifica, hacerlo que realice todas sus posibilidades, que forje lo mejor de 

sí mismo. Por eso la educación total va desde la formación física hasta la formación 

social; por eso la educación total se preocupa del cuerpo y del espíritu, se preocupa 

de las necesidades materiales y se preocupa también de las necesidades del 

pensamiento, del corazón, de la voluntad; por eso es la escuela insuficiente para la 

formación total del hombre: la escuela es, ante todo, campo de formación técnica e 

intelectual debe ser también, claro, campo de formación física y moral; pero esa 

formación integral, esa realización del hombre en todos sus múltiples y complejos 

aspectos, no puede realizarla la escuela sola; es la intervención armonizada, la 

participación orgánicamente unida de los diversos factores educativos, fun-

damentalmente de la familia y de la escuela, la que puede dar la formación real del 

hombre, la que puede realizar la educación verdadera. 
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9 No se ha educado -insistimos sobre este tópico- no se ha educado, señoras 

y señores, no se ha educado cuando se ha puesto al hombre en aptitud de ganarse 

la vida; se ha educado cuando se ha puesto al hombre en aptitud de salvar su 

destino; no se ha educado cuando se ha hecho del hombre un ganapán, sino 

cuando se le ha dado al hombre el sentido de lo que es, un sujeto de redención. 

¿Por qué no? un predestinado. Entonces se educa, entonces se realiza al hombre; 

de otra manera, no se realiza al hombre, se le frustra. El especialista, por ejemplo, 

el más encumbrado especialista cuando no es más que eso, un especialista, es, en 

todo caso, un pobre hombre; esa es la realidad dura, es la barbarie de la 

especialización de que hablaba Ortega y Gasset. ¡Cómo se ha hablado de 

especialización a través de nuestros sistemas escolares desquiciados! Y así, a lo 

más que hemos llegado es a producir algunos técnicos muy capaces. Qué 

raramente han salido, en los últimos años, de las escuelas mexicanas, hombres 

cabales, hombres que sepan que más allá de la particular profesión, que más allá 

de lo que constituye la especialidad propia, existe la profesión universal de que 

hablaba Guyau; eso que no es especialidad, sino universalidad; la profesión 

universal de hombre. Sólo cuando se entienden estas cosas, sólo cuando se sabe 

que educar es, ante todo, encaminar hacia esa profesión universal, sólo cuando se 

sabe que educar es dar al hombre el sentido de su ser y de su responsabilidad y de 

su destino, sólo entonces se educa. 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

5
0 Conviene, en la situación real que vivimos en México, hacer el parangón entre 

los dos conceptos que en el mundo contemporáneo se debaten en el campo de la 

educación. Hay que distinguir, ya se ha dicho, entre el concepto familiar y el concep-

to totalitario de la educación, y aquí en México, en donde se han lanzado a Acción 

Nacional los más ridículos y fantásticos cargos, aquí hay que hablar bien claro, decir 

que nosotros estamos en contra del sistema totalitario en el campo educativo, como 

en cualquier otro. En el campo educativo estamos por el sistema familiar de 

educación. En este punto a las gentes que se complacen en hacer muñecos para 

clavarles alfileres, les parecerá que esto es nazi-fascismo de Acción Nacional. Las 

gentes de Acción Nacional que no tenemos otro motivo de orgullo que, nuestro culto 

apasionado a la verdad, les decimos que estamos tan lejos de esas cosas como 

cerca están ellos en ciertos aspectos. Totalitarismo es someter toda la vida social, 

el hombre y su realización en la comunidad humana, a la fuerza incontrolada del 

Estado; eso es totalitarismo, y decir que la educación corresponde al Estado, que la 

familia sólo puede enseñar por delegación del Estado -cuando puede enseñar-, y 

decir que no es la escuela la delegada del hogar, sino los padres los delegados del 

Estado en materia educativa, eso es someter al hombre, en uno de sus aspectos 

más íntimos y más caros, al poder incontrolado del Estado; eso es aquí y en todas 

partes, totalitarismo. Defender el derecho de la familia, defender la facultad del 

hombre de intervenir en su propia formación y en la formación de sus hijos, eso es 

antitotalitarismo. Devolvemos el cargo y lo devolvemos con su prueba al canto. Y 

esta idea de nuestro antitotalitarismo nos lleva a hablar, señoras y señores, de 

nuestra democracia. 
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1  En estos momentos hablamos de la democracia de Acción Nacional; que no 

es ni la democracia de trabajadores, aspecto fraudulento de una forma política 

también totalitaria, ni tampoco la democracia hemisférica, apariencia disfrazada de 

otra cosa que más vale no mencionar. Nuestra democracia, la nuestra, se finca en 

estos dos conceptos: en el reconocimiento de la dignidad humana, de la persona 

humana, para quien la vida social es ambiente de realización, camino de per-

feccionamiento y de salvación; en el reconocimiento de esa dignidad personal y en 

el reconocimiento de esta otra cosa: que el Estado no es sino el cuerpo Jurídico de 

la Nación, el instrumento de organización, de autoridad, de poder, que ha de 

ponerse al servicio de la comunidad y, por ende, al servicio del destino de la 

persona. Esa es nuestra democracia; esa es, además, la única democracia válida. 

Por esa democracia, exclusivamente por esa democracia, Acción Nacional está 

peleando y peleará mientras tenga vida y mientras tenga fuerzas, y peleará con la 

confianza en que el triunfo definitivo es siempre el triunfo de la verdad, de la Justicia 

y del bien, sobre el engaño, sobre la violencia y sobre el mal. 
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2 Se nos dice que estamos trabajando a muy largo plazo. Sí, señoras y 

señores, a muy largo plazo estamos trabajando. Rehacer el edificio desde el 

cimiento no es empresa de pocos días, y en México tenemos que rehacer la patria. 

Esa reconstrucción del sistema educativo mexicano de que hablábamos, es parte 

integrante de la reconstrucción total de México. Nos han destruido casi totalmente 

la casa solariega que nos legaron los mayores; no es simple apuntalamiento lo que 

corresponde a nuestra generación; a nuestra generación corresponde la obra 

brillante y dura de empezar otra vez, desde el cimiento, la reconstrucción del edificio 

de la familia común; levantar otra vez, desde la base misma, los muros que sean 

capaces de dar abrigo al destino de México, abrir en ellos las ventanas sobre los 

cielos esplendorosos, poner como remate el techo firme en donde puedan 

estrellarse las tempestades, adonde puedan llegar sin destruirlo los rayos que nos 

vienen de todas partes, de cerca y de lejos. 

Se podría hablar, entreteniendo todavía la atención de ustedes durante algu-

nos minutos, y no resisto a volver sobre este tema, que es el tema central de esta 

conferencia de cómo entendemos nosotros positivamente la formación del hombre. 
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3 Si quisiéramos de una manera sintética decir cuál es para nosotros el ideal 

de la educación, diríamos esta frase de un gran amigo y maestro nuestro, a quien 

recordamos siempre con afectuosa veneración: él decía que la sabiduría es para el 

entendimiento lo que la salud para el cuerpo, y que son la salud para el cuerpo y la 

sabiduría para el entendimiento, lo que la virtud es para la voluntad. Allí está, 

señoras y señores, el ideal educativo; se necesita preocuparse por la salud del 

cuerpo: se necesita preocuparse por llevar al entendimiento la luz de la sabiduría; 

se necesita preocuparse por dar a la voluntad la fuerza incontrastable de la virtud. 

Sólo entonces tendremos al hombre completo, al hombre capaz de realizarse a sí 

mismo, al hombre capaz de poner en juego y hacer valer sus mejores facultades. 

Sólo entonces podemos hablar de estar educando. 

Si nos preocupamos sólo del cuerpo, estamos echando a un lado como cosas 

inservibles la sabiduría y la virtud; y si nos preocupamos de la formación técnica y 

de la formación intelectual, sin preocuparnos de la sabiduría, tampoco estamos 

forjando al hombre. Voy a explicarme: la sabiduría consiste en dar al entendimiento 

no fracciones, pedazos, retazos de conocimientos inconexos; la sabiduría consiste 

en dar al entendimiento del hombre, lo mismo al entendimiento del trabajador, que 

al entendimiento del profesionista, lo mismo al entendimiento del hombre medio que 

al del hombre excepcional; de dar al entendimiento de todo hombre, en la medida 

en que la necesite, en la medida, además, en que sea susceptible de recibirla, una 

idea clara de la simplicidad, de la armoniosa unidad de la verdad. Sólo entonces se 

le ha dado la sabiduría. 
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4 Por eso se puede hablar de sabiduría en esas mal llamadas tinieblas 

medioevales. Los hombres de entonces sentían, como lo hubieran podido sentir en 

su propia carne, que formaban parte de una cosa maravillosamente unida y 

ordenada; por eso fueron capaces de realizar lo que realizaron: las catedrales 

góticas de la Edad Media no son efectos sin causa y la causa de esos efectos 

maravillosos plasmados en piedra, la encontramos en esto: en que la sociedad me-

dioeval tuvo, como no ha vuelto a tenerlo el mundo, un destello, un claro destello de 

sabiduría. Y las universidades medioevales nacieron con ese ideal, el ideal de la 

sabiduría, y lo realizaron en toda la medida de sus posibilidades. Ese ideal de 

sabiduría inspiró la Universidad de Salamanca, y fue ese mismo ideal de sabiduría 

el que, cuando decaían precisamente en Europa las viejas universidades de 

Bolonia, de París, de Oxford, vino a encarnar en las nuevas universidades de 

México y de Lima; y es ese el tesoro que nosotros hemos echado por la borda como 

cosa inservible, ese es el tesoro de sabiduría que nosotros hemos substituido por 

esta cosa caótica que es el sistema de la educación mexicana. 
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5 Esto me lleva a pensar en otro cargo: ya estamos oyendo que si a Preciado 

Hernández le hablaron de las Juntas de Notables y de la sombra de Santa Anna, a 

nosotros nos van a hablar de las tinieblas medioevales, para decirnos, en uno y otro 

caso, que somos unos regresivos, unos retrógrados. Contestamos antes un cargo 

y queremos contestar otro. Dar a los valores que no se acaban su sentido de valores 

eternos, no es retroceder ni retrogradar: dar a las cosas que permanecen, su sentido 

de permanencia, no es retrogradar ni retroceder; reconocer qué es transitorio y qué 

es permanente; saber qué es accidental y qué es esencial: saber qué es lo que pasa 

y se muere, y qué es lo que no pasa y no se muere, no es retroceder ni retrogradar: 

es, sencillamente, señoras y señores, saber. Saber que es la prerrogativa su- 

premia del hombre: saber, es juzgar, poder formar juicio de valores: eso es 

simplemente, y es lo que está haciendo Acción Nacional. Cuando nosotros 

hablamos de ese ideal de sabiduría de las universidades medioevales, no pensa-

mos que la Universidad de México en 1941 se debiera organizar como las universi-

dades del siglo XIII, como Bolonia o como Salamanca: nosotros decimos y 

pensamos que el ideal permanece y que es insubstituible, y que bajo el manto de 

ese ideal se deben cobijar todos los nuevos adelantos del entendimiento humano 

que ha hecho tan prodigiosos progresos en el campo de la ciencia experimental: 

pero que no ha tenido la fuerza suficiente, porque se cortó de la corriente salvadora 

que poseía esa fuerza, para encuadrar el maravilloso progreso científico y técnico 

en el marco inmutable de la sabiduría.  
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6 No tratamos de retroceder, no tratamos de retrogradar, no pretendemos una 

simple vuelta al pasado. Sabemos eso sí que no somos de ayer: que tenemos 

obligación de aprovechar el enorme esfuerzo acumulado, por la humanidad que nos 

ha precedido; no adoptamos la posición pedantesca e imbécil de creer que nosotros 

vamos a construir nuestra obra toda sin utilizar los materiales acumulados detrás de 

nosotros. Eso es lo único que sabemos, y de una vez por todas, al fijarnos en la 

tradición, al ser tradicionalistas en este único sentido, lo hacemos firmemente 

puestos los pies en el trabajo de la humanidad que pasó, pero claramente fijados y 

dirigidos los ojos hacia el destino, el destino de la humanidad que es y que será. 

Queda la educación moral, es decir, con mayor vigor de términos: no la educación 

moral, sino el aspecto moral de la educación. Si hay algo que en la educación sea 

medular, substancial, central, es precisamente eso, la formación moral; y es que el 

hombre ciertamente es cuerpo, y es que el hombre es ciertamente inteligencia: pero 

el hombre es, sobre todo, voluntad. Porque si con la inteligencia es capaz de saber, 

con la voluntad es capaz de tener ñsaber de salvaci·nò: porque si con la inteligencia 

es capaz de ver la verdad, con la voluntad es capaz de poner su vida al servicio de 

la verdad, que es dedicarla a la realización del bien. Es la voluntad definitivamente 

la que hace del hombre un hombre: es la voluntad definitivamente la que hace que 

el hombre tome caminos de elevación, de perfeccionamiento, de salvación, o la que 

hace que el hombre toma senderos extraviados para hundirse, para extraviarse, 

para perderse. 
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7  Y si hay algún aspecto en el sistema educativo mexicano de ahora que se 

haya no solo descuidado, sino deliberadamente torcido, es el aspecto de la 

formación moral. Hace años, quizá, se podía hablar en nuestras escuelas de 

ausencia de formación moral; hoy se tiene que hablar, si hemos de ser verídicos y 

justos, de deformación moral: hoy no podemos hablar de ausencia de caminos de 

salvación, sino de busca positiva, deliberada y criminal de caminos de extravío y de 

perdición. 

Sabemos, y queremos que conste que lo decimos con íntimo, emocionado 

sentimiento: sabemos que la mayoría de los maestros mexicanos, lo mismo en las 

escuelas oficiales que en las particulares, son todavía hombres rectos y buenos: 

son ellos los primeros que sufren la tiranía, son ellos las primeras víctimas: es cierto 

que también tienen, y aquí se los décimos con la misma franqueza con que decimos 

lo demás, su enorme responsabilidad: se han dejado explotar, desorientar, meter 

en una cárcel, echar grilletes, por un pequeño grupo de gentes sin conciencia, de 

explotadores, de pervertidores profesionales. Nosotros sabemos que todavía hay 

una gran mayoría de maestros que se preocupan por formar hombres, que ven el 

aspecto moral de la educación: pero están metidos, como en una cárcel, dentro de 

un sistema que frustra sus mejores propósitos e impide la realización de sus más 

limpios esfuerzos. 
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8 Es en este aspecto, repito, de la formación moral, donde el problema 

presenta su cara más amarga, su faceta más dolorosa y más dura: y como en Acción 

Nacional a ninguno se pide que abdique de sus personales convicciones para poder 

venir a hablar en estas reuniones de hombres de conciencia limpia, de voluntad 

libre, por eso yo voy a decir íntegro mi pensamiento a este respecto. Yo voy a decir 

claramente que cuando estoy tocando el punto álgido de la educación moral, estoy 

pensando en algo que es definitivamente trascendental y supremo: estoy pensando 

en que es posible, quizá, en contadas ocasiones, la existencia en algunos hombres 

del culto del deber por el deber: pero estoy pensando también en que para la 

inmensa mayoría de los hombres, precisa una justificación ulterior del culto al deber: 

esa justificación ulterior del culto al deber que reside en lo único necesario, en 

aquello que es la base misma en que puede sustentarse un humanismo integral, 

como el que pide Maritain: en aquél que es, que simplemente es. Así pensamos y 

porque así pensamos así lo decimos. El día en que en Acción Nacional se pidiera, 

a no importa quién, que dijera las cosas no como las piensa, sino como le han 

mandado que las piense, en ese día Acción Nacional se acabaría, en ese día las 

gentes que la hemos constituido, dándole lo mejor que podemos darle, sin regateos, 

en ese mismo día nos habríamos ido de ella, porque ya no sería para nosotros el 

cuerpo vivo en que podemos actuar, en que podamos ser, sino el cadáver que no 

hay más que enterrar. 
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9  No tenemos aquí limitación para el pensamiento; no admitiríamos que nos 

impidiesen el libre vuelo de nuestra inteligencia; por eso estamos en Acción 

Nacional, y por eso en Acción Nacional decimos estas cosas con toda su fuerza. 

No quiere esto decir, señores que posiblemente me vais a hacer el honor de 

refutarme, si es que se puede hablar de refutación cuando se comentan 

conferencias como se ha comentado la de hace ocho días, digo, que me vais a 

permitir que afirme categóricamente que cuando hablamos de estas cosas no 

tratamos de imponer la enseñanza dogmática; queremos precisamente el 

establecimiento de un ambiente de libertad en que sea posible que los hombres se 

formen como ellos entienden que han de formarse; no queremos (óigase claro) la 

enseñanza confesional impuesta por parte del Estado: queremos, si, en todo caso 

la intervención de la escuela en la formación moral del individuo, y porque queremos 

esto pedimos la libertad escolar para que los que creen que es posible la existencia 

de la moral autónoma, del culto del deber por el deber, de esa manera formen a sus 

hijos, en el culto del deber por el deber; y los que no creen, los que no creemos, en 

la existencia de la moral autónoma, sino en la existencia de la moral heterogénea, 

en algo que trasciende a los principios mismos de la moral, podamos también 

enseñar a nuestros hijos que el principio de la sabiduría y de la virtud es el temor de 

Dios. 
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0 ¿Cómo va a ser posible que se realice en México la formación real del 

hombre, si se vive en un ambiente de confusión tan obscuro que ni siquiera se 

acepta distinguir que el hombre, uno en su identidad esencial, es diverso en 

muchísimos otros aspectos, que hay multitud de factores que nos diferencian a los 

hombres? ¿Cómo se va a poder educar si queremos concebir a la humanidad como 

una masa amorfa? ¿Cómo se va a poder educar si comenzamos por no querer 

separar lo que la naturaleza misma ha separado? ¿Cómo podemos, cómo vamos a 

poder educar si queremos que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, 

reciban la misma forma de educación? Eso es, sencillamente, tonto, eso es, 

sencillamente, torpe: es difícil encontrar el calificativo justo para condenar una 

actitud tan primaria, tan absurda. La educación tiene que ir al individuo, al hombre 

o a la mujer concretos: a éste o a aquélla, tal como son, con sus antecedentes, con 

sus inclinaciones. Se habla, en el lenguaje oficial, de escuelas prevocacionales y de 

escuelas vocacionales: pero se encuentran los que hablan de esas cosas, en la 

misma situación grotescamente trágica: hay que hablar ante todo de vocación: y así 

como no han podido decirnos cuál es el alcance del texto constitucional reformado, 

yo estoy seguro de que son absolutamente incapaces de decirnos qué es esa cosa 

íntima y sagrada de la vocación personal. La vocación personal que para realizarse 

necesita ante todo un profundo respeto de la persona del hombre, de la persona del 

hombre en ciernes, que es el niño, de la persona de la mujer en ciernes, que es la 

niña.  
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1 ¿Cómo va a ser posible que nos hablen de vocación quienes creen que es 

posible meter, encajar, cortando, rompiendo y triturando, a todos los hombres, 

dentro del mismo molde, considerándolos como masas amorfas, y no como ricas 

individualidades humanas, como libres individualidades humanas? 

Cuando pensamos en que la médula de la educación es la formación moral, 

estamos pensando otra vez, señoras y señores, en la familia mexicana: estamos 

pensando en que ha sido la formación moral de nuestras mujeres, la virtud intacta 

de nuestras madres, lo que ha hecho posible que se salve del derrumbe total la 

esperanza de reconstruir el día de mañana una patria. Estamos pensando que, si la 

formación moral ha de ser la misma substancialmente para los hombres y para las 

mujeres, porque hombres y mujeres son en esencia iguales, también es cierto que 

hay virtudes exquisitamente femeninas, que hay que cultivar con delicadeza 

especial. Estamos pensando que cuando se habla de una sola norma moral para 

hombres y mujeres, hay que hablar de ello en el sentido de elevación del hombre a 

la altura de la virtud de la mujer, y no de degradación de la mujer a la falta de virtud 

del hombre en ciertos aspectos. 

Estamos pensando en que, si hay que hacer la igualdad de las moralidades, 

hay que hacerla hacia arriba y no hacia abajo, para no llegar a la igualdad en el 

libertinaje, con ruina inevitable de los cuerpos y de las almas, como dice el insigne 

soci·logo franc®s Paul Bureau, en su obra sobre óóla Indisciplina de las costumbresò, 

formidable requisitoria que escrita al día siguiente de la Guerra Mundial pasada, 

puede explicarnos las causas profundas del desastre de Francia en la Guerra 

presente. 
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3 Estamos pensando repetimos, que es necesario llevar la moral del hombre a 

los planos elevados de la virtud de la mujer y no rebajando a la mujer al mismo plano 

de degradación en que en muchos casos vive el hombre. Así lo pensamos, sin 

tartuflsmos y sin mojigaterías, así lo pensamos. Sabemos que todos somos 

igualmente sujetos de errores y de debilidades, sabemos que antes que nosotros 

los hombres siempre han sido hombres; sabemos que ejemplares magníficos de 

ciudadanos que nos fían legado nuestra propia historia y nuestra propia tradición, 

magníficos ejemplares desde otros puntos de vista, en el terreno de esa virtud cuyo 

nombre asusta a muchas gentes, la virtud de la castidad, óóvirtud guardiana de la 

familiaò, han sido muy pobres hombres. Sabemos cómo se le ha rendido culto a don 

Juan, no obstante que, como dice Andr® Maurois: ñlo he tratado de cerca y he 

encontrado que era el m§s inquieto, el m§s d®bil, el m§s infeliz de los hombresò. 

Sabemos que ha habido estos hombres, sabemos que ha habido todo esto; pero 

sabemos también esto otro: que esos hombres tenían la virtud de la mujer honesta 

en un relicario: sabemos que esos mismos hombres al desviarse y al caer hablaban 

de desviación y de caída: y lo grave, lo tremendamente grave del momento que 

vivimos, es que a la desviación se le llama camino natural, y a la caída se le llama 

realización de instintos sagrados. 
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4 He concluido, señoras y señores: reconozco que esta conferencia no ha presenta-

do, por lo menos en sus líneas salientes, el cuadro completo del problema; estoy 

convencido de que me he quedado muy lejos de la meta propuesta. Eso, no 

obstante, he venido aquí para cumplir con un deber, y al irme, después de agradecer 

a ustedes esa atención benévola, afectuosa, que me han dispensado a manos 

llenas, quiero decirles esto: que la raíz, la verdadera raíz del problema de México 

está en los hombres y mujeres de México: que cuando hablamos de educación no 

pensamos sólo en los niños y en los jóvenes: pensamos en todos los mexicanos; 

pensamos que el problema se falsea tremendamente cuando se piensa que se 

resuelve el problema educativo de México cambiando a un Ministro por otro Ministro, 

para tener, como se ha dicho imb®cilmente, ñun Ministro de verdadera educaci·nò: 

pensamos que no es un simple cambio de hombres lo que puede resolver el 

problema de México: pensamos inclusive que no es el problema de México la simple 

transformación de textos legales. Se podrá conseguir satisfactoriamente la reforma 

del artículo 3° constitucional, y nosotros seguiríamos diciendo que el problema edu-

cativo estaba en pie. Claro que en condiciones incomparablemente mejores para 

ser resuelto: pero habría que continuar forjando incansablemente en cada hombre 

y en cada mujer un verdadero hombre, una verdadera mujer. Nosotros queremos ir 

a la raíz misma del problema. Cuando se nos dice que somos gente que ve atrás, 

gente que quiere volver a esas cosas que ya nadie quiere: cuando se nos dicen 

todas esas tonterías, nosotros pensamos que lo único que sucede es que somos 

quizá mucho más avanzados, incomparablemente más radicales que quienes nos 

dicen retrógrados. Radical es lo que llega a lo hondo, a la raíz, y Acción Nacional 

quiere, pelea, una cosa así radical: queremos ir hasta lo íntimo de los hombres de 
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5 México, para allí echar la raíz, la verdadera raíz, la única raíz, que puede darnos 

mañana el árbol frondoso, el fruto sazonado, ese árbol y ese fruto que son el México 

que anhelamos. 
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7 EL MODELO EDUCATIVO COMO CAMINO HACIA LA 

CONSOLIDACIčN 

DE UNA ESTRUCTURA SOCIAL RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA 

Javier Obreg·n Ruiz4 

De acuerdo a Dewey, la educaci·n es una necesidad de la vida misma, 

tanto el nacimiento como la muerte de cada miembro de un grupo social 

determinan esta necesidad. Por una parte, se encuentran miembros j·venes, 

inexpertos e inmaduros, y por otro, miembros adultos que poseen 

conocimiento. 

Existe naturalmente una necesidad de que los miembros maduros 

pasen el conocimiento a los individuos m§s j·venes, de tal manera que dicho 

grupo social se perpet¼e en el tiempo, de lo contrario, tender²a a la 

desaparici·n. En este sentido, se debe reconocer que la educaci·n es una 

necesidad para la vida. 

La educaci·n tambi®n ejerce una funci·n social muy importante. 

Etimol·gicamente, la palabra educaci·n significa un proceso de dirigir o 

encauzar. Se puede decir que la educaci·n es una actividad estructuradora, 

moldeadora y formadora de una sociedad. Dewey sostiene que se trata de una 

estructuraci·n seg¼n la forma normativa de la actividad social. 

 
4 hōǊŜƎƽƴ wǳƛȊΦ WŀǾƛŜǊΦ 9ƭ ƳƻŘŜƭƻ ŜŘǳŎŀǝǾƻ ŎƻƳƻ ŎŀƳƛƴƻ ƘŀŎƛŀ ƭŀ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǎƻŎƛŀƭ 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ȅ ǇŀǊǝŎƛǇŀǝǾŀΦ 5ƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ bƻΦ тнуΣ Ƨǳƴƛƻ ŘŜƭ нлмтΦ tłƎǎΦ мπол 
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8 Siguiendo la obra del mismo autor, ®sta se¶ala que las cosas pueden ser 

trasladadas f²sicamente en el espacio, sin embargo, las creencias y las aspiraciones 

no se pueden extraer e insertar f²sicamente. Es el proceso educativo, mediante el 

cual el viejo transmite los conocimientos al joven; es el m®todo por el cual ®ste 

asimila el punto de vista del viejo. 

Pero el medio particular en que vive el individuo le lleva a ver y sentir una 

cosa mejor que otra; le lleva a tener ciertos planes para que pueda actuar con ®xito 

con los dem§s; fortalece algunas creencias y debilita otras como condici·n para 

merecer la aprobaci·n de los otros. 

En ese acto de transmisi·n de conocimientos, creencias y costumbres, el 

individuo receptor tiene la capacidad de adaptar el conocimiento, ejercer un punto 

de vista, y posteriormente afectar el medio ambiente que lo rodea. 

Las escuelas juegan un papel central en el proceso, pues fungen 

naturalmente, como el centro de la transmisi·n de los conocimientos cuando la 

sociedad crece y se torna m§s compleja. La primera misi·n del ·rgano social que 

llamamos la escuela es ofrecer un ambiente simplificado. Despu®s, establece un 

orden progresivo, utilizando los factores primeramente adquiridos como medios de 

obtener una visi·n de los m§s complicados. 

En segundo lugar, es misi·n del ambiente escolar eliminar, hasta donde sea 

posible, los rasgos perjudiciales del medio ambiente existente para que no influyan 

sobre los h§bitos mentales. 
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9 En tercer lugar, es misi·n del ambiente escolar contrarrestar diversos 

elementos del ambiente social y tratar de que cada individuo logre una oportunidad 

para librarse de las limitaciones del grupo social en que ha nacido y para ponerse 

en contacto vivo con un ambiente m§s amplio. 

Esta reforma deriva del Pacto por M®xico, y debe entenderse como una 

reforma integral; se concibe a la evaluaci·n como un instrumento para contribuir a 

mejorar la calidad de la educaci·n y orientar la formulaci·n de pol²ticas educativas. 

Los procesos de evaluaci·n permitir§n acentuar las fortalezas y remediar las 

debilidades en el sistema educativo nacional, siempre tomando en cuenta los 

contextos sociales y culturales donde se realiza el proceso de ense¶anza-

aprendizaje. 

El objetivo de esta Ley es regular el Servicio Profesional Docente en los 

§mbitos de la educaci·n b§sica y media superior que imparta el Estado; los 

derechos y obligaciones derivados de dicho Servicio; determina las bases para el 

desarrollo profesional, as² como los t®rminos y condiciones de la evaluaci·n 

obligatoria, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores 

de la educaci·n. 

Es una ley general, con efectos en los tres ·rdenes de gobierno del sistema 

federal mexicano; el proyecto contiene tambi®n la distribuci·n de competencias 

entre las autoridades educativas -federales, estatales, del Distrito Federal, 

municipales y de organismos descentralizados- responsables de la aplicaci·n de la 

ley. 
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1 El Instituto Nacional para la Evaluaci·n de la Educaci·n tiene la 

responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Evaluaci·n Educativa para 

garantizar la prestaci·n de servicios educativos de calidad, de ah² que se le asignen 

atribuciones para expedir los lineamientos a los que se sujetar§n las autoridades 

educativas para llevar a cabo las funciones de evaluaci·n que les correspondan. 

Se faculta al Instituto para declarar la nulidad de los procesos de evaluaci·n 

que no se sujeten a los lineamientos expedidos por el propio Instituto. 

En el §mbito de la educaci·n b§sica la Ley propone que la Secretar²a de 

Educaci·n P¼blica cuente con atribuciones para participar en la propuesta de los 

par§metros e indicadores para el ingreso, promoci·n, reconocimiento y 

permanencia en el servicio, si bien la aprobaci·n final ser§ competencia y 

responsabilidad del Instituto. 

En el §mbito de la educaci·n media superior la Ley otorga atribuciones a la 

Secretar²a con las que deber§ impulsar mecanismos de coordinaci·n en la 

definici·n de perfiles, par§metros e indicadores para el ingreso, promoci·n, 

reconocimiento y permanencia en el servicio. 

Conforme a esta Ley, las autoridades educativas no solo deber§n ofrecer 

cursos, sino tambi®n programas para la formaci·n continua y el avance cultural de 

los maestros. 

Para el caso de docentes y de personal con funciones de direcci·n, los 

programas deber§n combinar el Servicio de Asistencia T®cnica a la Escuela con 

cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado. 
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2 El personal podr§ elegir los programas o cursos de formaci·n que respondan 

mejor a sus necesidades y a los resultados en los distintos procesos de evaluaci·n 

en que participe. Estas que resultan de procesos de regularizaci·n por la 

insuficiencia de competencias o del desempe¶o para la funci·n respectiva. 

Se plasma un perfil de egreso que indica la progresi·n de lo aprendido desde 

el preescolar hasta el bachillerato, que implica tambi®n el primer ejercicio de 

articulaci·n formal para la educaci·n obligatoria. 

A partir de un enfoque humanista, y con base en hallazgos de la investigaci·n 

educativa, se introducen las directrices del nuevo curr²culo de la educaci·n b§sica, 

el cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que 

contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten aprender a 

lo largo de la vida. Adicional a los campos de la formaci·n acad®mica, se incorpora 

el desarrollo personal y social de los estudiantes como parte integral del curr²culo, 

con ®nfasis especial en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. 

Al mismo tiempo, se otorga a las escuelas un margen in®dito de autonom²a 

curricular, con lo cual podr§n adaptar los contenidos educativos a las necesidades 

y contextos espec²ficos de sus estudiantes y su medio. 

Se concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus 

estudiantes, que genera ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con 

la mejora constante de su pr§ctica y capaz de adaptar el curr²culo a su contexto 

espec²fico. 
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3 Para lograrlo, se plantea el Servicio Profesional Docente como un sistema de 

desarrollo profesional basado en el m®rito, anclado en una formaci·n inicial 

fortalecida, con procesos de evaluaci·n que permiten ofrecer una formaci·n 

continua pertinente y de calidad. 

Mediante el reconocimiento de su contexto social y cultural, la educaci·n 

debe ofrecer las bases para que independientemente de su lengua materna, origen 

®tnico, g®nero, condici·n socioecon·mica, aptitudes sobresalientes o discapacidad 

de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el 

desarrollo de sus potencialidades. 

La inclusi·n y la equidad deben ser principios b§sicos generales que 

conduzcan al funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas 

compensatorias para aquellos estudiantes que se encuentran en situaci·n de 

vulnerabilidad. 

Se definen los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva, 

basada en la participaci·n de distintos actores y sectores de la sociedad en el 

proceso educativo y la coordinaci·n entre ellos: el gobierno federal, las autoridades 

educativas locales, el INEE, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de 

familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo. 

El modelo se¶ala que ®ste debe ser flexible, de tal manera que cada escuela 

fomente procesos de aprendizaje considerando las distintas necesidades y 

contextos de sus estudiantes. 
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4 En este sentido, se considera adecuado el planteamiento, toda vez que 

nuestro pa²s es sumamente diverso en cuanto a tradiciones y costumbres, lenguaje, 

clima, y condiciones econ·micas entre otras, por lo que un curr²culo adaptado a 

cada regi·n tiene sentido. 

Por otro lado, tambi®n se plantea la necesidad de transitar de un programa 

r²gido en conocimientos, hacia uno en donde se permita a cada comunidad, el 

profundizar en aprendizajes clave de sus estudiantes, como son habilidades 

socioemocionales y valores. 

Quiz§ en este sentido, ser²a muy valioso incorporar las lecciones del M·dulo 

de Movilidad Intergeneracional del INEGI, y adaptar los programas educativos con 

un enfoque de tolerancia, y en donde se agregue al concepto de inclusi·n, no solo 

a los alumnos que han dejado la escuela o se encuentran en situaci·n de 

abandonarla, sino desde un enfoque social hacia la diversidad cultural y 

socioecon·mica de nuestro pa²s. 

Una de las grandes lecciones del M·dulo en comento, es que nuestra 

sociedad tiene incorporada un sentimiento de intolerancia y prejuicios sobre ñel 

otroò, es decir, sobre el que es diferente por su forma de ser y de expresarse. Quiz§ 

en este apartado sea importante incorporar estos conceptos, de tal manera que se 

trabajen desde la educaci·n b§sica que va de la primaria hasta el bachillerato. 
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5 Un punto positivo, pero que ya deber²a estar en marcha la consideraci·n de 

la distinci·n entre escuelas rurales y urbanas, en donde se respete la diversidad 

cultural, ling¿²stica y ®tnica, as² como los derechos culturales y ling¿²sticos de los 

pueblos y las comunidades. 

El punto anterior no es nuevo, e incluso deber²a haber avances. Ser²a 

deseable observar una ruta cr²tica cuantitativa sobre el rumbo que se tomar§ y 

cu§les ser²an las variables m§s importantes a ser evaluadas posteriormente. 

Y sin embargo, existe dentro de este subtema un reconocimiento del objetivo 

fundamental que debe atenderse: ñuno de los principales objetivos del 

planteamiento curricular es que los estudiantes aprendan a convivir, trabajar y 

relacionarse en grupos multiculturales, biling¿es, pluriling¿es, de contextos 

econ·micos y lugares de origen distintos, es decir, que se formen en la 

interculturalidad y comprendan la diversidad como una fuente de enorme riquezaò. 

Hay que recordar que el Modelo educativo es eso, un modelo. Es decir, un 

mapa conceptual b§sico, cuantificable y/o medible, de un conjunto de variables que 

explican una realidad. 

En ese sentido, el modelo educativo parece una pieza m§s de ret·rica 

gubernamental que el planteamiento serio de un programa que pueda ser evaluado 

en el tiempo. 

En este subtema, el planteamiento del gobierno no incluye las variables ni la 

metodolog²a a seguir para conseguir un impacto. 
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6 En este apartado, se reconoce que se deben hacer adecuaciones desde el 

entorno m§s inmediato de la escuela hasta la organizaci·n de las estructuras 

educativas para que funcionen de acuerdo con los imperativos de calidad, inclusi·n 

y equidad. 

Todo ello tiene que ver con el equipamiento de las instalaciones educativas y 

planteles escolares, as² como a su gesti·n y la participaci·n de las familias. 

Tambi®n se reconoce que las comunidades escolares requieren de 

autonom²a en su gesti·n cotidiana para encontrar soluci·n a los retos que enfrentan. 

Ambos planteamientos van en la direcci·n correcta, sin embargo, vuelve a 

carecer de un plan de acci·n concreto. No se menciona de qu® forma la comunidad 

educativa se relacionar§ con el medio que la rodea, y tampoco se plantea la 

necesidad de fortalecer a la sociedad desde el n¼cleo m§s peque¶o como es la 

familia. 

La migraci·n es un arma de doble filo. Por un lado, constituye una especie 

de ñv§lvula de escapeò a trav®s de la cual la sociedad resuelve de alg¼n modo la 

falta de oportunidades econ·micas que enfrenta cotidianamente, y en ese proceso 

realiza env²o de dinero desde el extranjero hacia sus familiares en M®xico. Pero, 

por otra parte, representa una salida de capital humano del pa²s, que podr²a ser 

utilizado para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra econom²a. 
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7 En ese sentido, es plausible que exista un reconocimiento a la atenci·n de 

los hijos de los migrantes en nuestro sistema educativo. Se plantea una soluci·n 

interesante: ñrealizar una planeaci·n ling¿²stica, que va desde reconfigurar la oferta 

inicial de educaci·n intercultural y biling¿e, para asegurar que los docentes tengan 

un mejor dominio de la lengua en que ense¶en, hasta las necesidades escolares 

actuales. Esta planeaci·n parte del reconocimiento al biling¿ismo, el pluriling¿ismo, 

la multiculturalidad y las aulas multigrado, para permitir la atenci·n de necesidades 

espec²ficas de aprendizaje en las lenguas de dominio de los estudiantes, ya sean 

ind²genas, espa¶ol, Lengua de Se¶as Mexicana, o una lengua extranjera.ò 

Por otra parte, se plantea estrechar el v²nculo entre las familias y las escuelas 

mediante los Consejos Escolares de Participaci·n Social, as² como la impartici·n 

de talleres de orientaci·n y capacitaci·n, para involucrar a las comunidades en la 

planeaci·n y gesti·n cotidiana de las escuelas. 

Al respecto del punto anterior, debe reconocerse la idea de fomentar un 

v²nculo entre las familias y los Consejos Escolares, pues ah² radica la construcci·n 

de una sociedad participativa. En muchas comunidades de nuestro pa²s, la figura 

del profesor es de enorme influencia en la sociedad, por lo que hacer un v²nculo 

m§s estrecho puede propiciar mejores sociedades. 
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8 El modelo plantea textualmente lo siguiente: ñDe la misma manera se deben 

redoblar esfuerzos para consolidar una educaci·n inclusiva, a trav®s de acciones 

que promuevan la plena participaci·n de estudiantes con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes en el sistema de educaci·n regular en beneficio de toda la 

comunidad educativa. Paulatinamente y atendiendo la naturaleza de las 

discapacidades, se han de crear las condiciones necesarias para que estos 

estudiantes formen parte de las escuelas regulares y reciban una educaci·n de 

calidad que asegure su tr§nsito por la educaci·n obligatoria. Esto implica eliminar 

las barreras para el acceso, el aprendizaje, la participaci·n y el egreso de estos 

estudiantes.ò 

Sin duda alguna, nadie podr²a estar en desacuerdo con el planteamiento. Sin 

embargo, solo queda en buena pieza de ret·rica, pues no se establece ninguna 

l²nea o programa a seguir. Por ejemplo, se menciona que habr§n de crearse las 

condiciones necesarias para que los alumnos con alguna discapacidad puedan 

formar parte de las escuelas regulares, pero no se mencionan los diferentes tipos 

de discapacidad, as² como la manera en que habr§n de afrontarse. 

Tampoco se realiza ning¼n tipo de diagn·stico sobre las condiciones actuales 

de la poblaci·n con alguna discapacidad en la educaci·n b§sica, ni los mecanismos 

para transitar de una educaci·n especial a una regular, por lo que se puede tomar 

este apartado ¼nicamente como ret·rica. 
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9 Uno de los grandes aciertos de la presentaci·n del modelo educativo es, sin 

duda alguna, el reconocimiento de estereotipos en nuestra sociedad. Se menciona 

que a¼n persisten brechas en los niveles de aprovechamiento en ciertas disciplinas. 

En particular, ni¶as y j·venes obtienen peores resultados que sus pares masculinos 

en las ciencias exactas y naturales. 

Para el gobierno, es indispensable atender la promoci·n de las mujeres en 

los campos de la Ciencia, la Tecnolog²a, la Ingenier²a y las Matem§ticas trav®s de 

intervenciones focalizadas, como mentor²as y formaci·n continua docente para que 

las din§micas en las aulas sean m§s incluyentes. 

En este sentido, aqu² podemos encontrar un esbozo de un programa de 

atenci·n focalizado a mujeres en las ciencias exactas, que viven en una 

determinada situaci·n, por tanto, en el mediano plazo, deber²amos esperar la 

aparici·n de un programa formal por parte del gobierno para atender a este sector, 

que sin duda alguna debe calificarse como vulnerable, en nuestra sociedad. 

Si partimos desde la premisa de que un modelo, en su m§s amplia expresi·n, 

consiste en la explicaci·n de un fen·meno social mediante variables denominadas 

ex·genas (o que explican el problema que observamos), y a partir de ellas un plan 

de acci·n, podemos decir que el documento que presenta la Secretar²a de 

Educaci·n P¼blica no consiste en un modelo, sino en una apreciaci·n vaga de una 

realidad desde el punto de vista de una autoridad. 
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1 No obstante, lo anterior, se encontraron algunos temas que vale la pena 

rescatar: Se aprecia un esbozo de programa en el tema de la inclusi·n. Se reconoce 

que se debe ampliar y flexibilizar las modalidades educativas para la poblaci·n con 

mayores desventajas para personas con distintas necesidades de aprendizaje, 

sobre todo en la educaci·n media superior, en donde se requiere ampliar las 

oportunidades educativas en poblaciones con menos de 2,500 habitantes. 

Se plantea la necesidad de avanzar en la cobertura de los servicios 

educativos y garantizar la permanencia de todas las ni¶as, ni¶os y j·venes en la 

escuela hasta concluir su educaci·n obligatoria. 

Se pretende promover la participaci·n de las mujeres en los campos de la 

Ciencia, la Tecnolog²a, la Ingenier²a y las Matem§ticas trav®s de intervenciones 

focalizadas, como mentor²as y formaci·n continua docente para que las din§micas 

en las aulas sean m§s incluyentes. 

Se plantea la necesidad de fomentar un v²nculo m§s estrecho entre las 

familias y los Consejos Escolares, pues ah² radica la construcci·n de una sociedad 

participativa. 

Los cuatro temas anteriores son, quiz§, lo m§s relevante del tema sobre 

equidad e inclusi·n, y en donde podemos encontrar algunas referencias indirectas 

sobre la conformaci·n de una estructura social responsable y participativa, sin 

embargo, como ya se ha mencionado a lo largo de este documento, no se encontr· 

evidencia de alguna l²nea de acci·n, o programa concreto para enfrentar dichos 

problemas. 
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2 A manera de conclusi·n, se puede afirmar que desgraciadamente no se 

observa un cambio radical en lo concerniente a la parte program§tica del nuevo 

Modelo Educativo. S² se observa una ret·rica distinta en cuanto a ciertos temas 

como podr²an ser los hijos de migrantes, equidad de g®nero y personas con 

discapacidad, pero debido a la falta de variables clave, y sobre todo de un esquema 

que permita la evaluaci·n de dicho modelo en el tiempo, se considera que ser²a 

complicado el alcanzar los objetivos mencionados, y por tanto se concluye que este 

Modelo Educativo, a pesar de mencionar indirectamente la conformaci·n de una 

estructura social responsable y participativa, dif²cilmente ser§ exitosa en el corto-

mediano plazo. 
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4 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROGRAMA SECTORIAL 

DE EDUCACIÓN 2020-2024 Y LA POLÍTICA EDUCATIVA 

DEL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL 

José Antonio Cabello Gil5 

El pasado 6 de julio de 2020 el Gobierno federal publicó el Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE). El hecho es relevante toda vez que 

constituye el documento rector para la definición e implementación de la 

política educativa a realizar a nivel nacional, así como para el establecimiento 

de objetivos, acciones, estrategias, metas, parámetros, entre otras cosas. 

Dada la relevancia de dicho documento, haremos primero un rápido análisis 

de sus contenidos, para posteriormente hacer algunas consideraciones sobre 

el programa y la política educativa en general del actual Gobierno federal. 

Por lo que toca a la forma, se pueden destacar cinco puntos: 

Publicación tardía. El PSE es publicado a mas de año y medio de iniciada la 

gestión federal cuando se acerca ya a la conclusión del primer tercio de su 

duración. De hecho, en el propio nombre del documento se hace evidente ese 

carácter tardío al referir como vigencia del PSE el periodo 2020-2024, siendo 

que la gestión federal es 2018-2024 o, en su caso, 2019-2024 si no se quiere 

considerar diciembre de 2018. 

 
5 wŜǾƛǎǘŀ .ƛŜƴ /ƻƳǵƴΦ !Ʒƻ ··±LL bƻΦ олрΣ ŀƎƻǎǘƻ ŘŜƭ нлнлΦ tłƎǎΦ ртπсс 
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5 Si a esto añadimos que el proceso de elaboración de otros instrumentos que 

se derivan del PSE tomará tiempo, resulta entonces que prácticamente un tercio de 

la gestión actual se ha realizado, en alguna medida, fuera del PSE. Está de más 

destacar la relevancia que tiene contar oportunamente con un programa sectorial, 

dada la enorme complejidad del sistema educativo nacional, las fuertes inercias que 

imperan, los subsistemas que ahí existen, entre otros factores. 

Legitimación. Resulta extraño que el PSE no haga ninguna referencia al 

amplio proceso de consulta que se llevó a cabo a nivel nacional, entre septiembre y 

noviembre de 2018, para pedir propuestas a profesores, padres de familia, 

académicos y a la población en general. El hecho no es menor toda vez que esta 

fue una de las duras críticas que, en su momento, hicieron quienes hoy se 

desempeñan como autoridades federales a la reforma educativa realizada en el 

gobierno anterior. 

En tanto que el documento no hace ninguna referencia a tal consulta, 

pareciera que el documento no toma en cuenta la gran cantidad de aportaciones 

que se hicieron en os diversos foros realizados en todo el país en esos meses. De 

ser así, sería una pena porque hace evidente la inutilidad de aquellos esfuerzos, el 

despilfarro de recursos que supuso su organización, el procesamiento de la 

información ahí obtenida, por no decir el desdén a las aportaciones hechas en esas 

consultas. Esto plantea una contradicción: promover la participación ciudadana en 

la gobernanza del sistema educativo (Objetivo prioritario 6 de este programa), al 

mismo tiempo que no se incluyen propuestas hechas enun proceso de consulta 

ciudadana. O al menos no se hace explícito. 
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6 Carga ideológica e intencionalidad política. El PSE incorpora ideas fuerza 

planteadas por el presidente, ya sea en el pasado como 58 candidato o en el 

presente como titular del Ejecutivo, así como en toda la narrativa oficial. Entre ellas 

destacan conceptos como regeneración, honestidad, corrupción, cuarta 

transformación, por solo mencionar algunos de los más socorridos. Además, es 

clara la intencionalidad política del documento, particularmente en lo relativo al 

tratamiento que da a los docentes. 

Para efectos de componentes, lógica interna, evaluación y seguimiento de 

las acciones a implementar, el documento tiene la siguiente estructura: 

Es de destacar que el apartado de ñan§lisis del estado actualò, siendo que es 

un espacio para el diagnóstico del estado que guarda el sistema educativo nacional, 

contiene abundantes referencias a acciones a realizar. Esto evidencia poca claridad 

en la elaboración del documento. 

El PSE no cuenta con subprogramas sectoriales, como es el caso de algunos 

otros PSE de otros gobiernos. Si bien esto no es obligación, proporcionaría una 

mejor estructura, orden y claridad tanto a las ideas ahí contenidas, como a los 

procesos que de ellas se derivan, dada la complejidad de los subsistemas que ahí 

conviven. 
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8 Congruencia. La congruencia del PSE debe medirse principalmente respecto 

al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los presupuestos dada la trabazón lógica 

que debe existir en la triada planeación, programación y presupuestación. Respecto 

a su congruencia con el PND, el PSE guarda una mínima correspondencia con 

aquel documento, quizás solamente en la parte relativa a inclusión, que es el primer 

objetivo prioritario que establece el PSE. Fuera de esto, no hay mayor 

correspondencia entre ambos documentos. En efecto, la referencias que se 

encuentran en el PND son, en su mayoría, relativas al derecho a la educación (así 

se llama el apartado) y a su ejercicio, refiriéndose inmediatamente al tema de becas 

y subsidios, así como a las universidades Benito Juárez García. Fuera de eso, este 

documento (el PND) no aborda al menos sistemáticamente- otros temas en materia 

de educación. 

Por lo que toca a la presupuestación, no existe tal congruencia en tanto que 

los dos presupuestos de egresos que este gobierno ha promovido implican 

reducciones presupuestales significativas en áreas. 

Por lo que toca al fondo, y siguiendo la estructura del documento, 

destacamos los siguientes puntos: 

Análisis del estado actual. En este apartado, el PSE destaca principalmente 

las siguientes ideas: 

Inequidad en el acceso a la educación. A ello responden los programas 

asistenciales y becas. Se refiere a la equidad como ñel eje ordenador de la acci·n 

educativaò. 
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9 Se afirma que se va a ñgarantizar aprendizajes significativos y permanentesò, 

aunque no especifica con claridad cómo se hará. Esto es un ejemplo de lo que ya 

se refería anteriormente, en el sentido de que, en este apartado de diagnóstico, 

plantea acciones a realizar. 

Acusa corrupci·n en el sistema y afirma que la NEM, ñsentar§ las bases para 

la regeneración moral del país. 

La educación, como sistema, ha reproducido las desigualdades. 

Habla de reorientar el sistema educativo, aunque no señala explícitamente 

hacia dónde. Se deduce, por el contexto, que apunta a la equidad e inclusión. 

Afirma que ñel crecimiento econ·mico ha beneficiado solo a unos cuantos, y 

la mala calidad de la educaci·n coadyuva a elloò. 

Es de destacar que en estos temas no hay novedad y se pueden ver en 

prácticamente todos los programas sectoriales que precedieron a este. Son temas 

que tienen que ver con insumos o condiciones de la educación, pero no tocan el 

proceso educativo en sí mismo. Hay estudios y evidencia empírica que muestra la 

poca relación que existe, por ejemplo, entre infraestructura educativa y 

aprendizajes, por lo que pareciera que el documento identifica problemas, pero no 

atina a las soluciones. 
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0 Cada una de estas prioridades. Por lo que toca a la primera prioridad 

(Educación para todas y todos) el documento habla de la desigualdad, pero las 

razones que señala como causantes resulta que son ajenas al proceso educativo 

en sí mismo, como la concentración del gasto educativo en zonas urbanas, el cupo, 

ñla falta de integraci·nò del sector educativo ñal desarrollo nacional de las regiones 

hist·ricamente olvidadasò, entre otros. 

Como ya se mencionó, en este apartado -que está pensado para ser un 

diagnóstico- abundan propósitos y propuestas, lo cual no parece corresponder con 

lo que se espera de un apartado como este. 

Por lo que toca a la segunda prioridad (Educación de excelencia para 

aprendizajes significativos), identifica como problema los bajos niveles de 

aprendizaje, pero como en el caso de la prioridad anterior los asocia a causas 

ajenas al proceso educativo, a saber, la desarticulación de estrategias 

implementadas, falta de acompañamiento al personal directivo y docente, padres 

de familia y estudiantes. Tambi®n lo asocia con ñuna oferta educativa poco 

adecuada y atractiva para las y los estudiantesò lo cual consideramos solamente 

aplicaría a educación superior. 

Respecto a la oferta educativa, manifiesta una idea peculiar de pertinencia, 

en tanto que la asocia con lo atractivo que pueda resultar tal oferta para los 

estudiantes. También asocia el problema de la falta de excelencia con personal 

docente poco capacitado, lo cual hace evidente una paradoja, en tanto que este 

gobierno ha reducido significativamente el presupuesto a ese ramo. Igual habla de 

métodos pedagógicos obsoletos, aunque no refiere ni propone alguno en particular. 
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1 En lo relativo a la tercera prioridad (Maestras y maestros como agentes de la 

transformación educativa), se dice que las maestras y maestros son agentes de la 

transformación educativa como si eso fuera un fin en sí mismo. Aborda el tema de 

la reforma educativa de la pasada administración y le critica el carácter 

supuestamente punitivo que tenía respecto a los docentes. Pretende reconciliarse 

con los docentes al ñponer en primer plano el reconocimiento de la funci·n 

magisterialò. Es claro el tono y contenido político en este apartado, que constituye 

una enorme concesión para con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, lo que representa un enorme retroceso educativo y político. 

Por lo que toca a la cuarta prioridad (Entornos educativos dignos y sana 

convivencia), el documento refiere un mal estado de la infraestructura ocasionado 

por una deficiente inversión en este ámbito. No obstante, se hace evidente una 

manifiesta contradicción en tanto que este gobierno redujo recursos a este ámbito. 

Refiere este problema a las últimas tres décadas, lo cual corresponde con su 

narrativa política y su posición ideológica. 

En relación a la quinta prioridad (Deporte para todas y todos), el PSE como 

en casi todos los puntos ocurre hace un reclamo genérico por la inexistencia de 

programas efectivos que hayan promovido el deporte, lo cual no deja de ser 

inexacto, por decir lo menos. Por lo demás, las referencias que hace sobre el tema 

son genéricas, llenas de lugares comunes, como referir las enseñanzas que deja en 

los estudiantes la práctica del deporte (trabajo en equipo, cumplimiento de reglas, 

etc.). 
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2 Sobre la sexta prioridad (Rectoría del Estado en educación y consenso 

social), el PSE plantea que la promoción de medidas de descentralización y las 

diversas pol²ticas que se implementaron ñno estuvieron acompañadas de esquemas 

adecuados de coordinación, financiamiento e implementación que garantizaran su 

operaci·n y resultados sosteniblesò, lo cual propici· falta de coordinaci·n y malos 

resultados. 

Si bien habla de la importancia del ñconsenso social en torno a un proyecto 

educativo,ò resulta parad·jico que el PSE no aluda absolutamente al proceso de 

consulta ciudadana que se hizo durante el periodo de transición y previo al inicio 

formal de este gobierno. 

 Una primera observación que puede hacerse es que los objetivos prioritarios 

que señala el documento corresponden con las prioridades señaladas 

anteriormente, porque su tratamiento resulta un tanto redundante y reiterativo. 

Otra observación respecto a los objetivos prioritarios es su articulación con lo 

que el mismo documento llama ñfinalidadò y ñprop·sitoò. El PSE dice que el 

ñprop·sito superiorò respecto al cual se articulan los seis objetivos prioritarios es 

ñgarantizar el pleno ejercicio del derecho a la educaci·n de todas y todosò. Por lo 

que toca a la ñfinalidad del PSEò, dice que es ñcontribuir a un nuevo modelo de 

desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el disfrute 

pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo 

nacional sostenibleò. Es en torno a este prop·sito y finalidad que se articulan los 

objetivos prioritarios. 
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3 Puede notarse una clara correspondencia entre el propósito y la finalidad del 

PSE, sobre todo en la parte relativa al ñderecho a la educaci·nò; sin embargo, 

pareciera que no la hay tanto respecto a los objetivos prioritarios toda vez que, salvo 

el primero relativo a inclusión y equidad, los demás se refieren a temas que no se 

ven claramente señalados en el propósito y la finalidad. 

Una tercera observación es que, en la enunciación de los objetivos, la palabra 

ñaprendizajeò solamente aparece dos veces, pero referido a ñentornosò y a la 

ñrector²aò del Estado en la materia y no tanto al proceso educativo. 

Los objetivos prioritarios que establece son: Garantizar el derecho de la población 

en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga 

como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de exce-

lencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional. 

Revalorizar a las maestras y maestros como agentes fundamentales del 

proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo 

profesional, mejora continua, y vocación de servicio. 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la pobla-

ción en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la 

inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 
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4 Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y 

grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo 

Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

Como ya se dijo, estos objetivos corresponden con las prioridades ya 

referidas, mismas que tienen que ver con inclusión / equidad, excelencia, docentes, 

infraestructura, deporte y rectoría del Estado / participación social. 

Es de destacar que la mitad de los objetivos del PSE referidos a ñla poblaci·n 

en M®xicoò, lo cual es una expresi·n poco afortunada, en tanto que excluye a los 

mexicanos en el exterior y, paradójicamente, incluye a población extranjera radicada 

en el país. Lo paradójico es que, si la idea principal que puede encontrarse en el 

programa es la de la inclusión, excluya a los mexicanos radicados fuera de país, 

siendo que el gobierno tiene la misma responsabilidad con todos los mexicanos, 

independientemente del lugar de residencia. Y si hubiera alguna población con la 

que hubiera un compromiso moral y político mayor serían en todo caso la población 

vulnerable, mucha de la cual está formada precisamente por mexicanos radicados 

en el extranjero. Esta misma idea (esfuerzos dirigidos a ñla poblaci·n en M®xicoò) 

aparece en otras partes del documento (por ejemplo, la estrategia prioritaria. 

En función de esos seis objetivos prioritarios, el PSE propone 30 estrategias 

prioritarias que se desdoblan en 274 acciones puntuales. 
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5 Entre ellas se destacan varias referencias a temas como perspectiva de 

género. Concretamente hay 33 referencias directas a este tema, 29 de ellas en las 

ñacciones puntualesò que se derivan de las estrategias prioritarias y cuatro de ellas 

en diferentes partes del documento. Además, en el glosario se abordan los temas 

de ñdiscriminaci·nò, ñigualdad de g®neroò y ñperspectiva de g®neroò. 

Este apartado es el más largo del documento. Aquí se establecen 6 metas 

para el bienestar (que corresponde cada una con los objetivos prioritarios) y 12 

parámetros (dos parámetros para cada objetivo) que se proponen para medir los 

avances bajo los cuales se evaluará el PSE. Sin embargo, la estructura de dichos 

parámetros no resulta del todo clara, toda vez que el enunciado y su numeración no 

mantienen consistencia lógica ni numérica. En efecto, el PSE enumera las 6 metas 

para el bienestar y le atribuye dos parámetros a cada una, asignándoles una 

numeración que no mantiene consistencia. En el caso, por ejemplo, de la meta para 

el bienestar. 

El documento procede a enumera ñelementos de meta para el bienestar o 

par§ metroò, en donde propone indicadores, pero los refiere indistintamente a las 

metas y a los parámetros. Pareciera, además, que las metas y parámetros que se 

proponen no miden debidamente lo que se propone el objetivo prioritario.  
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6 Para el caso del objetivo prioritario uno relativo a la inclusión y a la equidad, 

establece una meta y dos parámetros: a) tasa bruta de escolarización; b) atención 

educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia y c) tasa bruta de 

escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso. Sin 

embargo, parecería que no son suficientes para medir el cumplimiento de un 

objetivo tan relevante como la inclusión. 

Para el caso del objetivo prioritario dos relativo a la excelencia, las metas o 

par§metros con los que la mide son el ñporcentaje de eficiencia terminal del Sistema 

Educativo Nacionalò, los ñporcentajes de estudiantes que obtienen al menos el nivel 

de dominio b§sico de la prueba PISAò y el ñporcentaje de abandono escolarò. A este 

respecto se pueden decir varias cosas. Por un lado, consideramos que estas metas 

no miden suficientemente la excelencia de un sistema educativo y deja de lado otros 

parámetros (aprovechamiento escolar, aprobación, entre otros). Por otro lado, la 

meta de eficiencia terminal acaba siendo irreal, si como de hecho ocurre, se 

promueve la aprobación universal para alumnos de los primeros años de educación 

primaria. Además, utilizar los resultados de la prueba PISA como medio para medir 

la excelencia académica resulta limitado. La prueba PISA es una buena prueba; no 

obstante, es una prueba que mide poco (al menos inmediatamente), ya que evalúa 

aprendizajes de alumnos de 15 años, pero deja fuera educación primaria, educación 

media superior y superior, capacitación para el trabajo, entre otros esfuerzos que 

realiza la SEP, que igualmente deben ofrecerse con calidad, pero que no pasan por 

la medición de PISA. 
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7 El que la excelencia del servicio educativo que ofrece la SEP se mida en 

buena parte por los ñporcentajes de estudiantes que obtienen al menos el nivel de 

dominio b§sico de la prueba PISAò merece algunos comentarios. Por un lado, 

resulta realista que los niveles esperados en esta prueba estén en los niveles de 

dominio básico, dado que en esos niveles han estado los resultados que 

históricamente México ha obtenido en esa prueba. Por otro lado, resulta 

incongruente que se mida la excelencia educativa tomando de referencia los niveles 

de dominio básico de la prueba dado que esos niveles no son excelentes. Excelen-

cia sería que nos ubicáramos en los niveles medios y altos de la prueba, a lo cual 

paradójicamente no se está aspirando. Si el objetivo estratégico se medirá en buena 

parte por incrementar el porcentaje de alumnos en los niveles de dominio básico, la 

excelencia se queda muy corta, ya que solo incrementa el porcentaje de alumnos 

en niveles no excelentes, lo cual es una extraña manera de medir la excelencia. 

Resulta paradójico apoyarse en la evaluación de PISA para medir la 

excelencia académica del servicio educativo que presta la SEP, mientras no refiere 

ninguna prueba estandarizada de hechura nacional (PLANEA, por ejemplo) y haya 

desaparecido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

Para el caso del objetivo prioritario 6, relativo a la gobernanza del SEM, las 

metas o parámetros con los que pretende medir están relacionados con el 

ñporcentaje de matr²cula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 

Informaci·n y Gesti·n Educativaò o el ñgasto federal en educación como porcentaje 

del Producto Interno Brutoò. No parece, sin embargo, que estos elementos alcancen 

a medir la gobernanza del sistema o la participación social. 
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8 Sería deseable que, además de la alineación de estas metas y parámetros 

con sus respectivos objetivos prioritarios, también estén alineados con la estrategia 

correspondiente. Esto aplica también para las acciones puntuales, que no parece 

estén articuladas necesariamente con las metas y parámetros. 

El PSE plantea un diagnóstico pesimista en el que pareciera que todo está 

mal. Reconoce muy pocos avances y esos pocos son relativos. Hay afirmaciones 

falsas o inexactas, además de inconsistentes con la política educativa que, de hecho 

y en términos de presupuesto, se puede ver en este primer tercio de gestión de este 

gobierno. 

Los objetivos prioritarios que estructuran el PSE están ubicados 

principalmente en el ámbito de los insumos, pero poco tocan el proceso educativo 

en sí mismo. Esto implica un error de diagnóstico y, por tanto, de identificación de 

propuestas de solución. 

El PSE es un documento político y declarativo, cargado de buenos propósitos 

con los que cualquier podría identificarse. El problema es que a los planes, 

programas y modelos educativos hay que evaluarlos no tanto por la nobleza de sus 

propósitos, sino por los resultados que obtiene, muy particularmente en materia de 

aprendizajes. 
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9 Si bien es cierto que por el momento no pueden verse resultados del PSE, si 

pueden preverse, en tanto que muchos de los puntos que plantea no se distinguen 

notoriamente de los planteamientos y políticas que han promovido otros gobiernos 

en materia educativa. Y aún más, este gobierno ha dado pasos para atrás en 

algunos puntos relevantes como evaluación y promoción docente, reducción de 

presupuesto, eliminación del Instituto de Evaluación de la Educación, entre otros 

temas. 

Tanto por información e ideas que pueden verse en el PSE, así como en otros 

documentos referentes a la NEM y por afirmaciones hechas por autoridades 

educativas (ñahora se vale copiarò, ñno se requiere saber ingl®s para ense¶arloò, 

etc.), puede constatarse que el modelo educativo que propone este gobierno es uno 

que sigue al pie de la letra el discurso pedagógico contemporáneo, que no se distin-

gue en nada de los gobiernos que le precedieron, a saber el discurso de la 

políticamente correcta centralidad del alumno, la pedagogía activa, la prioridad del 

aprendizaje por encima de la enseñanza, el énfasis en las habilidades 

socioemocionales y cognitivas (pensamiento crítico, aprender a aprender, 

capacidad para resolver problemas, entre otros). Todo eso, en principio, pareciera 

que no tendría nada de cuestionable. Sin embargo, privilegiar estos enfoques acaba 

teniendo como efecto secundario un desprecio implícito por el conocimiento, su 

transmisión por parte del docente y su asimilación por parte del alumno, la 

evaluación objetiva, entre otras cosas. En ese contexto, pareciera que ahora es más 

importante aprender a aprender, que aprender algo. 

 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

1
0

0  

  



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

1
0

1 Esto no es algo que se diga explícitamente, pero puede identificarse 

claramente en el discurso oficial, en este documento, en los documentos relativos a 

la NEM, entre otros. Es un cambio de enfoque sutil, pero consistente que se viene 

aplicando a lo largo de los sexenios, independientemente de los gobiernos y sus 

orígenes político partidarios. Se aplica porque es políticamente correcto, 

discursivamente atractivo, sin importar que sea pedagógicamente desastroso. Lo 

evidencian los malos resultados en materia de aprendizajes. 

Este tipo de modelos educativos, que privilegian las habilidades cognitivas, 

las actitudes y las emociones por encima del conocimiento, acaban teniendo 

resultados trágicos en al menos dos ámbitos: el académico y e económico-social. 

En lo académico, la evidencia puede constatarse en los muy bajos resultados que 

México obtiene en pruebas como PLANEA o PISA. En lo económico social. la 

consecuencia es que amplía la brecha de desigualdad económica, social y cultural 

en tanto que los niños y jóvenes más afectados son precisamente los de las clases 

sociales más bajas. 

Esta situaci·n refleja lo que algunos han llamado el ñefecto Mateoò (Hirsch, 

2010), refiriéndose al texto del Evangelio de San Mateo, 13;12 que afirma: ñporque 

al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará 

hasta lo que cree que tieneò. Efectivamente ese texto describe metaf·ricamente una 

de las consecuencias que tienen los modelos educativos que privilegian las 

habilidades cognitivas por encima del conocimiento: le genera efectos positivos a 

quien tiene capital cultural, pero efectos negativos a quienes no. 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

1
0

2 El ñefecto Mateoò ocurre debido al hecho de que la escuela es el ¼nico 

recurso por el cual los niños y jóvenes más pobres pueden tener acceso al 

conocimiento y por tanto hacer realidad aquella verdad que todos sabemos: que la 

educación es factor primordial de movilidad social. Esta movilidad social que 

produce la educación solamente es posible siempre y cuando le permita a los niños 

y jóvenes acceder a conocimientos y aprendizajes nuevos. Si no hay tal, no habrá 

movilidad social. 

Los niños y jóvenes de clases medias y altas pueden compensar las 

limitaciones de esos modelos porque cuentan con mayor capital cultural: viven con 

padres profesionistas, tienen libros en casa, el vocabulario con el que conversan es 

más amplio, van al cine, al teatro, al museo, entre muchas otras cosas. Los niños y 

jóvenes pobres no. Lo que no les de la escuela no se los dará nadie. Y una escuela 

que no ofrece un robusto acervo de conocimientos a sus alumnos, particularmente 

a los más pobres, los condena a la pobreza y condena a la sociedad a agudizar las 

desigualdades existentes en ella. 

Hirsch (2018) analiza el efecto que tuvo en Francia una reforma educativa 

que, de fondo, implicaba el paso de un modelo educativo enfocado en el 

conocimiento a uno enfocado en las habilidades. 
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3 Esto hace evidente en el PSE un error de diagnóstico y una paradoja. El error 

en el diagnóstico se da en tanto que la principal razón de la desigualdad está 

principalmente en la falta de acceso al conocimiento y a los aprendizajes, no tanto 

en otros factores, como lo señala el programa. La paradoja se da por el hecho de 

que por un lado la apuesta del PSE y de la política educativa del actual gobierno es 

propiciar la inclusión y le equidad, sin caer en la cuenta de que el proyecto educativo 

que promueven la genera. 

Finalmente parece que la política educativa del actual Gobierno federal, 

desde el PND, el PSE, los presupuestos de egresos, el marco normativo, el modelo 

educativo no parecen distinguirse sustancialmente de los esfuerzos realizados por 

otros gobiernos. Quizás el punto a destacar es el de la prioridad que le da a la 

inclusión y a la equidad, aunque no parece que los esfuerzos que haga acaben 

contribuyendo a ello. 
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5 EDUCACIčN Y DESASTRES: 

REFLEXIčN SOBRE EL CASO DE M£XICO 

Jorge Dettmer G.6 

Introducci·n 

En las ¼ltimas d®cadas se ha observado una tendencia al aumento de 

desastres naturales y provocados por el hombre, con mayor potencial de da¶o 

geof²sico, ambiental, material o humano. Tales desastres se est§n 

presentando con mayor frecuencia y mayor potencial de destrucci·n en 

ciudades ubicadas en pa²ses con menor grado de desarrollo. Puesto que una 

proporci·n significativa de la poblaci·n de estos pa²ses est§ conformada por 

ni¶os y j·venes pertenecientes a los estratos sociales m§s pobres, el impacto 

f²sico o mental provocado por una calamidad natural o humana los hace a¼n 

m§s vulnerables. Esta situaci·n ha planteado un serio reto para los 

responsables de planificar y atender las emergencias, quienes han buscado 

vincular sus acciones con las de otras instituciones sociales que, por la 

importancia y naturaleza de sus funciones, pueden contribuir de manera 

significativa ðmediante informaci·n, capacitaci·n y educaci·nð, a las tareas 

de prevenci·n, mitigaci·n y ajuste en situaciones de desastre. 

 
6 wŜǾƛǎǘŀ [ŀǝƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎ 9ŘǳŎŀǝǾƻǎΦ /ŜƴǘǊƻ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎ 9ŘǳŎŀǝǾƻǎΦ ±ƻƭΦ ···LL bƻΦ нΣ 
{ŜƎǳƴŘƻ ǘǊƛƳŜǎǘǊŜ ŘŜƭ нллнΣ ǇłƎǎΦ поπтн 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

1
0

6 La importancia de la educaci·n como elemento capaz de modificar el 

comportamiento y las actitudes de los distintos actores sociales ante eventuales 

desastres naturales o causados por el hombre, ha fortalecido la creencia de los 

organismos internacionales, los dirigentes nacionales y los especialistas, de que 

s·lo mediante una activa participaci·n de la escuela ser§ posible avanzar en la 

creaci·n y el fortalecimiento de una cultura de la prevenci·n que permita proteger a 

las sociedades de los desastres. 

Partiendo de esta perspectiva, tres son los objetivos que persigue el trabajo: 

1) analizar en forma general el papel que ha desempe¶ado la educaci·n en la 

conformaci·n de una cultura de la protecci·n civil y la prevenci·n de desastres en 

M®xico; 2) identificar algunos de los factores m§s importantes que ða mi juicioð 

limitan el desarrollo de dicha cultura, y 3) formular algunas recomendaciones con el 

fin de lograr una participaci·n m§s efectiva del sector educativo en las acciones de 

prevenci·n, mitigaci·n, ajuste y reconstrucci·n en casos de desastre. 
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7 El trabajo se divide en seis partes. En las dos primeras se destacan las 

coincidencias y discrepancias sostenidas por los te·ricos de la ñsociedad de riesgoò 

y los expertos en desastres, respecto a las futuras amenazas y peligros resultantes 

de desastres naturales o accidentes tecnol·gicos. En la tercera y cuarta, se destaca 

el importante papel que desempe¶a la educaci·n tanto en la etapa de prevenci·n 

como en la de mitigaci·n y ajuste en situaciones de desastre. En el quinto apartado 

se alude a la creciente vinculaci·n que, desde los sismos de 1985 acaecidos en la 

ciudad de M®xico, se viene realizando entre los organismos responsables de la 

prevenci·n de desastres y el sector educativo, subray§ndose asimismo tanto los 

logros como las limitaciones de las acciones y medidas encaminadas a la con-

formaci·n de una subcultura de la protecci·n civil. Finalmente, en el sexto y ¼ltimo 

apartado se formulan algunas recomendaciones generales para el fortalecimiento 

de dicha subcultura en nuestro pa²s. 

El enfoque de la ñsociedad de riesgoò 

Vivimos hoy en d²a en lo que algunos autores han denominado la sociedad 

de riesgo. En los or²genes de esta nueva forma de sociedad se encuentran dos 

transformaciones fundamentales: la primera denominada el fin de la naturaleza, y la 

segunda caracterizada como el fin de la tradici·n. 
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9 Con el fin de la naturaleza, los soci·logos de la sociedad de riesgo aluden no 

a un mundo donde est§ desapareciendo el medio ambiente natural, sino m§s bien 

a la creciente intervenci·n del hombre sobre casi cualquier aspecto del mundo 

f²sico. Como Giddens se¶ala: Durante cientos de a¶os, la gente se preocup· por lo 

que la naturaleza pod²a hacerle: terremotos, inundaciones, epidemias, malas 

cosechas y dem§s. En alg¼n punto, ubicado m§s o menos en los ¼ltimos cincuenta 

a¶os dejamos de preocuparnos tanto de lo que [la naturaleza] podr²a hacernos y 

comenzamos a preocuparnos m§s de lo que nosotros le hemos hecho. Esta 

transici·n define uno de los principales puntos de entrada de la sociedad de riesgo. 

Es una sociedad que vive despu®s de la naturaleza. 

Con el fin de la tradici·n se hace referencia al proceso mediante el cual el 

mundo ya no se vive como destino (o a partir de certezas tradicionales), sino por el 

contrario como futuro. 
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0 Para comprender adecuadamente el alcance y el significado de la sociedad 

de riesgo es preciso tomar en cuenta una serie de consideraciones y distinciones. 

En primer lugar, el riesgo no implica necesariamente peligro (la sociedad de riesgo 

no es de por s² una sociedad m§s peligrosa que las anteriores). En segundo t®rmino, 

la concepci·n de sociedad de riesgo supone la existencia de una sociedad preocu-

pada por controlar el futuro. En tercer lugar, aunque el riesgo se asocia casi siempre 

con algo negativo (evitar un resultado no deseado), tambi®n puede verse en forma 

positiva, es decir, como una oportunidad de tomar decisiones o iniciativas 

innovadoras teniendo en perspectiva un mundo problem§tico. Por ¼ltimo, es 

importante distinguir entre riesgos externos, esto es, aquellos que desde fuera 

afectan a los individuos en forma inesperada, y riesgo manufacturado, es decir, 

aquel creado por el avance de la ciencia y la tecnolog²a. 

La posibilidad de que se produzcan cada vez m§s cat§strofes repentinas o 

provocadas est§ asociada a la creciente universalizaci·n de la tecnolog²a, cuyos 

efectos negativos pueden cruzar barreras nacionales, de clase social o aun 

generacionales (como lo ejemplifican los accidentes nucleares o los derrames 

petroleros). Consecuentemente, como afirma Beck, nos dirigimos hacia una nueva 

modernidad en la cual ñel eje que estructura nuestra sociedad industrial no es ya 

tanto la distribuci·n de bienes como la distribuci·n de males, la distribuci·n de 

riesgosò. 
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1 A diferencia del pasado, en que los peligros eran habitualmente atribuidos a 

los dioses, a la naturaleza o al destino, hoy son cada vez m§s imputados a las 

decisiones humanas arriesgadas, producto de la vida cotidiana. Por ®sta y otras 

razones la noci·n de riesgo est§ hoy m§s que nunca presente en las agendas 

pol²ticas de los gobiernos, los debates acad®micos y la discusi·n p¼blica 

El enfoque sociol·gico de los desastres 

Si bien no hay un acuerdo generalizado respecto a lo que debe entenderse 

por desastre, desde un punto de vista sociol·gico puede decirse que [...] un desastre 

es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una de sus 

subdivisiones sufre da¶o f²sico y desorganizaci·n social, de manera que todas o 

algunas de las funciones esenciales de la sociedad o subdivisiones de ella son 

perjudicadas. 

De acuerdo con Kreeps, existen cuatro dimensiones fundamentales en las 

cuales los soci·logos han concentrado su atenci·n cuando se habla de los 

desastres como eventos: 1) la extensi·n o amplitud del aviso; 2) la magnitud del 

impacto; 3) el alcance o extensi·n del impacto y, 4) la duraci·n del impacto. 

Entre los agentes detonadores de desastres naturales com¼nmente se 

identifican los terremotos, los huracanes, las sequ²as, las inundaciones, las 

avalanchas y los tsunamis; entre los agentes perturbadores de origen humano se 

encuentran los desastres tecnol·gicos, los disturbios sociales y el terrorismo. 
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2 Aunque los especialistas en desastres coinciden en varios aspectos con los 

te·ricos de la sociedad de riesgo, su visi·n es menos optimista con respecto a las 

amenazas y peligros provocados por agentes disruptivos naturales y humanos, y 

sobre la posibilidad de controlarlos en el futuro. En efecto, diversas investigaciones 

han puesto de manifiesto la tendencia al aumento en el n¼mero de temblores, 

tifones y huracanes con alto potencial de da¶o, en las ¼ltimas d®cadas. Al riesgo 

derivado de las llamadas ñamenazas naturalesò se ha agregado, en forma 

acelerada, el peligro de accidentes y desgracias tecnol·gicas. 

M§s a¼n, como se¶ala Quarantelli: En un escenario global enfrentaremos 

m§s y peores desastres y cat§strofes en el futuro. Sin considerar si los agentes son 

naturales o tecnol·gicos, habr§ un crecimiento cualitativo y cuantitativo de los 

efectos negativos. Esto ser§ resultado de dos corrientes de desarrollo social: la 

industrializaci·n y la urbanizaci·n. El desarrollo industrial asegura el incremento de 

agentes y ocasiones de desastre. La urbanizaci·n, por su parte, acrecienta el riesgo 

y la vulnerabilidad de poblaciones o sociedades posiblemente impactadas. 

Si, como sostienen los te·ricos de la sociedad de riesgo, vivimos cada vez 

m§s expuestos al riesgo generado por la propia progresi·n de la ciencia y la 

tecnolog²a y si, como afirman los expertos en desastres, existe una tendencia al 

crecimiento de las amenazas naturales y tecnol·gicas, cabe preguntarse: àQu® 

papel toca desempe¶ar a las diversas instituciones sociales ðparticularmente a las 

educativasð en la conformaci·n de una subcultura de la protecci·n civil que proteja 

a las actuales y futuras generaciones de los posibles da¶os provocados por 

desastres naturales o humanos? 
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3 Cultura, desastres y educaci·n 

La palabra cultura tiene diferentes significados. En muchas lenguas 

occidentales, ñculturaò suele significar ñcivilizaci·nò o ñrefinamiento de la menteò, 

particularmente los resultados de dicho refinamiento, como la educaci·n, el arte o 

la literatura. 

A diferencia de la naturaleza humana o la personalidad, la cultura se aprende, 

no se hereda; es siempre un fen·meno colectivo porque es compartido, al menos 

parcialmente, por las personas que han vivido o viven dentro de un entorno social. 

Los soci·logos habitualmente se han referido a una variante de la cultura 

general existente de manera paralela a otras clases de cultura o a la cultura principal 

de una sociedad, como subcultura. De acuerdo con Schoeck: El concepto de 

subcultura debe ser empleado en un sentido valorativamente neutro. No se trata 

necesariamente de una cultura de grado inferior o de dudoso valor, sino de una 

cultura especial que vive bajo el manto de una cultura normal m§s amplia y que 

impone normas a las personas y grupos dirigidos por ella. 

En el §mbito de la investigaci·n sobre desastres, desde mediados de la 

d®cada de 1960, diversos analistas utilizaron el concepto de subcultura del desastre 

o la emergencia para referirse a un ñcomponente de la cultura dominante de una 

comunidad no expresada y sin embargo asegurada por las circunstanciasò. 
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4 A mediados de los a¶os setenta, Moore fue uno de los primeros soci·logos 

que se refiri· a la adaptaci·n cultural como recurso para enfrentar amenazas 

recurrentes. Para este autor, la subcultura del desastre inclu²a: Aquellos agentes, 

reales y potenciales, sociales, psicol·gicos y f²sicos que son usados por los 

residentes de tales §reas en sus esfuerzos por hacer frente a desastres que han 

golpeado o que la tradici·n indica que podr²an golpear en el futuro. 

Anderson retom· el concepto en relaci·n con las agencias de defensa civil, 

pero no agreg· mucho a la definici·n. Dynes, por su parte, al observar ciertas 

caracter²sticas de comunidades habituadas a enfrentar desastres, destac· la 

importancia de subculturas del desastre que permanec²an latentes en estas 

comunidades. De igual modo, Kreeps se¶al· que muchos de los datos reunidos por 

el Centro de Investigaci·n en Desastres de los Estados Unidos sobre la subcultura 

del desastre proven²an en gran medida de informaci·n, experiencias previas y 

pautas de preparaci·n en situaciones de desastre. 

Con todo, fue gracias a los trabajos desarrollados por Weller y Wenger 

tambi®n en los a¶os setenta, que el concepto de subcultura del desastre gan· mayor 

aceptaci·n, contribuyendo de manera significativa a explicitar algunos de los 

elementos que, a su juicio, promueven el desarrollo de una subcultura del desastre. 

Entre ®stos destacan: Impactos repetitivos experimentados por la comunidad. El 

evento desastroso que afecta en repetidas ocasiones a una sociedad, debi· ser de 

tal magnitud y severidad que ha dejado huella en la memoria individual y colectiva 

de la comunidad. 
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5 Existencia de un agente focalizado que permita un periodo de prealerta. Es 

necesario tener un periodo determinado despu®s del desastre, que permita a la 

comunidad prever su modo de respuesta a la emergencia. 

Consecuencias salientes del da¶o. Los da¶os y muertes causados por el 

desastre deben ser de tal magnitud como para dejar huella indeleble en la cultura 

de los individuos y/o la comunidad. 

Wenger tambi®n distingui· entre emergencias que pueden ser enfrentadas 

con las estructuras institucionalizadas de la comunidad, y los desastres que tienden 

a quebrar dichas estructuras. En este sentido afirma: A menudo la forma de 

respuesta al desastre depende del anterior desastre experimentado y las 

capacidades de gesti·n de la crisis de la comunidad. Cuando estas dimensiones 

son extensas, podemos hablar de una comunidad que posee una ñsubcultura del 

desastreò. 

Una de las estructuras institucionalizadas m§s importantes de que disponen 

las sociedades para desarrollar una subcultura del desastre es el sistema educativo. 

Desde una perspectiva sociol·gica, la educaci·n (formal e informal) que se imparte 

a trav®s del sistema educativo cumple m¼ltiples funciones, tales como desarrollar la 

personalidad del sujeto, contribuir a su inserci·n en el mundo, servir de fundamento 

a la democracia, difundir la cultura, etc. Con todo, para fines de este trabajo, una de 

las funciones m§s importantes que desempe¶a el sistema educativo formal es la de 

socializar entre los educandos los valores, las actitudes, los esquemas de 

pensamiento y las normas en que se basa el funcionamiento de una sociedad. 
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6 Si bien (por su importante funci·n socializadora) la educaci·n ha sido 

considerada tradicionalmente como un factor de transformaci·n de los valores, las 

actitudes y los comportamientos de los individuos, en el campo de los estudios sobre 

desastres ðcon algunas excepcionesð la educaci·n (formal e informal) no ha sido 

objeto de esta alta valoraci·n. àA qu® se debe? Se pueden se¶alar al menos cuatro 

posibles razones: En muchos pa²ses (sobre todo poco desarrollados) existe un alto 

grado de desvinculaci·n de las pol²ticas de prevenci·n y mitigaci·n de desastres, 

de aquellas relacionadas con los contenidos, orientaciones y aprendizajes 

promovidos por el sistema educativo. 

En muchos pa²ses, los organismos y personas responsables de las 

emergencias desconocen o subestiman el potencial cuantitativo y cualitativo que 

posee el sistema educativo para transmitir, inculcar y modificar los conocimientos, 

las actitudes, los valores y las conductas, que contribuyan a conformar una 

subcultura de la protecci·n civil y la prevenci·n de desastres. 

En muchos pa²ses, existe un alto grado de subestimaci·n del papel que 

desempe¶an los factores educativos, culturales, y en general ideol·gicos, en la 

prevenci·n, mitigaci·n y ajuste en situaciones de desastre. 

En muchos pa²ses, prevalece una importante falta de comunicaci·n entre los 

expertos en desastres y los especialistas en educaci·n, lo que se traduce en una 

escasa reflexi·n te·rica y en un serio obst§culo para acrecentar el conocimiento 

sobre las relaciones entre la educaci·n y los desastres. 
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7 Educaci·n y desastres: algunas interrelaciones 

Como ya se mencion·, hasta finales de los a¶os sesenta los desastres 

provocados por terremotos, erupciones volc§nicas, huracanes e inundaciones, 

fueron considerados como ñeventos extremosò del mundo f²sico o natural, dotados 

de car§cter ñimprevisibleò, ante los cuales el hombre y las sociedades ten²an pocas 

posibilidades de actuar. 

Estudios realizados en las ¼ltimas d®cadas demuestran, sin embargo, que 

las condiciones sociales desempe¶an un papel tanto o m§s importante en la 

incidencia, extensi·n y distribuci·n de los da¶os ocasionados por desastres 

naturales o por la acci·n del hombre. En otras palabras, existe una serie de 

caracter²sticas sociales que pueden constituirse en factores que aumenten la expo-

sici·n al da¶o ocasionado por alteraciones geol·gicas, hidrometeorol·gicas o 

tecnol·gicas, tales como los bajos ingresos, la estructura de edades, el tipo de 

familias, el mal estado de salud y nutrici·n, as² como la falta de educaci·n de la 

poblaci·n. 

Diversos trabajos han constatado que si bien las calamidades de origen 

natural o humano tienden a afectar a los grupos social, econ·mica y culturalmente 

m§s pobres y vulnerables, aun dentro de ®stos las calamidades act¼an de manera 

selectiva, golpeando con mayor fuerza a las mujeres, los ancianos, las personas 

que sufren alg¼n tipo de discapacidad y los ni¶os. 
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8 En el caso de los ni¶os en edad escolar, los desastres ya sean naturales 

(como los huracanes, los terremotos o las inundaciones), o bien de origen humano 

(como los actos terroristas), pueden tener un efecto psicol·gico perdurable, que se 

manifiesta en preocupaci·n, p®rdida de memoria, bajo rendimiento y ausentismo 

escolar, o aun en conductas violentas o delictivas. 

Tomando en cuenta esta situaci·n, en las ¼ltimas d®cadas se ha llevado a 

cabo una serie de trabajos para conocer el peso de las distintas variables ð

particularmente las de tipo cultural y educativoð en las etapas de prevenci·n, 

mitigaci·n, ajuste y recuperaci·n, en las comunidades afectadas por desastres. Por 

ejemplo, varios pa²ses frecuentemente expuestos a eventos disruptivos (como 

Jap·n, Australia, Estados Unidos y Colombia), han desarrollado estrategias 

preventivas apoyadas en la educaci·n formal e informal, la capacitaci·n y la amplia 

difusi·n de informaci·n (con ayuda de las escuelas, las organizaciones sociales, las 

empresas y los medios de comunicaci·n), logrando disminuir significativamente las 

p®rdidas materiales y humanas ocasionadas por desastres naturales y tecnol·gicos. 

En los momentos posteriores al desastre, se ha descubierto que las escuelas 

contribuyen, mediante un conjunto de actividades l¼dicas (tales como el dibujo, el 

canto o la verbalizaci·n) y los procesos de ense¶anza-aprendizaje, a mantener el 

estado de §nimo de los escolares, a la vez que los ayudan a externar sus 

sentimientos, a ajustarse a las p®rdidas y a no abrigar falsas esperanzas. En este 

aspecto, el papel de los padres de familia, profesores, trabajadores sociales y 

psic·logos resulta fundamental al proporcionar a los alumnos el apoyo y la 

tranquilidad emocional que operan como fuerzas estabilizadoras. 
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9 Tambi®n se ha constatado que los ni¶os y los adolescentes responden 

favorablemente a la comunicaci·n cuando ®sta se propicia de manera clara y 

honesta por parte de los adultos. Debido a la importancia concedida a este ¼ltimo 

aspecto, Wilches- Chaux ha definido la educaci·n para desastres como ñel procesa-

miento de informaci·n con el prop·sito expl²cito de reducir la vulnerabilidadò. 

De acuerdo con la Organizaci·n Nacional para la Asistencia de V²ctimas 

(NOVA), de los Estados Unidos, las escuelas ðentre otras instituciones socialesð 

pueden jugar un papel fundamental proporcionando asistencia e intervenci·n 

efectiva a los ni¶os y j·venes afectados por la violencia, los desastres naturales y 

el terrorismo. Entre las principales acciones de intervenci·n en manos de los 

maestros y directivos de las escuelas destacan las siguientes: Proporcionar a los 

ni¶os y j·venes expuestos al desastre, afecto f²sico, confort y cuidado. Alentar a los 

ni¶os y j·venes a contar historias que los ayuden a externar sentimientos tales como 

la furia, el miedo o el temor. Suministrar a los estudiantes ayuda concreta e 

informaci·n verdadera. Ayudar a que los ni¶os entiendan las diferencias entre la 

vida y la muerte, y a manejar el trauma provocado por la p®rdida. Procurar el 

restablecimiento de rutinas escolares agradables. Ayudar a los escolares a 

enmarcar sus p®rdidas en el contexto de sus relaciones familiares y sociales como 

un todo. Ayudar a los escolares a desarrollar planes de protecci·n si otra calamidad 

est§ pr·xima a repetirse. Ense¶ar a los ni¶os a enfrentar y resolver problemas, 

desarrollando en ellos habilidades y m®todos apropiados a su edad para manejar la 

ansiedad. Mantener reuniones con los padres para discutir el evento traum§tico y la 

respuesta de los ni¶os a ®l. 
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0 En s²ntesis, por su car§cter masivo y su funci·n socializadora, la educaci·n 

tiene la capacidad de proporcionar a los ni¶os y j·venes los conocimientos 

cient²ficos, las actitudes y las pautas de conducta que contribuyan a minimizar la 

vulnerabilidad social ante situaciones desastrosas, coadyuvando al mismo tiempo a 

restablecer una relaci·n m§s equilibrada entre los seres humanos, la sociedad y la 

naturaleza. 

Protecci·n civil y educaci·n en M®xico 

M®xico es un pa²s que tradicionalmente ha estado expuesto a riesgos de 

desastres naturales o provocados por el hombre. Por lo tanto, las acciones 

encaminadas a proteger y auxiliar a la poblaci·n en situaciones de desastre tienen 

una larga historia. Sin embargo, fue a partir de los sismos de 1985 cuando se 

establecieron las bases institucionales para crear un Sistema Nacional de 

Protecci·n Civil en el pa²s. Desde entonces, con mayor o menor ®nfasis 

(dependiendo de los intereses y prioridades de la administraci·n gubernamental en 

turno), se ha intentado estrechar los lazos entre la pol²tica p¼blica en materia de 

protecci·n civil y prevenci·n de desastres y el sector educativo. Como resultado de 

estos esfuerzos de vinculaci·n se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes 

acciones: El establecimiento del grupo de trabajo sobre Seguridad, Emergencia 

Escolar y Participaci·n Social, cuya misi·n principal fue la de ñestablecer las 

acciones tendientes a educar a la poblaci·n escolar, padres de familia y personas 

de la comunidad para que participen en forma organizada en la prevenci·n, control 

y resoluci·n de situaciones de emergencia y desastreò.  
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1 La creaci·n de mecanismos para instrumentar acciones de mitigaci·n, auxilio 

y salvaguarda de personas y sus bienes en casos de emergencia, siniestro o 

desastre, as² como las normas y principios para fomentar una cultura de protecci·n 

civil y autoprotecci·n de los habitantes del Distrito Federal. En el caso de la 

educaci·n lo anterior implica: a) la obligatoriedad de realizar simulacros en las 

escuelas, por lo menos tres veces al a¶o; la conformaci·n de una cultura de la 

protecci·n mediante la incorporaci·n de contenidos relacionados con esta materia 

en los planes de estudio de todos los niveles y establecimientos educativos, tanto 

p¼blicos como privados. 

La creaci·n del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar en el D. F. 

destinado, por un lado, a mantener y mejorar las condiciones f²sicas de las escuelas 

y, por el otro, a definir acciones de preparaci·n, auxilio, respuesta y recuperaci·n 

de la poblaci·n escolar y los servicios educativos de nivel b§sico y normal que 

ofrecen las escuelas localizadas en el D. F. 

La definici·n de diversas acciones encaminadas a garantizar ñel cuidado y 

preservaci·n de la integridad f²sica, psicol·gica social de los educandosò, y de las 

facultades que tienen ñlos Consejos Escolares y de Participaci·n Social de cada 

escuela para llevar a cabo acciones de participaci·n, coordinaci·n y difusi·n 

necesarias para la Protecci·n Civil y la Emergencia Escolarò. 
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2 Como resultado de estos ordenamientos y disposiciones, en la ¼ltima d®cada 

se han desarrollado diversas acciones educativas y culturales tendientes a 

interiorizar en los educandos los conocimientos cient²ficos, las actitudes y los 

comportamientos relacionados con la autoprotecci·n y la prevenci·n de desastres. 

Algunas de las acciones m§s importantes son: La creaci·n de Comit®s de Seguridad 

Escolar en los establecimientos escolares de ense¶anza b§sica y normal, 

integrados por personal directivo, docente y administrativo, as² como por alumnos 

(en los casos de educaci·n secundaria y normal), padres de familia y miembros de 

la comunidad, quienes participan en la instalaci·n y manejo de sistemas de alarma 

y equipos de seguridad, as² como en la realizaci·n de simulacros y ejercicios de 

evacuaci·n. 

El impulso a la investigaci·n para el desarrollo de sistemas de alerta s²smica, 

mediante la canalizaci·n de importantes recursos financieros al Centro de 

Investigaci·n y Registro S²smico, A. C. 

La creaci·n del Comit® de Mantenimiento a las escuelas SEP-GDF, a trav®s 

del cual se canaliza y da mantenimiento correctivo y preventivo a las 8 200 escuelas 

de educaci·n b§sica existentes en la ciudad de M®xico. 

La creaci·n del Plan Operativo de Seguridad Escolar, cuyo objetivo es agilizar 

la respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad p¼blica ante el llamado 

de la emergencia de las escuelas. 



 

 EL DESASTRE DE LA EDUCACIùN EN MðXICO 

1
2

3 La instrumentaci·n de programas de capacitaci·n para profesores y 

estudiantes en materia de primeros auxilios y evacuaci·n de inmuebles, con la 

participaci·n y asesor²a de organismos gubernamentales, instituciones de 

asistencia p¼blicas y privadas y brigadas vecinales. 

La adquisici·n y dotaci·n de material de primeros auxilios y equipos de 

seguridad a los planteles de educaci·n inicial, especial, b§sica y normal. 

La creaci·n de sistemas de informaci·n, seguimiento y evaluaci·n de 

riesgos, con el fin de orientar a la poblaci·n escolar. 

La distribuci·n de folletos, carteles, videos, mensajes radiof·nicos y 

televisivos que contienen informaci·n sobre las medidas preventivas y acciones a 

realizar en casos de emergencia. 

La realizaci·n de campa¶as de comunicaci·n social y Semanas Nacionales 

para la Cultura de la Protecci·n Civil desde 1993. 

La incorporaci·n de nociones y conceptos relacionados con la ecolog²a, la 

protecci·n del medio ambiente, el cuidado de la salud y la protecci·n civil, en los 

planes de estudio de educaci·n b§sica y normal. 

Con todo, existe una serie de obst§culos que, a mi juicio, limita el alcance de 

la educaci·n para fomentar y consolidar una subcultura de protecci·n civil en 

M®xico. Tales obst§culos se originan, en parte, en el propio funcionamiento del 

sistema educativo formal y en algunas de las pol²ticas que lo han orientado. 
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4 El primero de ellos lo constituye la insuficiente cobertura y, por lo tanto, la 

desigual distribuci·n de las oportunidades educativas entre distintos grupos sociales 

y regiones geogr§ficas. En la actualidad, en el sistema educativo nacional (en su 

modalidad escolarizada) se encuentran matriculados 29.7 millones de estudiantes, 

de los cuales m§s 23.5 millones (79.4%) corresponden a alumnos inscritos en la 

educaci·n b§sica (es decir, preescolar, primaria y secundaria). Si bien desde hace 

varios a¶os se atiende al 98% de la poblaci·n en edad de cursar la primaria, se 

estima que alrededor de un mill·n de ni¶os entre seis y 14 a¶os, en su mayor²a 

ind²genas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros agr²colas, en situaci·n de 

calle y discapacitados, no asisten regularmente a la escuela, y que de cada 100 

ni¶os que lo hacen, 15 no consiguen terminarla. Lo anterior se explica, en buena 

medida, por la gran cantidad de ni¶os que, por sus condiciones socioecon·micas, 

abandonan la primaria en los tres primeros grados, especialmente en las zonas 

urbanas, rurales e ind²genas marginadas. Como ejemplo, baste se¶alar que en 

¼ltimo ciclo escolar la eficiencia terminal en las primarias biling¿es ind²genas fueron 

de 68.4%, por debajo del promedio nacional que fue de 84.7%. Asimismo, se estima 

que existen en el pa²s alrededor de 32.5 millones de mexicanos mayores de 15 a¶os 

que cuentan con educaci·n b§sica. De ellos, 5.9 millones son analfabetos y casi la 

mitad (2.8 millones) se ubica en el grupo de 15 a 49 a¶os, dentro del cual predomina 

la poblaci·n rural (54.5%) e ind²gena (44.8%), concentrada principalmente en los 

estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. 
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5 El hecho de que las oportunidades educativas se encuentren desigualmente 

distribuidas entre los distintos estratos sociales y las diversas regiones y entidades 

federativas, hace que los ni¶os de los estratos sociales m§s pobres que habitan en 

regiones expuestas a eventos desastrosos tengan muy pocas oportunidades de 

recibir y entender nociones b§sicas de autoprotecci·n o protecci·n civil que les 

permitan enfrentarlos en forma adecuada. Esto se hace evidente en el caso de las 

entidades anteriormente mencionadas ða las que cabe agregar tambi®n el Estado 

de M®xico, Michoac§n y Tabascoð, que a pesar de estar m§s propensos a 

perturbaciones geol·gicas, hidrometeorol·gicas, qu²micas o socio organizativas, 

tienen muy poca capacidad de respuesta debido al gran n¼mero de comunidades 

pobres y dispersas, cuya poblaci·n infantil se encuentra insuficientemente cubierta 

por el sistema educativo. Por ello, no es extra¶o encontrar una fuerte asociaci·n 

entre la magnitud del da¶o provocado por desastres naturales o humanos en estas 

entidades y los bajos ²ndices de educaci·n y alfabetizaci·n de su poblaci·n que, 

generalmente, es tambi®n la m§s pobre. 
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6 El segundo obst§culo que, me parece, dificulta la promoci·n de una 

subcultura de la protecci·n civil desde el sistema educativo, es la insuficiencia de 

contenidos relacionados con la ecolog²a, el cuidado del medio ambiente, la 

preservaci·n de la salud o las actividades econ·micas e industriales que impliquen 

riesgos para las personas. Aun cuando la reforma curricular impulsada por el 

Acuerdo Nacional para la Modernizaci·n de la Educaci·n B§sica, ha permitido en 

a¶os recientes actualizar los planes y programas de estudio de primaria y 

secundaria, en muchas entidades los Libros de Texto Gratuito no han incorporado 

suficientemente los contenidos y nociones cient²ficas que permitan a los escolares 

conocer de manera m§s precisa las caracter²sticas geogr§ficas, meteorol·gicas y 

volc§nicas, o productivas de su regi·n o estado, susceptibles de generar alg¼n 

desastre, as² como las posibles acciones para prevenirlo o mitigarlo. Por ejemplo, 

en el caso del Distrito Federal, un estudio realizado por la Direcci·n General de 

Protecci·n Civil de la Secretar²a de Gobernaci·n mostr· que si bien, para el ciclo 

escolar 1999-2000, hab²a sido introducido un mayor n¼mero de conceptos y 

nociones de protecci·n civil en los libros de texto oficiales de 1o. a 6o. grados, una 

encuesta aplicada por el mismo organismo a una muestra de 28 escuelas ubicadas 

en dos delegaciones del Distrito Federal puso de manifiesto que entre el 80 y 90% 

de los alumnos: 1) no sab²a c·mo actuar en un simulacro; 2) desconoc²a qu® hacer 

en caso de incendio o explosi·n, tanto en la escuela como en su casa; 3) carec²a 

de un plan de emergencia en sus hogares; 4) no hab²a participado en la creaci·n 

de brigadas; 5) entend²a la autoprotecci·n como parte de los beneficios que deb²a 

brindarles la sociedad y tambi®n como una obligaci·n de cuidarse ellos mismos. 
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7 La tercera limitaci·n tiene que ver con la insuficiencia de recursos humanos, 

materiales y financieros que, dentro del propio sector educativo, se destinan a las 

actividades de protecci·n civil. Por un lado, en la educaci·n b§sica prestan sus 

servicios m§s de un mill·n de maestros, cuyo control y supervisi·n est§n ahora ð

como resultado del proceso de descentralizaci·n educativað a cargo de los 

sistemas educativos de los estados. Sin embargo, muchas escuelas localizadas en 

las zonas urbanas y rurales marginadas de varias entidades (como Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca), o bien carecen de profesores, o ®stos no poseen la informaci·n 

y la capacitaci·n necesarias para orientar adecuadamente a los estudiantes y sus 

familias en situaciones de emergencia. Por el otro, si bien el presupuesto destinado 

a la ense¶anza b§sica se ha incrementado en t®rminos reales en los ¼ltimos a¶os, 

®ste a¼n resulta insuficiente para proporcionar a las escuelas de los estados menos 

desarrollados o de las zonas m§s apartadas los apoyos educativos m§s elementales 

como ser²an maestros, libros de texto o materiales did§cticos. En estas condiciones, 

no es raro que muchas de estas escuelas ðespecialmente aqu®llas localizadas en 

las zonas m§s pobres y alejadasð, carezcan de sistemas de alerta, aparatos de 

radiocomunicaci·n, equipos de seguridad, o incluso material de primeros auxilios, 

que les permitan responder de manera m§s eficaz a accidentes o desastres. 
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8 En cuarto lugar, existe cierta falta de coordinaci·n, supervisi·n y evaluaci·n 

de las actividades de prevenci·n y seguridad escolar entre las autoridades 

educativas federales, estatales y municipales. Como se sabe, con la firma del ANMEB 

en 1992, se transfirieron a los gobiernos estatales los servicios de educaci·n 

preescolar, primaria, secundaria y normal, controlados hasta entonces por el 

gobierno federal. Aunque este proceso de descentralizaci·n educativa ha tenido 

resultados positivos en otros aspectos, en el §mbito de la protecci·n civil subsisten 

problemas de coordinaci·n e indefinici·n de funciones entre los responsables del 

sector educativo a nivel federal, estatal y municipal, que restan eficacia a las 

medidas preventivas y dificultan las acciones de auxilio y recuperaci·n en las 

comunidades educativas afectadas por desastres. En este sentido, un estudio 

realizado por especialistas en educaci·n a ra²z de las explosiones de Guadalajara 

en abril de 1992, puso de manifiesto que: En la mayor²a de las escuelas visitadas 

se inform· que las disposiciones formales por parte de la SEP para realizar 

actividades de prevenci·n y seguridad escolar se limitan a distribuir folleter²a y no 

han estado acompa¶adas de procedimientos espec²ficos para realizarlas ni de 

asesor²as adicionales. Por esta raz·n, lo m§s frecuente es que se realicen de 

manera aislada o simplemente no se realicen. En este sentido, lo m§s com¼n es 

que ante las evaluaciones peri·dicas que realiza Educaci·n P¼blica en relaci·n con 

estas disposiciones, la respuesta sea negativa. 
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9 Estrechamente ligado a lo anterior est§ el problema de la insuficiente o nula 

participaci·n de los padres de familia, y en general de la sociedad, en los Consejos 

Escolares en la educaci·n b§sica. En este aspecto basta con se¶alar que, hasta la 

fecha, muchos de estos Consejos no han logrado desarrollar todav²a los 

mecanismos que permitan incorporar las opiniones de los padres de familia, los 

alumnos y los ciudadanos en general, y hacerlos corresponsables de las decisiones 

acad®micas, administrativas y de seguridad escolar, especialmente en lo que se 

refiere a la protecci·n integral de los educandos. 

Por ¼ltimo, otro factor que me parece importante mencionar es el que se 

refiere al papel relativamente poco relevante que, hasta ahora, han desempe¶ado 

la ense¶anza media superior y superior en el desarrollo de una subcultura de la 

protecci·n civil y la prevenci·n de desastres en nuestro pa²s. 
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1 Es innegable que ante situaciones de emergencia, muchos estudiantes y 

maestros de nivel medio superior y superior han participado activamente en el 

rescate de personas, retiro de escombros, organizaci·n de centros de acopio y 

albergues, colectas para recabar fondos y prestaci·n de diversos servicios (por 

ejemplo, ayuda m®dica o psicol·gica, peritaje de construcciones, cuidado de ni¶os, 

atenci·n a personas heridas o ancianos, y realizaci·n de censos sobre la poblaci·n 

damnificada), pero tales actividades ðy otras que por falta de espacio no es posible 

detallarð se han realizado muchas veces de manera informal, poco coordinada, 

con escaso conocimiento y apoyo institucional. En este sentido, un estudio 

exploratorio con base en una encuesta a 60 estudiantes y profesores de posgrado 

de la UNAM, que pretend²a evaluar el grado de conocimiento del Plan Familiar de 

Protecci·n Civil (PFPC) elaborado por el Centro Nacional de Prevenci·n de 

Desastres (CENAPRED), puso de manifiesto que s·lo 44% de los entrevistados sab²a 

qu® hacer antes, durante y despu®s de un desastre. Asimismo, mientras que el 

67.2% de los entrevistados consigui· identificar las rutas de evacuaci·n y de llegada 

de su casa a una zona de seguridad, s·lo 19.6% logr· identificar los lugares que 

podr²an funcionar como albergues. Finalmente, en relaci·n con las indicaciones que 

se deben tomar en cuenta en situaciones de emergencia, menos del 45% de los 

entrevistados ten²a a la mano sus documentos m§s importantes; 36% ten²a dis-

puesta una linterna y un radio portatil, y s·lo 34% dispon²a de un botiqu²n de 

primeros auxilios. En tales condiciones, no es extra¶o que los autores concluyeran 

que: Por nuestra parte, consideramos que la elaboraci·n del PFPC por este peque¶o 

grupo refleja en gran medida el desconocimiento que a¼n existe de la protecci·n 

civil en el hogar dados los resultados que se muestran en este trabajo; sin embargo, 
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2 ha servido para sensibilizar y crear conciencia de c·mo actuar antes, durante y 

despu®s de un desastre. 

Es necesario insistir en que esta tarea se lleve a cabo en todos los niveles 

educativos para contribuir en la formaci·n de una cultura de la prevenci·n en 

nuestra sociedad. 

En el §mbito de la docencia universitaria, el alto grado de autonom²a 

acad®mica y la formaci·n profesionalizante que ofrecen muchas instituciones de 

educaci·n superior, p¼blicas y privadas, han hecho que su curr²culo carezca de 

temas relacionados con la contaminaci·n ambiental, la explotaci·n racional de los 

recursos naturales, la sobrepoblaci·n, el desarrollo industrial o tecnol·gico y sus 

consecuencias sobre el medio ambiente f²sico y social, que despierten el inter®s y 

estimulen el desarrollo de una cultura de la prevenci·n por parte de los estudiantes. 

En este sentido, Elia Arjonilla destaca que es fundamental: [...] profundizar en el 

aspecto formativo al vincular las necesidades y actividades de protecci·n civil con 

los contenidos acad®micos que ofrecen los programas de estudio; no s·lo a nivel 

de educaci·n b§sica, sino en todos los niveles educativos posibles. La escuela, 

adem§s de ofrecer informaci·n precisa sobre qu® hacer, debe impartir los 

conocimientos sobre las causas de los fen·menos que provocan desastres y la 

forma de mitigarlos. 
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3 Por lo que se refiere a la investigaci·n que se realiza dentro de las 

universidades, aun cuando el an§lisis multidisciplinario de temas y problemas 

relacionados con los impactos psicosociales, econ·micos y geof²sicos de los 

desastres naturales o humanos han adquirido un mayor impulso en los ¼ltimos a¶os, 

sus resultados son todav²a incipientes en muchos campos del conocimiento 

cient²fico o social. 

En cuanto a las actividades de extensi·n universitaria, si bien ha aumentado 

la cantidad de conferencias, seminarios, exposiciones museogr§ficas, programas 

de radio y televisi·n, libros, revistas y videos, que difunden informaci·n cient²fica 

sobre desastres naturales o humanos y la forma de prevenirlos o mitigarlos, tales 

medios ðbien por su lenguaje, bien por su coberturað no siempre resultan accesi-

bles a todo tipo de poblaci·n. 

Actualmente, a la educaci·n media superior asisten 2.9 millones de 

estudiantes que son atendidos por 210 mil maestros, y en las instituciones de 

educaci·n superior se encuentran matriculados dos millones de estudiantes, 

cubiertos por 208 mil maestros. A pesar de que la poblaci·n matriculada en ambos 

niveles se ha incrementado en la ¼ltima d®cada, persisten importantes problemas 

en cada uno de ellos. As², por el lado de la cobertura, seg¼n datos oficiales s·lo el 

47% de los j·venes del grupo de edad de 16-18 a¶os cursa educaci·n media 

superior, y ¼nicamente el 20% de los j·venes entre 19 y 23 a¶os cursa estudios de 

nivel licenciatura. De igual modo, en relaci·n con la eficiencia terminal, se estima 

que ®sta es de 58.9% en la modalidad de bachillerato, 43% en la de profesional 

t®cnico y 50% en la de nivel superior. 
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4 En los pr·ximos a¶os, tanto la cantidad de estudiantes y profesores como el 

n¼mero de establecimientos y carreras de ambos niveles tender§n a incrementarse. 

En tales condiciones, si lo que se pretende es vincular cada vez m§s estos niveles 

educativos con las necesidades sociales (incluidas aquellas derivadas de 

emergencias y cat§strofes), resulta de gran importancia estimular la ense¶anza, la 

investigaci·n y la difusi·n de temas o aspectos relacionados con la protecci·n civil 

y la prevenci·n de desastres. 

Vista desde esta perspectiva, la contribuci·n de la ense¶anza media superior 

y de las universidades a la conformaci·n de una subcultura de la prevenci·n puede 

ser muy importante, a trav®s de un replanteamiento en la manera de concebir y 

estudiar los desastres en M®xico, y de un mayor acercamiento con las instituciones 

y organismos oficiales y privados encargados de prevenir y mitigar los efectos 

negativos de las cat§strofes. 
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6 EL SENTIDO COMĐN EN EDUCACIčN 

Javier Brown C®sar7 

Un grave y frecuente error que cometen muchos analistas de pol²ticas 

p¼blicas es tratar de comprender la complejidad del fen·meno educativo con 

f·rmulas y recetas simples. Los grandes problemas humanos, y entre ellos la 

educaci·n, no se prestan a soluciones f§ciles. La hiper complejidad propia de 

todo proceso de ense¶anza- aprendizaje obedece a que en el §mbito 

privilegiado donde se da el ñmomentoò educativo, que es el aula -real o virtual- 

las interacciones directas o mediadas entre docentes y alumnos son mucho 

m§s complicadas que el sistema educativo o la organizaci·n escolar. 

Niveles de an§lisis 

Anal²ticamente podemos ñreducir la complejidadò del fen·meno 

educativo distinguiendo tres §mbitos: el sistema educativo, la organizaci·n 

escolar y el aula. El sistema educativo es un constructo te·rico, una 

abstracci·n que resulta de pensar la educaci·n como un sistema altamente 

complejo que hay que distinguir de su entorno y que opera de forma 

autorreferencial, con operaciones que tienden a reproducir la capacidad de 

aprendizaje. 

 
7 wŜǾƛǎǘŀ .ƛŜƴ /ƻƳǵƴΦ !Ʒƻ ·± bƻΦ мурΣ Ƴŀȅƻ ŘŜƭ нлмлΦ tłƎǎΦ ноπнт  
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7 La organizaci·n escolar est§ conformada por el conjunto de comunicaciones 

que asumen la forma de decisiones en torno a la ñestructuraò el sistema educativo -

tipos, niveles, ciclos, zonas, planteles, etc®tera-. La organizaci·n escolar est§ sujeta 

a un plexo de roles y relaciones con un entorno en el que podemos distinguir a 

docentes, alumnos, productores y consumidores de ñmateriales educativosò. Por 

tradici·n del Estado educador, la organizaci·n escolar es regulada en leyes, 

reglamentos, normas, pol²ticas, procedimientos, lineamientos, controles y una serie 

de mecanismos que garantizan que, a pesar de su enorme complejidad, se generen 

factores de certidumbre. 

Las interacciones en el aula, que es donde se dan en acto los procesos de 

ense¶anza-aprendizaje est§n reguladas por tiempos, recursos, materiales, 

m®todos, objetivos, competencias, controles y otros mecanismos con los que se 

pretende lograr que los asistentes aprendan -o adquieran competencias-. A Anal de 

cuentas, lo que se busca a trav®s de la interacci·n en el aula -real o virtual- es 

generar un cambio intencional en las personas. Es por ello que el aula es el quid del 

fen·meno educativo, el §mbito cr²tico en el que se aprende o no se aprende, en el 

que se reproduce o no la capacidad de aprendizaje. 
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