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Editorial 

La publicación de este número de la Revista de Investigación Edu-
cativa de la REDIECH coincide con momentos coyunturales para 

la educación pública en México; las recientes modificaciones al artículo 
3º Constitucional y a la Ley General de Educación trajeron como con-
secuencia la expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
y con ello un conjunto de estrategias que en estos momentos la SEP 
está comenzando a operar. Como ejemplo tenemos los concursos de 
oposición para el ingreso a la educación básica a partir de los “Perfiles 
parámetros e indicadores para docentes, directivos y técnicos docentes”. 

Estos procesos de cambio han suscitado un acalorado debate del cual 
los investigadores en temas educativos no podemos sustraernos, como 
académicos comprometidos tenemos la obligación de discutir, polemi-
zar y fijar posiciones con el propósito de potenciar la búsqueda de alter-
nativas a partir del diálogo constructivo e informado.

En la presente edición contamos con ocho colaboraciones donde se 
puede destacar que la mayoría son trabajos de investigación desarrolla-
dos en equipo y que proceden de diversas regiones del país: Coahuila, 
Oaxaca, San Luis Potosí y Chihuahua.

De igual manera las temáticas son diversas, los dos primeros trabajos 
están relacionados con la investigación educativa misma: “El uso de la 
investigación en la política educativa: el caso del estado de Chihuahua” 
de Romelia Hinojosa Luján, Esteban García Hernández, Rosa Angélica 
Rodríguez Arias y Juan Carlos Bautista Esparza Reyes; y “¿Qué investi-
gan sobre emprendurismo las Instituciones de Educación Superior Pú-
blicas en Oaxaca? Un acercamiento a través del estado del arte” de Javier 
Damián Simón, Bertha López Azamar, Flor Garza Vargas y Guadalupe 
Estela Peralta Santiago.

El siguiente bloque lo componen cuatro trabajos centrados en la 
práctica educativa, procesos didácticos y organización escolar: “Apren-
der a leer y escribir en Chihuahua: siglo XIX”, de Francisco Alberto Pérez 
Piñón, Guillermo Hernández Orozco y Jesús Adolfo Trujillo Holguín; 
“La planeación didáctica como factor determinante en la autoeficacia 
del maestro universitario”, de Patricia Islas Salinas, María Olivia Trevizo 
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Nevárez y Alberto Heiras Torres; “La atención de la escritura académica 
en el posgrado. Una experiencia de intervención en la Unidad 241 de la 
Universidad Pedagógica Nacional” de Ana Guadalupe Cruz Martínez; y 
“Estrategias micropolíticas. Una mirada a la dirección escolar”, de Karina 
Edith Alva Aguilar y María de la Luz Jiménez Lozano.

Cierran la presente edición, Patricia Islas Salinas, María Olivia Trevi-
zo Nevárez, Francisco Alberto Pérez Piñón y Alberto Heiras Torres con 
el artículo “La identidad cultural de los menonitas mexicanos”, y Javier 
Martínez Morales, Jesús Hernández Arce y Herik Germán Valles Baca 
con la “Caracterización de la educación y la desigualdad del ingreso en 
los municipios del Estado de Chihuahua”. 

editoRial
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Resumen

La elaboración de los Estados de 
Conocimiento en el 2010 y el 
Diagnóstico de la investigación 

educativa realizado por la Red de Investiga-
dores del estado de Chihuahua (Rediech) 
y la Secretaría de Educación, Cultura y De-
porte (Secyd) en 2012,  permitieron des-
cribir la situación de la investigación en 
la entidad con respecto a su producción, 
diseminación y uso. Estos estudios mues-
tran que existe un distanciamiento entre la 
investigación y las decisiones de la políti-
ca educativa, así como discrepancias entre 
las demandas de la SECyD y la producción 
científica. 

En el presente estudio se documenta un 
proyec  to de investigación-acción realizado 
por el Departamento de Investigación de 
la Dirección de Desarrollo Educativo, que 

El uso de la investigación en 
la política educativa: el caso 
del estado de Chihuahua

Romelia Hinojosa luján

esteban GaRcía HeRnández

Rosa anGélica RodRíGuez aRias

juan caRlos espaRza Reyes

Departamento de Investigación
 Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo

 Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado de Chihuahua

tiene como propósitos: fomentar el uso de 
aportes de la investigación educativa en la 
política educativa y acercar las demandas 
de investigación educativa a quienes pro-
ducen conocimiento científico. 

En los hallazgos se identifica una enor-
me brecha en las condiciones que existen 
entre las instituciones que realizan inves-
tigación educativa y los diferentes niveles 
de acercamiento que las autoridades edu-
cativas han tenido hacia la investigación, 
además de conceptos y expectativas de in-
vestigadores y autoridades hacia la inves-
tigación educativa. También se establece 
una agenda de investigación educativa y la 
identificación de algunos núcleos en ger-
minación que comienzan a gestar espacios 
de vinculación. 

Palabras clave: investigación educativa, 
política educativa, vinculación 
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Presentación
El Plan Sectorial de Educación 2011-

2016 de la Secyd, establece como priorita-
rio: “impulsar la investigación, la sistemati-
zación y el análisis de la información edu-
cativa” (65), “fortalecer la vinculación con 
los sectores productivo, público y privado 
para establecer convenios de colaboración” 
(96); “promover y fortalecer la investiga-
ción en materia de educación, deporte, re-
creación y formación en valores para el de-
sarrollo de innovaciones educativas” (101).

Por otro lado, la investigación de la in-
vestigación educativa realizada a través del 
Departamento de Investigación de la Di-
rección de Desarrollo de la Secyd (2010), 
en colaboración con algunas Instituciones 
de Educación Superior y la Rediech (Mar-
tínez, 2012), puso de manifiesto la apre-
miante necesidad de establecer una agenda 
de investigación educativa que rescatara las 
principales demandas que la autoridad es-
tablece con la idea de acercar la investiga-
ción a su característica de pertinencia.

Estas investigaciones también resaltan 
la urgencia de fomentar el uso de la inves-
tigación entre quienes ostentan puestos 
claves en la estructura del sistema educati-
vo estatal con la idea de que sus decisiones 
estén fundamentadas en el conocimiento 
fidedigno del hecho educativo. 

Orientados por estas consideraciones 
normativas y diagnósticas, el equipo del 
Departamento de Investigación realizó un 
proyecto de intervención para promover el 
uso de la investigación educativa dentro de 
la toma de decisiones de la política educa-
tiva, así como el acercamiento del quehacer 

investigativo hacia las demandas regiona-
les de la investigación.

Este trabajo pretende otorgar a la inves-
tigación educativa el status de pertinente y 
útil al quehacer de la política en educación 
para la resolución de los problemas educa-
tivos que afectan a nuestra entidad.

Para realizar el proyecto se establecieron 
algunos parámetros teóricos y metodoló-
gicos. Para la fundamentación teórica se 
partió del enfoque de diálogo informado 
(Reimers y McGinn, 2000; Loera, 2002)  a 
través de la cual plantean la necesidad de 
fomentar el uso de la investigación educa-
tiva en la toma de decisiones de la política 
pública a través de espacios en los que se 
fomente el diálogo constructivo. 

La metodología es una amalgama de téc-
nicas y métodos que responde a las necesi-
dades de transformación de las prácticas 
que tradicionalmente rodeaban el queha-
cer de la investigación y de la política edu-
cativa; no responde de manera pura a un 
solo método o forma de realizar investiga-
ción. Se llevó a cabo un proyecto de inter-
vención con enfoque participativo y se in-
trodujeron una serie de estrategias para su 
seguimiento, sistematización y evaluación. 
Esas estrategias fueron: la observación y 
registro a través de diario de campo reali-
zada por el equipo coordinador, la video-
filmación, la audiograbación y el registro 
de algunas actividades llevado a cabo por 
los participantes del proyecto. Esta infor-
mación se analizó y se sistematizó a través 
de matrices y redes mediante un procesa-
miento inductivo que llevó a la construc-
ción de categorías que se describirán en el 
cuerpo de este documento.
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Cabe hacer mención que la entidad se 
dividió en tres regiones geográficas para el 
trabajo del proyecto: centro, norte y sur. La 
ciudad de Chihua hua fue sede de los traba-
jos de la región centro, Cd. Juárez en el nor-
te e Hidalgo del Parral en el sur. Se buscó el 
fortalecimiento de la descentralización de 
las acciones e instituciones.

Durante el desarrollo de este trabajo, se 
llevaron a cabo reuniones donde los parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de cono-
cer de manera directa qué hacen y qué ne-
cesitan para propiciar la vinculación entre 
investigadores y tomadores de decisiones.

Primeramente, se organizó el plan ge-
neral contemplando cuatro momentos 
dentro de la primera etapa del proyecto 
general. Esta ponencia abarca únicamente 

la primera etapa del proyecto, en estos mo-
mentos se encuentra en acción la segunda 
etapa, que será motivo de análisis en otro 
artículo. El proyecto no termina en el se-
gundo acercamiento entre estas dos esferas 
de acción, sino que se plantea, al igual que 
el proceso de investigación-acción, una es-
piral sucesiva de acercamientos y acciones 
para resolver, superar o trabajar en torno a 
la problemática del poco uso que se le da 
a la investigación educativa en la toma de 
decisiones de la política educativa.

Esta primera etapa se resume en las si-
guientes acciones, números y participantes. 
Siete reuniones regionales: tres en el centro, 
dos en la norte y dos en la sur; más de una 
veintena de instituciones de Educación Su-
perior (ies) participantes que se enuncian 
en la Tabla 1.

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua

TABLA 1 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES EN LA PRIMERA ETAPA

Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” Escuela Normal Superior del Edo. de Chihuahua “José E. Medrano”

Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de Chihuahua “Profr. Luis Urías Belderráin”

Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Red de Investigadores Educativos Chihuahua, A.C. Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua “Profra. y T.S. Gua-
dalupe Sánchez de Araiza”

Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Tecnológica de Paquimé Universidad Tecnológica Paso del Norte

Colegio de Chihuahua Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez

Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo” Instituto Tecnológico de Jiménez

Centro de Investigación y Docencia Centro de Estudios de Posgrado y Capacitación Mundo Nuevo

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México Universidad Tecnológica de la Babícora 

Centro de Actualización del Magisterio
Unidad Chihuahua y Unidad Cd. Juárez

Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. 
Unidad Chihuahua y Unidad Cd. Juárez

Universidad Tecnológica de Chihuahua Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Centro de Investigación en Materiales Avanzados Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

Universidad Politécnica Nacional Universidad Tecnológica Junta de los Ríos

Instituto Tecnológico de Chihuahua Universidad Tecnológica Camargo

Universidad Tecnológica de la Tarahumara Universidad Tecnológica Paso del Norte

Instituto Tecnológico de Hidalgo del Parral Universidad Tecnológica de Chihuahua Unidad Ojinaga

Universidad Tecnológica de Paquimé Colegio de Doctores en Ciencias

Departamento de Investigación Educativa de la Direc-
ción de Educación Media y Terminal

Programa de Investigación Educativa de la Dirección de Educación 
Primaria
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Por parte de las autoridades educativas 
se contó con la presencia de 396 personas: 
205 mujeres y 191 hombres, distribuidas 
por región y por sexo como se presenta en 
la Gráfica 1.

 Los funcionarios que participaron fue-
ron de los subsistemas estatal, federalizado 
y de algunos organismos descentralizados. 
En la Tabla 2 aparece el listado exhaustivo 
de las dependencias, unidades, programas, 
departamentos y direcciones de los niveles 
elementales, básicos, media superior y su-
perior que participaron en las reuniones.

Secyd educación báSica

ServicioS educativoS del eStado de chihuahua

departamento de inveStigación educativa de loS ServicioS educati-
voS del eStado de chihuahua

dirección de deSarrollo educativo de la Secyd

dirección de educación primaria de  loS Seech

educ. eSpecial Seech

programa eScuelaS de tiempo completo

oficina academica de teleSecundariaS

programa abriendo eScuelaS para la equidad

ichife (inStituto chihuahuenSe de infraeStructura fíSica educativa)

depto. académico de primaria

dirección de educación elemental

departamento de educación primaria Secyd

inStancia eStatal de formación continua

programa eStatal de lectura

departamento de educación Secundaria Secyd

depto. educación fiSica y arteS de la Secyd

programa de fortalecimiento de la educación eSpecial y de la 
integración educativa

colegio de eStudioS científicoS y tecnológicoS del eStado de 
chihuahua

departamento de educación eSpecial Secyd

reforma primaria

programa eScuelaS de calidad

miSioneS culturaleS Seech

dirección de innovación y geStión Seech

formación ciudadana

coordinación de inSpectoreS

coordinadora educación zona norte

unidad de ServicioS técnicoS zona norte

unidad de ServicioS técnicoS zona Sur

inSpección de educación eSpecial

inSpección de la iv zona

Secundaria federal 11

Jefatura SecundariaS generaleS 

coordinación de unidadeS de SeccioneS técnicaS

programa abriendo eeSpacioS hhumanitarioS

Jefatura enSeñanza SecundariaS técnica

programa eScuela Segura zona norte

zona 39

Jefatura enSeñanza SecundariaS técnicaS

programa nuevaS tecnologíaS

coordinación educación inicial y preeSc.

coordinación educación zona norte

Jefatura SecundariaS técnicaS

Jefatura de enSeñanza SecundariaS generaleS

coordinadora educación primaria federalizadaS

programa de educación Sexual

tabla 2
instancias participantes
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peSe

programa de  proyectoS academicoS

coordinadora de preeScolar zona norte

coordinadora de  educación eSpecial zona norte

SubSecretaría zona norte

coordinación unidad de ServicioS técnicoS zona Sur

conalep (hidalgo del parral)

inSp. zona 84

eScuela preparatoria lópez velarde

primaria  eStatal 2357

inStituto cervanteS

departamento de normaleS de loS Seech

dirección de educación media y terminal de loS Seech

dirección general de educación tecnica agropecuaria

uStee

Secundaira eStatal 3066

departamento de educ. media Superior 

SubSiStema de preparatoria abierta

Jefatura SecundariaS federaleS

programa de capacitación al magiSterio para prevenir la violencia 
contra laS muJereS

oficina académica educación eSpecial 

programa eStatal de educación para la prevención del Sida

reforma Secundaria

conalep (colegio nacional de educación profeSional técnica) 
chih.

coordinación eStatal de aSeSoría y Seguimiento

departamento de educación elemental

departamento de formadoraS y actualizadoraS de docenteS

departamento de educación media Superior

programa para abatir el rezago educativo en educación inicial y 
báSica

depto. de educación elemental

acc. compenSatoriaS

SecundariaS generaleS Seech

SubSiStema de preparatoria abierta

dgeti (dirección general del educación técnica induStrial)

adminiStrativo de la dirección de deSarrollo educativo

apoyo académico dirección de deSarrollo educativo

colegio de bachillereS del eStado de chihuahua

cedart (colegio de arteS y humanidadeS “david alfaro SiqueiroS”

coordinación de cecatiS (centroS de capacitación para el trabaJo 
induStrial)

programa eStatal para la educación del Sida (peepSida)

En el segundo momento de esta primera 
etapa, participaron investigadores y autori-
dades educativas por separado, lo cual se 
consideró necesario para el proyecto y la 
investigación. En el caso de los investiga-
dores fue para la recuperación de experien-
cias de investigación educativa de diversas 
instituciones, sus condiciones de produc-
ción y divulgación. Por otro lado, en torno 
de las autoridades fue para la identificación 
de demandas específicas de Investigación 
Educativa (IE) y el acercamiento práctico 
a la experiencia investigativa. Sobre este 
momento se va a ahondar en la informa-
ción ofrecida por ellos y ellas, a través del 
proceso de sistematización que realizó el 
equipo de investigación. Ésta se ofrecerá 
de manera breve en los apartados: “Condi-
ciones generales de la IE” y “Funcionalidad 

que se asigna a la IE: la experiencia de los 
funcionarios”. 

En el tercer momento de esta primera 
fase del proyecto, se hizo la devolución de 
la información brindada por ambos “mun-
dos con vidas separadas” al colectivo com-
pleto de investigadores y funcionarios. Se 
les presentaron las condiciones generales 
de la IE que privan en la entidad: líneas de 
generación y aplicación del conocimiento 
de cada una de las IES, cuerpos académi-
cos que tienen concordancia con la IE, así 
como las demandas o necesidades de las 
autoridades de diferentes niveles sobre IE 
para su contexto de trabajo. 

Éstas últimas fueron recuperadas en un 
documento con formato de convocatoria 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua
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logía (Conacyt) con la intención de en-
viarlas al Fondo Mixto (Fomix, Conacyt-
Gobierno del Estado) con la instrucción 
del entonces Secretario de Educación, de 
que se incorporara como demanda especí-
fica de investigación educativa. 

Condiciones generales de la IE
De acuerdo con la información presen-

tada por los investigadores de las diferentes 
instituciones que participaron en las tres 
reuniones de vinculación, es preciso men-
cionar que una característica que aparece 
como constante es la gran diferencia que 
existe en las condiciones en las que se lleva 
a cabo la investigación educativa.  

Organización de acciones de 
investigación

La forma de organización de los grupos 
de investigación que existen en las IES, se 
presenta diferenciada y de manera inci-
piente en unas; prevalece la formación de 
equipos de trabajo que se conforman para 
realizar alguna investigación específica; por 
otro lado, es posible identificar a aquellas 
instituciones en las cuales se han integrado 
cuerpos académicos que se distinguen por 
trabajar bajo una línea, con metas defini-
das. 

Características de los investigadores

En lo referente a los encargados de rea-
lizar investigación educativa, se identifican 
declaraciones en las que los grupos que se 
encargan de esta actividad, no cuentan con 
formación o experiencia en investigación.

En este aspecto se menciona: “Algunos 
profesores no participan en investigación 

por limitaciones en formación, aunque im-
parten materias relacionadas directamen-
te con investigación, les falta capacitación 
para llevarla a cabo, no logran un nivel 
de formación en investigación en pregra-
do”, además se tiene la percepción de que 
la investigación es un asunto de élite con 
distancia de las prácticas reales. De manera 
polarizada se ubican instituciones con pro-
fesionales que pertenecen al Sistema Na-
cional de Investigadores.

Apoyos económicos y materiales para 
tareas de investigación

Una constante que manifiestan los re-
presentantes de las IES se relaciona con la 
necesidad de recursos económicos y ma-
teriales para realizar investigación. Hay 
quien menciona que: “La investigación se 
hace a partir de la suma de buenas volun-
tades” o “El financiamiento sale del esfuer-
zo propio de las y los investigadores, de los 
propios estudiantes…”, sin embargo, los re-
cursos con los que cuentan, se presentan de 
manera diferenciada, pues los representan-
tes de algunas instituciones plantearon que 
tienen la infraestructura física necesaria 
y reciben todos los recursos económicos 
para realizar investigación, además cuen-
tan con apoyo para emprender acciones 
paralelas, tales como asistencia a cursos y 
congresos estatales, nacionales e incluso 
internacionales. Al interior de las institu-
ciones que cuentan con apoyos, hay quien 
considera que estos no se distribuyen de 
manera equitativa al afirmar que “…algu-
nos proyectos de la institución tienen mu-
chos recursos, otros no”. 
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Producción de investigación educativa

Nuevamente en lo que se refiere a la 
producción de investigación educativa, se 
presentan grupos polarizados. En el pri-
mero, se establece que la investigación se 
basa en la producción de trabajos de tesis 
como opción de titulación de las diferentes 
licenciaturas y/o maestrías que se ofertan. 
En una de las instituciones se menciona: 
“La investigación no se lleva a cabo como 
tal, ésta se realiza en trabajos de titulación, 
en la cotidianeidad, en clase con ejercicios 
académicos, academias o colegiados, se-
minario de titulación, prácticas y servicio 
social, asesorías…”. Por otra parte se iden-
tifican las instituciones que de manera pa-
ralela a la producción de tesis, llevan a cabo 
investigaciones que aportan a las necesida-
des de contar con conocimiento relativo a 
distintas áreas de conocimiento.

Relación entre instituciones

En la mayoría de los casos se plantea que 
la investigación educativa se lleva a cabo al 
interior de la institución, sin embargo, des-
tacan algunos casos en los cuales se trabaja 
en coordinación con otras instituciones. Al 
respecto se menciona que “…la investiga-
ción educativa se condiciona por la falta de 
relación entre las instituciones que hacen 
investigación”, sin embargo en algunas ins-
tituciones se plantea que se han establecido 
vínculos para trabajar con organizaciones 
no gubernamentales y con instituciones 
nacionales y extranjeras. Incluso en una 
institución específica se menciona “…hay 
una red que funciona para dar respuesta a 
las necesidades de la comunidad juarense 
y en comunicación con otros países que 

manejan la temática de la investigación en 
educación especial”. 

Con relación al tema de vinculación, 
en las declaraciones de los investigadores 
se identificaron opiniones que plantean la 
posibilidad que existe de que instituciones 
de educación superior se apoyen no única-
mente en tareas de investigación, sino de 
profesionalización docente en diferentes 
ámbitos, en un caso específico se menciona 
la necesidad de “…generar redes de investi-
gadores y participantes de la investigación 
para retroalimentación de todos los agentes 
involucrados (investigadores,  beneficiarios 
y autoridades)”, también se plantea como 
alternativa de vinculación: “…fomentar el 
intercambio de experiencias y encuentros 
sobre metodologías y procedimientos en 
las investigaciones”. Otra alternativa hace 
referencia a la posibilidad de efectuar pro-
yectos macro que se deriven de intereses 
comunes en torno a una temática, en don-
de se maneje una metodología y referentes 
teóricos comunes.

Acciones de diseminación

En torno a las prácticas de difusión y di-
vulgación de la investigación educativa, la 
polaridad se presenta entre las institucio-
nes que únicamente presentan los trabajos 
de tesis de sus egresados en eventos inter-
nos o ante otras instituciones, mientras que 
en otros casos se hace alusión a procesos 
amplios de difusión y divulgación con gru-
pos de interés identificados. En relación a 
este aspecto hay quien concluye que “…no 
se capitalizan los productos de los esfuer-
zos que se realizan para efectuar investiga-
ción educativa”.

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua



Funcionalidad que se asigna a la investi-
gación educativa: la experiencia de los fun-
cionarios.

Decisiones individuales o colectivas

De manera inicial, en las declaraciones 
realizadas por las autoridades educativas se 
perciben dos formas de tomar decisiones, 
un grupo mayoritario que desde su fun-
ción decide de manera individual y otro 
que plantea un trabajo grupal en reuniones 
exprofeso como acción previa a la toma de 
decisiones. En este grupo se explica que las 
decisiones son tomadas de manera colecti-
va, a partir de consensos y de discusiones, 
que incluso pueden realizarse entre autori-
dades de diferente nivel jerárquico. Como 
ejemplos de estas declaraciones se mencio-
nan las siguientes:

(Decidimos) a partir del trabajo co-
legiado, con base en el análisis de los 
diferentes temas y/o problemas que 
correspondan a nuestro cargo (técni-
co-pedagógico).
En reflexiones que hacemos en mi 
equipo sobre la manera que puede 
repercutir o llevar como consecuen-
cia la decisión tomada, con base al 
tema o problemática señalada, revi-
sando de manera ampliada todas las 
posibilidades de solución a las nece-
sidades observadas en las escuelas.

Bases para la toma de decisiones

En las declaraciones que hacen las auto-
ridades educativas, con relación a las bases 
que consideran para la toma de decisiones 
se definen tres grandes grupos de respues-
tas: el primero se refiere a fuentes externas 
que los guían (normativos y órdenes), el se-

gundo agrupa sus conocimientos propios 
con diferentes fuentes que van desde sus 
experiencias hasta aspectos más intuitivos, 
finalmente en el tercer grupo se ubica la in-
formación obtenida a partir de los contex-
tos sobre los cuales se decide y en algunos 
casos de aportaciones derivadas de proce-
sos de investigación. 

Fuentes externas

En lo referente a las normas, reglamentos 
y lineamientos oficiales que guían las deci-
siones que se toman, las autoridades edu-
cativas mencionan las siguientes, que como 
es posible observar, van desde normas ge-
nerales para el sistema educativo nacional 
como el Artículo 3º, hasta aquellos que son 
específicos a un departamento o programa, 
como los reglamentos internos. Algunas de 
las autoridades que declararon responder 
a aspectos normativos y considerar pocas 
posibilidades de hacer uso de resultados de 
investigación educativa hacen afirmacio-
nes como la siguiente: “La toma de decisio-
nes no queda en nuestras manos, tenemos 
que aplicar la política educativa”.

•	 Artículo	Tercero	Constitucional	

•	 Ley	General	de	Educación	

•	 Planes	y	programas	de	estudio	de	los	
diferentes niveles educativos

•	 Libros	para	el	maestro

•	 Acuerdos	 oficiales,	 como	 el	 592,	 el	
593, el 648.

•	 Reglamento	 interior	 de	 trabajadores	
de la SEP
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Normativas y manuales que rigen la 
operatividad de programas federales y es-
tatales que funcionan en la entidad.

•	 En	 la	 misión,	 visión,	 objetivos	 del	
programa.

•	 Lineamientos	de	la	estructura	educa-
tiva, como el Plan estratégico de las 
coordinaciones de las regiones, zonas 
de la entidad o de manera más espe-
cífica los planes de trabajo de las dife-
rentes dependencias. 

En cuanto a las demandas que reciben, 
en este grupo se definen acciones que se 
deben realizar por mandatos de autorida-
des de nivel superior, estas se presentan de 
manera vertical y los informantes plantean 
que tienen las siguientes características: 

•	 Pueden	estar	en	la	agenda	y	respon-
der a un plan de trabajo o surgir sin 
una previa  programación.

•	 Deben	tener	respuesta	de	manera	in-
mediata, por su carácter emergente.

•	 Son	indicaciones	precisas	de	carácter	
operativo.

•	 Están	asociadas	a	las	problemáticas	y	
necesidades de contextos específicos.

Conocimientos personales

En este grupo, las autoridades mencio-
nan que sus decisiones se derivan bási-
camente de sus experiencias y los cono-
cimientos con que cuentan. Hay quienes 
comentan: “Me baso en la experiencia y el 
conocimiento que he adquirido en el tra-
yecto formativo de nuestra profesión” o 
“Podemos decir que (la toma de decisio-

nes) es un proceso empírico ya que se to-
man en cuenta las experiencias vividas en 
cada región y en cada situación”.

Aunque también hay quienes mencio-
nan que hacen uso de su sentido común: 
“…y realizo adecuaciones cotidianas según 
necesidades y problemáticas en los centros 
escolares, basadas en el sentido común”, 
también hay quien afirma: “Considero la 
percepción que tengo de los hechos”, a lo 
que añade que esta acción la considera 
subjetiva.

En este grupo se ubican también las 
aseveraciones que hacen referencia al co-
nocimiento inmediato que se tiene de las 
condiciones de los contextos en los cuales 
se van a definir acciones, con énfasis en 
las necesidades y demandas de los sujetos. 
Ejemplos de esto son los siguientes:

Las decisiones que se toman, consi-
deran las características del centro 
educativo (…) incluso de la infraes-
tructura.
Con las consideraciones y opiniones 
de los padres.
(Se toman en cuenta) grupos vulne-
rables, género, inclusión educativa, 
educación indígena, patrimonio cul-
tural, violencia escolar.

En este apartado se ubican las declara-
ciones sobre la importancia de considerar 
los recursos humanos con los que se cuen-
ta, pero principalmente los financieros, 
asociados a las reglas explícitas e implícitas 
para utilizarlos. 

Información derivada de procesos de 
investigación

En este grupo se ubican las afirmacio-

el uso de la investigación en la política educativa: el caso del estado de chihuahua
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nes que plantean que las decisiones tienen 
como una de sus bases, indagaciones reali-
zadas exprofeso para fundamentarlas y en 
menor medida la recuperación de informa-
ción derivada de investigación educativa. 

Las autoridades que mencionan que 
para decidir en su ámbito, consideran in-
formación referida a los sujetos y contex-
tos que se van a involucrar o ver afectados 
por sus decisiones, hacen mención de una 
amplia variedad de experiencias de inda-
gación que presentan diferente nivel en la 
sistematicidad y profundidad.

Las autoridades plantean que llevan a 
cabo observaciones libres, elaboran inven-
tarios, aplican encuestas y cuestionarios 
para obtener información de aspectos pre-
cisos y analizan resultados de pruebas es-
tandarizadas con el propósito de establecer 
estrategias de atención.

Además señalan que participan y pro-
mueven procesos de diagnóstico, autoeva-
luación y evaluación a partir de los cuales 
planifican acciones y valoran de manera 
periódica los servicios que ofrecen. Como 
ejemplos se recupera lo siguiente: 

Para dar la capacitación a los docen-
tes tenemos que investigar el univer-
so a atender, en algunos casos tene-
mos que depurar las bases de datos, 
seleccionar a las escuelas focalizadas 
o al personal idóneo para recibir la 
capacitación los recursos económi-
cos disponibles, el personal académi-
co del que disponemos, los tiempos 
en que deben desarrollarse los tra-
bajos, ya que hay fechas límite para 
cumplir con las capacitaciones.
(Valoramos) básicamente a partir 
de los documentos que evidencian 

el proceso aplicado con los benefi-
ciarios a partir de reportes, así como 
con las observaciones planteadas.

Finalmente, en algunos casos específicos 
las decisiones que se toman se ven influen-
ciadas por acciones de monitoreo y segui-
miento, de los que destaca el acompaña-
miento técnico-pedagógico que se realiza 
con base en indicadores educativos, para 
identificar y dar atención a necesidades de-
tectadas. En uno de los casos se menciona: 

En el acompañamiento se realiza ob-
servación directa al desempeño de 
los docentes y a los aprendizajes de 
los alumnos, esto permite detectar 
los aciertos de los docentes, además 
los errores que son “áreas de oportu-
nidades”, se analizan los procesos de 
construcción del aprendizaje de los 
alumnos. 

Un pequeño grupo de autoridades en-
fatizó la toma de sus decisiones basada en 
la información que aporta la investigación 
educativa. Mencionan de manera general 
que hacen uso de aportes teóricos: “La in-
vestigación sirve para fortalecer la toma 
de decisiones a las autoridades educativas”, 
también identifican de manera específica 
estudios referidos a su ámbito de acción: 
“Me baso en la problemática que reflejan las 
estadísticas de infecciones de transmisión 
sexual y embarazo no planeado, provenien-
te de estudios de la Secretaría de Salud”.

Hay quien explica por qué hace poco uso 
de referentes derivados de investigación 
educativa y menciona: “En muy bajo por-
centaje me sustento (al tomar decisiones) 
en estudios o análisis porque no existen de 
manera suficiente, he aquí la importancia 
de fomentar la investigación educativa”.
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Conclusiones
De las experiencias obtenidas que se 

muestran en el cuerpo del trabajo y de los 
productos importantes que han quedado 
de la primera etapa del proyecto de vincu-
lación se destacan las lecciones aprendidas 
a través de las acciones que se vienen rea-
lizando y muestran la incidencia en el uso 
de la investigación educativa para la toma 
de decisiones en política educativa. Mere-
cen una explicación puntual de cada uno 
de ellos, misma que será motivo de otro 
documento amplio que por cuestiones de 
espacio en este trabajo no se podrá reali-
zar. Se cerrará con un recuento breve de los 
mismos:

Promoción de condiciones propicias 
para el trabajo interfuncional, interinstitu-
cional e intradisciplinar. Los funcionarios 
se sensibilizan ante la necesidad que se tie-
ne del conocimiento científico en la toma 
de decisiones y los actores establecen como 
prioritario la divulgación de sus descubri-
mientos hacia la política educativa estatal. 
Se rompe la condición de “impermeabili-
dad” que había estado presente en las esfe-
ras participantes del proyecto.

Otorgamiento de voz y posicionamiento 
a las necesidades que el Sistema Educati-
vo Estatal tiene sobre la IE. Las demandas 
de investigación educativa fueron enviadas 
por la Secretaría de Educación Cultura y 
Deporte al Conacyt y al Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Chi-
huahua. Este es un ejercicio inédito en el 
sector, de tal manera que se espera impacte 
en un futuro inmediato en el lanzamiento 
de una convocatoria por parte de Fomix, 
que se acerque o ajuste a lo establecido por 
los participantes en este proyecto. El futuro 
es incierto, pero se trabaja abonando insu-
mos que favorezcan las probabilidades en 
la ejecución de las acciones deseadas.

Generación de al menos dos núcleos en 
germinación (equipos interinstitucionales, 
intradisciplinarios e interfuncionales) que 
trabajan de manera más profunda la vin-
culación IE-Política Educativa en temáti-
cas específicas: las reformas educativas y la 
condición de multiculturalidad en la edu-
cación. 
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Resumen

Este trabajo forma parte de una 
investigación titulada “Estado 
del arte de la investigación so-

bre educación, derecho, género y empren-
durismo, efectuada en las instituciones de 
educación superior pública y otras institu-
ciones de la sociedad del estado de Oaxaca, 
periodo 2005-2011. Análisis, perspectivas y 
propuestas”, financiada por el Promep en el 
marco del programa de Consolidación de 
Cuerpos Académicos.

En este artículo se presentan algunos 
resultados obtenidos de la elaboración del 
estado del arte de la investigación sobre la 
temática de emprendurismo producida por 
los profesores adscritos en las Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
Pública del Estado de Oaxaca. Los resulta-
dos muestran que la producción sobre la te-
mática se encuentra en desarrollo y que es 

¿Qué investigan sobre emprendurismo  
las Instituciones de Educación 
Superior Pública en Oaxaca?
Javier Damián Simón

Bertha López azamar

FLor Garza varGaS

GuaDaLupe eSteLa peraLta SantiaGo

Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec

necesario hacer esfuerzos para consolidar-
la por tres razones: solo en la tercera parte 
de las 34 instituciones estudiadas se efectúa 
investigación sobre emprendurismo, a pe-
sar de que en la mayoría se ofertan carre-
ras sobre negocios y dirección de empresas, 
además, de los trece campos temáticos que 
los especialistas proponen para clasificar 
este tipo de investigación solo se ha inda-
gado en nueve de ellos existiendo un vacío 
en cuatro campos lo que representa gran-
des oportunidades para investigaciones fu-
turas. Se encontró que se ha privilegiado la 
investigación en emprendurismo lucrativo, 
escasamente se ha atendido el emprendu-
rismo social y femenino y en menor medida 
se han efectuado trabajos de investigación 
sobre emprendurismo innovador.

Palabras clave: estado del arte, investiga-
ción, educación superior, emprendurismo.
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Introducción
La investigación sobre emprendurismo 

es un tema que actualmente está cobrando 
importancia entre la comunidad académi-
ca de las universidades e instituciones de 
educación superior, en particular en aque-
llas que ofertan programas educativos de 
corte económico administrativo y/o de 
tipo empresarial (González, Peña y Vega, 
2010); lo anterior originado en parte por el 
papel protagónico que se le ha asignado al 
emprendurismo en la creación y puesta en 
marcha de unidades económicas así como 
en la generación de empleos. 

El tema del emprendurismo es toda-
vía un campo de estudio e investigación 
en proceso de exploración, según Watson 
(2001) este tema es un campo de estudio 
joven y consecuentemente presenta para 
los académicos investigadores problemas 
y retos tales como la definición de marcos 
conceptuales y de términos homologados 
entre todos los interesados; para su estudio 
resulta necesario estandarizar la investiga-
ción en emprendurismo con parámetros es-
pecíficos tal como se hace en otros campos 
de la ciencia, definiciones precisas, recolec-
ción de datos de forma objetiva, replicabi-
lidad de los hallazgos, abordaje sistemático 
y acumulativo; cuyos propósitos –ya sean 
para la explicación, predicción y compren-
sión de una realidad– se deriven en una 
teoría, la cual está todavía en proceso de 
construcción en el campo del emprendi-
miento. 

Por lo tanto, para analizar e investigar 
al emprendurismo es necesario entenderlo 
e interpretarlo desde diversas perspectivas 
que establezcan nuevas formas para estu-

diarlo en su complejidad, construyendo un 
discurso inter y transdisciplinario. Lo an-
terior es un proceso indispensable, debido 
a que en últimas fechas hay personas que 
efectúan investigación sobre temas de em-
prendurismo a pesar de no contar con una 
formación en el área de empresas y nego-
cios como generalmente se esperaría; en 
relación con lo anterior Villa et al (2007) 
dicen que el tema del emprendurismo ha 
sido tomado como objeto de investigación 
en otras áreas del conocimiento como la 
sociología, la historia, la sicología, la comu-
nicación y otras áreas afines a la economía. 

En otros estudios se encontró una alta 
permeabilidad en el tema del emprendi-
miento con autores de otras disciplinas, se-
gún Harrison y Leitch (1996) se introduce 
la especialización acumulada al posibilitar 
la aplicación de conocimientos disciplina-
res a situaciones de emprendimiento, que 
a la vez son la semilla sobre la que se cons-
truye un nuevo campo de conocimiento 
del fenómeno emprendedor que requiere 
la elaboración teórica a partir de diversas 
aproximaciones multidisciplinarias (By-
grave, 1989). Se entiende entonces que in-
vestigar el tema del emprendimiento no 
puede concebirse solo desde el concepto de 
oportunidad, los rasgos del individuo y sus 
capacidades para lograr la efectividad, más 
bien, integrando todas las categorías men-
cionadas lo que brindará la oportunidad 
de identificar nuevas áreas praxeológicas, 
epistemológicas, axiológicas y ontológicas.

A pesar de que se reconoce la importan-
cia del emprendurismo, son muy escasos 
los trabajos sobre el estado del arte o esta-
do del conocimiento de las investigaciones 

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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generadas sobre el tema. Generalmente, 
las investigaciones se han enfocado en dos 
sentidos, primeramente en estudiar el po-
tencial de los individuos para ser empren-
dedores y comparar dichos resultados en-
tre países y regiones tal como lo muestra el 
Informe GEM España 2010, que lidera el IE 
Business School (Kelley, Bosma y Amorós, 
2011) y la investigación patrocinada por el 
Banco de Desarrollo de América Latina lle-
vada a cabo en Nicaragua, Honduras, Gua-
temala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y 
República Dominicana (Reyes, Zilleruelo e 
Hidalgo, 2012). 

En el mismo orden de ideas la Comisión 
Europea a través del Programa TouriSME, 
llevó a cabo una evaluación comparativa 
de la situación que guardaba el emprendu-
rismo en cuatro regiones de la Unión Euro-
pea, Comunidad Valenciana, North East of 
England, Sachsen-Anhalt y, Limburg (Gar-
cía, Villanueva y Collado, 2005). En segun-
do lugar, existen otras investigaciones que 
tienen como principal objetivo recopilar 
las diversas acciones, políticas, estrategias, 
prácticas y procedimientos que se están de-
sarrollando o impulsando desde el ámbito 
escolar a fin de lograr una compilación de 
buenas prácticas para promover las actitu-
des y capacidades empresariales mediante 
la educación (CE, 2004; Pérez, 2010; Valls, 
Villa, Martínez y Hernando, 2009) aunque 
hay que aclarar que ya se han efectuado en 
países de Europa.

En México, escasamente se conoce el 
desarrollo, el grado de avance y consolida-
ción de la investigación sobre la temática 
efectuada en las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES en adelante); a la fecha 

no existe en nuestro país un inventario, es-
tado del arte y/o estado del conocimiento 
de la investigación sobre emprendurismo lo 
que ha ocasionado un desconocimiento de 
cuáles son los temas más recurrentes, los 
menos trabajados, así como las líneas de 
investigación emergentes sobre el tema. En 
este trabajo de investigación se realizó un 
análisis de la producción académica y los 
resultados obtenidos mostraron que en las 
IES públicas del estado de Oaxaca, donde 
existe una gran necesidad por fortalecer 
esta área del conocimiento no se han ge-
nerado estudios que den cuenta sobre las 
problemáticas que se han atendido ni del 
grado de avance o consolidación del em-
prendurismo como objeto de estudio, a pe-
sar de que la mayoría de las IES públicas 
del estado ofertan programas educativos a 
nivel licenciatura tales como Administra-
ción de Empresas, Gestión y Dirección de 
Negocios, Comercio Internacional, Mer-
cadotecnia, Contaduría, entre las más re-
presentativas, así como algunos programas 
de posgrado en área de Administración de 
empresas y negocios.

El objetivo principal del presente traba-
jo fue elaborar el estado del arte de la inves-
tigación relacionada con estudios sobre el 
emprendurismo efectuada en las IES públi-
cas del estado de Oaxaca durante el perio-
do de 2005 al 2011, para lo cual se estable-
cieron cuatro objetivos particulares:

1) Elaborar un estado del conocimiento 
sobre la investigación en emprenduris-
mo a fin de identificar las temáticas de 
investigación más recurrentes, las áreas 
emergentes y los vacíos de investigación 
que merecen ser atendidas. 
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2) Identificar la fase en la que se encuen-
tran dichos trabajos, las regiones del es-
tado en donde se desarrollan y los pro-
blemas que se han afrontado para llevar-
las a cabo.

3) Socializar los resultados con los inves-
tigadores de las IES públicas, con el fin 
de que sean de utilidad para sus trabajos 
de investigación, así como para los es-
tudiantes que cursen algún programa de 
maestría y doctorado en la temática.

4) Conformar grupos o redes de investiga-
dores con temáticas afines al emprendu-
rismo, que permitan fortalecer e impul-
sar la investigación de primer nivel en 
las IES públicas del estado de Oaxaca.

Metodología 
El tipo de estudio fue teórico, documen-

tal, descriptivo y exploratorio en el cual se 
utilizó un enfoque cuanti-cualitativo para 
poder describir la producción académica 
de los investigadores adscritos a las IES pú-
blicas del estado de Oaxaca. El universo de 
estudio fue toda la producción escrita por 
los profesores-investigadores adscritos en 
las 34 IES públicas del estado de Oaxaca, 
en forma de memorias de congresos, foros, 
coloquios, ensayos, tesis de posgrado, artí-
culos en revistas, capítulos de libro y, libros 
que aborden la temática de emprendurismo 
durante el periodo 2005-2011. Para inte-
grar el estado del arte sobre emprendurismo 
se consiguieron los productos académicos 
generados con esta temática en el periodo 
mencionado, siguiendo las siguientes eta-
pas:

a) Se obtuvieron las memorias escritas 
del 11º, 12º y 13º Foro Estatal de In-

vestigación e Innovación organizados 
por el Consejo Oaxaqueño de Cien-
cia y Tecnología (Cocyt) en 2006, 
2010 y 2011. 

b) Se consultaron las páginas web de to-
das las universidades pertenecientes 
al Sistema de Universidades Estatales 
del Estado de Oaxaca –11en total–, 
pues en éstas aparecen los nombres y 
correos electrónicos de los profesores 
investigadores adscritos así como un 
breve CV con sus últimas produccio-
nes. 

c) La misma acción se llevó a cabo en 
otras IES públicas, de las cuales solo 
fue posible obtener información de la 
página del Ciidir-ipn Oaxaca y del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

d) Se revisaron las únicas tres revistas 
de divulgación científica editadas 
por IES del estado para ubicar artí-
culos sobre emprendurismo: Temas 
de Ciencia y Tecnología editada por 
la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, Ciencia y Mar editada por 
la Universidad del Mar, y Naturaleza 
y Desarrollo editada por el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

e) Se consultaron dos libros editados 
por el Suneo: “La investigación cien-
tífica en el Estado de Oaxaca” y “La 
verdad de los hechos”, mismos que 
contienen los nombres de los profe-
sores investigadores adscritos a las 
IES de este sistema y los títulos de su 
producción académica generada en 
los últimos años.

f) Con el nombre del investigador y tí-
tulos de su producción, se utilizó el 

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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motor de búsqueda de Google acadé-
mico y el buscador Biblat mediante 
los cuales se recuperó la mayoría de 
la producción académica. 

Obtenidos los 60 trabajos, se procedió a 
su lectura, organización y sistematización 
según la IES de adscripción de los inves-
tigadores, tipo de producción científica, 
campos temáticos que proponen Villa y 
colaboradores y tipo de emprendurismo 
estudiado. Puesto que el análisis del em-

prendimiento debe hacerse a través de los 
diversos aportes teóricos y que para su 
comprensión e interpretación es necesa-
rio estudiarlo de manera inter y transdis-
ciplinaria, se aplicaron distintos enfoques 
disciplinares al tema del emprendimiento, 
por ello, para sistematizar la información 
de la producción recabada se tomaron los 
13 campos temáticos que proponen Villa et 
al (2007); dichos campos temáticos se en-
listan y describen brevemente en la tabla 1:

Tabla 1.   Los campos temáticos de la investigación sobre emprendurismo

Campo temático Descripción

1. Educación para la formación de 

emprendedores

Investigaciones sobre procesos pedagógicos y de enseñanza para formar y potencializar las habi-

lidades para el emprendurismo empresarial, lo que incluye la instrucción en aspectos económicos, 

sicológicos, sociales, históricos y técnicos para formar profesionales capaces de crear empresas.

2. Métodos para el impulso a la 

creación de empresas

Metodologías para promover el emprendurismo empresarial desde la docencia como del apoyo a 

los emprendedores.

3. Investigación de género y 

grupos

Investigaciones referidas al emprendurismo de la mujer, grupos sociales como jubilados, discapaci-

tados, raciales o étnicos, jóvenes y en general los que clasifiquen en la definición de género.

4. Estudios de oportunidad Las oportunidades de generación de empresas que se desarrollen en los estudiantes y comunidad, 

la habilidad para identificar y distinguir posibilidades de creación de empresas que aporten a la 

cadena productiva de bienes y servicios. 

5. Condiciones económicas, 

culturales y/o sociales

Trabajos que evalúen la incidencia de las condiciones socioeconómicas en las cuales se establecen 

los nuevos emprendimientos, efecto ejercido por el medio.

6. Características personales del 

emprendedor

Investigaciones para determinar las características o perfiles de los empresarios y, la identificación 

de la presencia o no de éstas en los grupos de población atendidos.

7. Tipo de organizaciones que 

crean los emprendedores

Investigaciones según el tipo de organizaciones constituidas por los emprendedores (PyMES, Mi-

PyMES, empresas familiares), con o sin ánimo de lucro, asociativo, entre otras.

8. Buenas prácticas empresariales Trabajos que aborden diferentes prácticas exitosas de gestión o producción en los nuevos em-

prendimientos; aquellas actuaciones que suponen una transformación en las formas y procesos de 

actuación que son un germen para el cambio positivo en los métodos de actuación tradicionales. 

9. Línea histórica La labor del emprendedor y el empresario en busca de generar un clima de reconocimiento, docu-

mentar los diferentes casos y transmitir la experiencia vivida por los emprendedores.

10. Emprendimientos sociales Emprendurismo donde se prioriza la construcción de trama social en comunidades, regiones o 

grupos, con miras a generar emprendimientos empresariales en los cuales se construya capital 

social con sostenibilidad económica.

11. Fuentes de financiación para 

las nuevas empresas

Identificación de la existencia de fuentes de financiación y el impacto logrado por éstas.

12. Emprendimientos en empresas 

intensivas en tecnología

Línea que caracteriza a las empresas con alto componente tecnológico, empresas pequeñas, flexi-

bles, con gran capital intelectual y estructuras y relaciones administrativas basadas en el conoci-

miento.

13. Estudios comparativos Integra los análisis comparativos sobre el emprendurismo entre regiones, países o grupos pobla-

cionales.

Fuente: Tomado y adaptado de Villa et al (2007)
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Aunado a los campos temáticos ante-
riores, otros estudiosos clasifican la pro-
ducción en emprendurismo en cinco gru-
pos, mismos que fueron utilizados en este 
trabajo entre los cuales se encuentran el 
emprendurismo tradicional (Kihilstrom y 
Laffont 1979; Casson 1982; Veciana 1999), 
el emprendurismo social (De Pablo, 2005), 
el emprendurismo femenino (Fuentes y 
Sánchez, 2010), el emprendurismo inno-
vador (Casson, 1982) y el emprendurismo 
de innovación social (Harrison y Leitch, 
1996). 

Resultados de la investigación
Atendiendo a la riqueza de los resulta-

dos obtenidos y considerando los crite-
rios de espacio de esta publicación, en este 
apartado se describen brevemente aquellos 
aspectos que consideramos más relevantes 
sin que lo anterior signifique que no entrar 
en detalles o en una discusión amplia mi-
nimice la comunicación de los hallazgos de 
la investigación.

1. Características de los investigadores 
según la Institución de Educación 
Superior de adscripción

Al efectuar el análisis y la clasificación 
de los diversos documentos según IES 
(tabla 2), se encontró que 96 profesores 
reportaron producción escrita sobre em-
prendurismo (63 hombres y 33 mujeres) 
estos profesores están adscritos en 12 de las 
34 IES públicas del Estado (35% del total) 
a pesar de que en la mayoría de las 34 ins-
tituciones públicas se imparten programas 
de licenciatura en áreas relacionadas con 
las empresas o los negocios y en algunas 
estudios de posgrado. Tomando en cuenta 
el número de profesores adscritos destacan 
cuatro IES públicas: la Universidad del Mar 
(15), el Ciidir-ipn (14), la Universidad del 
Papaloapan (12) y el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca (10); se observa que las IES con 
escasos recursos humanos que investigan 
la temática son el Instituto Tecnológico 
de Comitancillo con dos investigadores y 
el Instituto Tecnológico Agropecuario de 
Oaxaca con un profesor adscrito. Estos re-
sultados muestran que falta hacer esfuerzos 
para que los profesores de estas IES efec-
túen investigación sobre emprendurismo. 

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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Tabla 2.     IES y profesores que han investigado temas de emprendurismo

Institución de Educación Superior
Programas educativos donde se ha investigado em-

prendurismo

No. de in-

vestigadores
Total

Hombres Mujeres

Universidad del Mar
Lic. en Administración Turística

Maestría en Mercadotecnia Turística
9 6 15

Centro Interdisciplinario de In-

vestigación para el Desarrollo In-

tegral Regional-IPN

Maestría y Doctorado en Ciencias, área Administra-

ción y Conservación de Recursos Naturales 6 8 14

Universidad del Papaloapan
Lic. en Ciencias Empresariales

8 4 12

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Ing. en Gestión Empresarial

Lic. en Administración

Maestría en Administración

Maestría y Doctorado en Ciencias en Desarrollo Re-

gional y Tecnológico

8 2 10

Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca

Lic. en Administración

Lic. en Ciencias Empresariales

Lic. en Turismo y Desarrollo Sustentable

Lic. en Economía

Maestría y Doctorado en Ciencias Administrativas

5 4 9

Instituto Tecnológico del Valle de 

Oaxaca

Ing. en Agronomía (Agroindustrias y Producción 

Pecuaria)

Ing. Forestal (Manejo de Recursos Forestales)

Ing. en Desarrollo Comunitario

8 1 9

Universidad del Istmo
Lic. en Ciencias Empresariales 8 - 8

Universidad de la Sierra Juárez

Ing. Forestal

Maestría en Ciencias en Conservación de los Recur-

sos Forestales
4 3 7

Universidad Tecnológica de la 

Mixteca

Lic. en Ciencias Empresariales

Maestría en Administración de Negocios
2 2 4

Universidad de la Sierra Sur
Lic. en Ciencias Empresariales

- 3 3

Instituto Tecnológico de Comi-

tancillo

Ing. en Gestión Empresarial

Ing. en Agronomía
2 - 2

Centro de Bachillerato Tecnológi-

co Agropecuario*
Técnico Agropecuario 2 - 2

Instituto Tecnológico Agropecua-

rio de Oaxaca

Ing. en Agronomía

Ing. Forestal

Maestría en Ciencias en Productividad de Agroeco-

sistemas

1 - 1

TOTALES 63 33 96

*Se encontró un trabajo de un profesor de nivel bachillerato cuya habilitación es de doctor en ciencias
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2. Tipo de publicación producida 
(artículos, libros, ensayos).

Los resultados de la gráfica 1 muestran 
que 28 trabajos (47%) fueron ponencias 
publicadas en forma de memorias en ex-
tenso y presentados en su mayoría en foros 
y eventos académicos estatales (Oaxaca) 
regionales (Tabasco y Puebla) e interna-
cionales (Distrito Federal); 26 (43%) fue-
ron publicados en forma de artículos en 
revistas tanto nacionales como extranjeras 
en idioma español; 3 (6%) fueron tesis de 
licenciatura, un ensayo (2%) y un capítu-
lo de libro (2%). Durante el periodo ana-
lizado no se encontraron libros editados y 
producidos sobre la temática en ninguna 
de las IES oaxaqueñas. La cantidad de ar-

tículos publicados pueden indicar que si 
bien el tema de emprendurismo es escasa-
mente abordado por las 34 IES públicas la 
producción existente reúne los requisitos 
de calidad al aprobar la evaluación de pares 
en el proceso de dictamen de las revistas en 
donde han sido publicados los trabajos, de 
igual forma el número de trabajos presen-
tados en los foros y congresos muestra el 
potencial que se tiene para que en el futu-
ro los profesores investigadores “afinen” los 
resultados obtenidos y puedan publicarlos 
en forma de artículos de revistas, ensayos, 
capítulos de libros o libros pues las tres úl-
timas modalidades de producción es muy 
escasa y en algunos casos fue inexistente en 
los materiales recopilados para esta inves-
tigación. 

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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3. Número de publicaciones generadas 
durante el periodo 2005-2011

El análisis por años muestra un com-
portamiento ascendente (gráfica 2) el nú-
mero de artículos en revistas desde el año 
2008 al 2011 ha tenido un crecimiento muy 
notorio, indicativo de que la temática está 
permeando en las líneas de investigación y 

que existe mayor interés en atenderla en las 
IES públicas oaxaqueñas. Se encontró una 
ausencia muy marcada de ensayos, capítu-
los de libro y libros sobre la temática lo que 
sugiere la urgencia de impulsar la produc-
ción académica de este tipo. Cabe aclarar 
que las tesis no figuran en la gráfica pues 
pertenecen al año 2013 y no es parte del 
periodo estudiado.

4. Tipos de eventos donde se 
han expuesto ponencias sobre 
emprendurismo

Al efectuar el análisis de los tipos de 
eventos académicos (gráfica 3), encontra-
mos que los profesores investigadores han 
privilegiado la presentación de ponen-
cias en Foros estatales en particular en el 
Foro Estatal de Investigación e Innovación 
promovido por el Consejo Oaxaqueño de 
Ciencia y Tecnología (Cocyt), el 71% de 
las ponencias generadas durante el periodo 

2005-2011 se expusieron en estos eventos; 
en segundo lugar con un 15%, se ubican los 
congresos, seminarios y coloquios nacio-
nales y en menor proporción los congresos 
internacionales efectuados en la Universi-
dad Autónoma de México y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
con un 15% del total de las ponencias. Por 
lo anterior, sería recomendable la difusión 
del conocimiento generado en eventos de 
naturaleza internacional que permita a los 
investigadores oaxaqueños realimentarse 
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con los comentarios y experiencias de es-
pecialistas de otros estados del país o del 
extranjero y a la vez difundir sus trabajos 
en espacios con mayor radio de actuación. 

5. Campos temáticos y tipos de 
emprendurismo abordados en las 
investigaciones

Al efectuar el análisis de los documentos 
según los trece campos temáticos que pro-
pone Villa y colaboradores (2009), se en-
contró que existen importantes vacíos por 
atender e investigar, la tabla 3 muestra que 
solo se han atendido nueve de los 13 cam-
pos y que los trabajos generados durante el 
periodo estudiado se han centrado en in-
dagar sobre las buenas prácticas empresa-
riales en distintos tipos y giros de negocios 
(23%), los estudios de oportunidad para 
generar emprendimientos aprovechando 
los diversos recursos de las localidades 
(18%), las condiciones económicas, cultu-

rales y sociales en donde los diversos agen-
tes llevan a cabo sus acciones de empren-
dimiento (13%), al igual que los estudios 
sobre el tipo de organizaciones que crean 
los emprendedores oaxaqueños (13%).

 Escasamente se ha efectuado investiga-
ción referente a las temáticas de la educa-
ción para la formación de emprendedores 
(7%) no obstante que en la mayoría de la 
IES ofertan programas educativos rela-
cionados con el desarrollo de emprende-
dores, tampoco sobre los métodos para el 
impulso a la creación de empresas (7%), 
sobre emprendimiento social (7%), al igual 
que los estudios sobre emprendimiento y 
género (7%) aunque no se puede negar el 
gran aporte hacia la economía familiar del 
emprendimiento femenino en sus diversas 
modalidades. 

Existen cuatro campos temáticos que 
no han sido investigados: estudios o inves-

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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tigaciones en el campo de la línea histórica, 
las fuentes de financiación para las nuevas 
empresas, los emprendimientos en em-
presas intensivas en tecnología y estudios 
comparativos, lo que representa una veta 
de oportunidades para trabajos futuros de 
los profesores investigadores oaxaqueños o 
de estudiantes de posgrado en un área del 
emprendurismo.

Agrupando a la producción académica 
de acuerdo a los cuatro tipos de emprendu-
rismo (tabla 3), encontramos que más de 
tres cuartas partes de las investigaciones se 
han efectuado en el emprendurismo tradi-
cional o de tipo lucrativo (81%), lo que hace 
suponer que a los investigadores les intere-
sa estudiar a las organizaciones (MiPyMES 
en todas sus modalidades) desde el punto 

de vista financiero o de rentabilidad eco-
nómica; por otro lado y quizás atendiendo 
a la precaria situación socioeconómica y 
a la gran diversidad de recursos naturales 
con los que cuenta el estado de Oaxaca, es 
de interés que el 7% de la producción aca-
démica sean estudios de emprendurismo 
social sobre todo en áreas de producción y 
comercialización de productos agropecua-
rios, de explotación de productos foresta-
les no maderables y de lugares con mucho 
potencial para el desarrollo del ecoturismo. 
Sin embargo, escasamente se han efectua-
do estudios sobre emprendimiento feme-
nino (7%) y de tipo innovador (5%) situa-
ción que proporciona a los investigadores 
grandes oportunidades para indagar en es-
tas temáticas poco estudiadas en el Estado 
de Oaxaca. 

Tabla 3. La investigación por campo 
temático y tipo de emprendurismo

Tipos de emprendurismo

Campos temáticos Tradicional Femenino Social Innovador Total

Educación para la formación de emprendedores 2 -- 2 -- 4

Métodos para el impulso a la creación de empresas 2 1 -- 1 4

Investigación de géneros y grupos 1 3 -- -- 4

Estudios de oportunidad 10 -- 1 -- 11

Condiciones económicas, culturales y/o sociales 8 -- -- -- 8

Características personales del emprendedor 3 -- -- -- 3

Tipo de organizaciones creadas por los emprende-

dores
8 -- -- -- 8

Buenas prácticas empresariales 12 -- -- 2 14

Línea histórica -- -- -- --

Emprendimientos sociales 3 1 -- 4

Fuentes de financiación para las nuevas empresas -- -- -- --

Emprendimientos en empresas intensivas en tec-

nología
-- -- -- --

Estudios comparativos -- -- -- --

Producción total:
49

(81%)

4

(7%)

4

(7%)

3

(5%)
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6. Las problemáticas atendidas en las 
investigaciones sobre emprendurismo

El análisis de toda la producción acadé-
mica dio cuenta de catorce tipos de pro-
blemáticas de emprendurismo atendidas 
entre las que destacan cuatro: la primera 
(18%) es la identificación de oportunida-
des de negocios a través de la comerciali-
zación de los recursos forestales no made-
rables, la producción y comercialización de 
árboles de navidad, el aprovechamiento del 
mármol y de recursos pétreos, la oportu-
nidad del turismo religioso como impulsor 
y generador de fuentes de producción de 
diversos productos y el impulso de la hi-
droponía para generar alimentos e ingre-
sos a las familias; la segunda problemáti-
ca (17%) es referida a la situación actual 
que enfrentan los negocios de artesanías 
para lo cual se analizan las estrategias de 
posicionamiento utilizadas, la integración 
de cadenas de valor, la creatividad e inno-
vación, la orientación emprendedora y su 
relación con la eficacia de los negocios, así 
como otras tantas problemáticas del sec-
tor; el tercer grupo (13%) lo constituyen 
las diversas situaciones que afrontan los 
sistemas de producción animal en diversas 
modalidades: aves de corral, cerdos, bovi-
nos, piscicultura y meleagricultura, su for-
ma de organización y su contribución en 
la generación de ingresos para los produc-
tores y sus familias; en cuarto lugar (8%) 
atendiendo a la gran cantidad de atractivos 
turísticos del estado de Oaxaca las pro-
blemáticas se centran en el sector turísti-
co abordando situaciones como la falta de 
información de lugares con potencial tu-
rístico no comunes, el desarrollo turístico 

mal planeado y sus diversas consecuencias 
en el medio ambiente de las comunidades 
rurales, las escasas capacidades de gestión 
empresarial y sustentabilidad que presen-
tan los responsables de dirigir los centros 
ecoturísticos y las problemáticas de gestión 
empresarial que impiden el crecimiento y 
supervivencia de emprendimientos socia-
les ecoturísticos ubicados en poblaciones o 
lugares rurales. 

7. El marco teórico utilizado en la 
investigación en emprendurismo

Se encontró una alta permeabilidad teó-
rica en el tema del emprendimiento que 
son explicados por la formación académi-
ca de los investigadores autores de los tra-
bajos (especialistas en agronomía, produc-
ción animal, administradores, economis-
tas, educadores, entre otros) denotándose 
la especialización acumulada aludida por 
Harrison y Leitch (1996), la gran diversi-
dad de fundamentos teóricos utilizados 
reflejan la aplicación de conocimientos 
disciplinares tan distintos a situaciones 
de emprendimiento mismos que serán de 
gran utilidad para empezar a construir un 
nuevo campo teórico del emprendurismo 
a partir de diversas aproximaciones mul-
tidisciplinarias (Bygrave, 1989). Los úni-
cos trabajos que aluden directamente a la 
teoría tradicional del emprendurismo tales 
como el concepto mismo, su evolución y su 
importancia, entre otros, fueron aquellos 
que estudiaron el fenómeno de la educa-
ción y el emprendurismo y que constitu-
yen apenas el 7% del total de la producción 
académica analizada. 

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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8. La metodología empleada en la 
investigación en emprendurismo

La mayoría de los trabajos (43%) fueron 
de tipo descriptivo exploratorio con un en-
foque netamente cuantitativo lo que bien 
puede indicar que la investigación en em-
prendurismo en las IES públicas oaxaque-
ñas está en proceso de formación y que los 
resultados obtenidos de éstas pueden abrir 
interesantes vetas de investigación para 
profundizar en la temática en el futuro; de 
igual forma el enfoque metodológico que 
se privilegia en la mayoría de los casos se 
desarrolla a partir de la aplicación de cues-
tionarios diseñados ex profeso y en otros 
mediante instrumentos estandarizados 
como el Serviqual. 

Cabe aclarar que en la mayoría de los 
trabajos la información de los cuestiona-
rios fue complementada con información 
obtenida mediante entrevistas no estructu-
radas y en algunos casos de tipo informal 
o mediante la observación (aunque no se 
menciona el diseño de guías de observa-
ción). Llama la atención el hecho de que 
el 28% de los trabajos fueron descriptivos 
exploratorios en los que se utilizó una me-
todología cuanti-cualitativa o mixta lo que 
representa una riqueza en los resultados al 
efectuarse una triangulación lo que bien 
pudiera denotar un avance en cuanto a la 
estructuración de un marco metodológico 
más enriquecedor. En algunas investiga-
ciones se aplicaron metodologías especí-
ficas con mucha tradición tales como las 
técnicas de sondeo rural participativo, la 
matriz de contabilidad social, la metodo-
logía FODA, diagnóstico administrativo, 
entre las más destacadas. 

De especial interés son las aportaciones 
de cuatro trabajos que son pioneros en los 
estudios de emprendurismo al utilizar una 
metodología de tipo experimental para 
demostrar cómo se puede incrementar la 
rentabilidad económica de los productos 
agrícolas cuando se implementan mejoras 
en el sistema de producción, en el peso de 
aves de corral y en la producción de hue-
vos, así como la aplicación de la técnica 
“perfil flash” para la evaluación sensorial 
de carnes. 

9. Las tesis, hipótesis, supuestos y/o pre-
guntas de investigación en la producción 
en emprendurismo

En el análisis de los 60 trabajos se iden-
tificaron de manera explícita e implícita las 
hipótesis, preguntas de investigación, tesis 
y supuestos. Se encontró que las hipótesis 
y las preguntas de investigación planteadas 
están bien relacionadas con los objetivos 
propuestos en las investigaciones. Quince 
trabajos (25%) presentan hipótesis aunque 
llama la atención que en su mayoría no 
son propiamente de naturaleza cuantita-
tiva y en sus resultados y conclusiones no 
muestran si dichas hipótesis se aceptan o 
rechazan quedándose a nivel de trabajos 
de corte descriptivo; nueve trabajos (15%) 
presentan preguntas de investigación mis-
mas que se responden apropiadamente en 
los resultados o conclusiones; cabe acla-
rar que trece trabajos (22%) presentaron 
de manera implícita tesis o supuestos ya 
que no fueron redactados de manera pun-
tual por los investigadores y fue durante el 
análisis de los documentos que fue posible 
identificarlos. Sin embargo, se encontraron 
debilidades en la investigaciones, como el 
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hecho de que 23 documentos (38%) de la 
producción no presentó hipótesis, pregun-
tas de investigación, tesis ni supuestos ya 
que estos elementos constituyen un mapa o 
guía para el trabajo de investigación, razón 
por la cual sería recomendable conocer la 
formación o habilitación en investigación 
científica de los autores de dichos trabajos. 

10. Principales resultados obtenidos en la 
producción en emprendurismo

Si bien es cierto que los hallazgos repor-
tados en la producción académica analiza-
da son variados sólo nos detendremos en 
aquellos tres grupos de resultados que son 
más representativos. Puesto que se ha es-
tudiado mucho la problemática del sector 
de artesanías se han obtenido abundantes 
resultados sobre la situación que guardan 
los negocios y/o talleres de artesanías en 
aspectos relacionados con la innovación 
en la cadena de valor, las ventajas competi-
tivas, los factores de éxito, las fuentes crea-
tivas de conocimiento que permiten posi-
cionar al sector de artesanías en el mercado 
entre otros. 

En un segundo grupo se ubican los re-
sultados obtenidos sobre el gran potencial 
que ofrecen algunos recursos para generar 
oportunidades de negocio en comunidades 
rurales como es el caso del aprovechamien-
to de los recursos forestales no maderables, 
los agregados pétreos, el turismo religioso 
como centro impulsor de la creación de 
negocios relacionados con dicha actividad 
(servicios de alimentación y hospedería, 
artesanías, entre otros) y las actividades re-
lacionadas con el turismo al ubicar oportu-
nidades de negocios mediante la elabora-

ción de un inventario de lugares con gran 
potencial ecoturístico en el estado, así como 
mejorar la administración y gestión de los 
centros ya establecidos en beneficio de los 
pobladores de las comunidades y en tercer 
lugar, se obtuvieron resultados interesantes 
sobre la situación que guardan diversos sis-
temas de producción, así se identificó que 
los sistemas de producción avícola, porci-
na, bovina y piscícola son generalmente 
explotaciones de traspatio caracterizadas 
por ser altamente tradicionales y para au-
toconsumo, no obstante dichas actividades 
tienen potencial para generar ingresos adi-
cionales a los productores si estos pudie-
ran identificar canales de comercialización 
adecuados. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos de este acer-

camiento exploratorio sobre el estado del 
arte de la investigación en emprendurismo 
nos permiten llegar a las siguientes conclu-
siones: 

1) Es necesario impulsar y fortalecer la 
investigación en emprendurismo en el 
estado de Oaxaca pues el 63% de la pro-
ducción académica analizada se con-
centra en solo cuatro (12%) de las 34 
IES públicas del estado en el seno de 
los programas de posgrado que ofertan, 
mientras que los Institutos Tecnológi-
cos tienen una escasa o nula participa-
ción a pesar de ofertar licenciaturas en 
administración de empresas, desarrollo 
e innovación de negocios y otras áreas 
afines, lo que representa una debilidad 
ante las nuevas exigencias de las políti-
cas educativas nacionales e internacio-

investigaciones sobre emprendurismo en las ies públicas de oaxaca
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nales de impulsar el desarrollo del espí-
ritu emprendedor en las nuevas genera-
ciones de universitarios. 

2) Se observa una desigualdad en la distri-
bución de los investigadores según el gé-
nero pues más de dos terceras partes son 
hombres y el resto mujeres, lo que bien 
podría explicar la escasa investigación 
en temas de emprendimiento femenino. 

3) Las temáticas más abordadas en la in-
vestigación se concentran en cuatro 
grupos: las buenas prácticas empresa-
riales, los estudios de oportunidad de 
negocios, las condiciones económicas, 
culturales y/o sociales donde surgen los 
emprendimientos y el tipo de organiza-
ciones creadas por los emprendedores; 
por lo anterior, se presentan oportuni-
dades para investigar emprendurismo 
en cuatro temáticas que no han sido 
atendidas: la línea histórica de empre-
sas, las fuentes de financiamiento para 
nuevas empresas, los emprendimientos 
en empresas intensivas en tecnología y 
los estudios comparativos. 

4) Las investigaciones en su mayoría estu-
dian al emprendurismo tradicional o lu-
crativo (81%), al emprendurismo social 
(7%), descuidando al emprendurismo 
femenino y al emprendurismo innova-
dor, ambos de gran importancia para 
aprovechar las riquezas naturales y con-
tribuir al desarrollo regional del estado 
de Oaxaca. 

5) La producción académica sobre em-
prendurismo debe ser difundida en re-
vistas de prestigio indexadas e impulsar 
la publicación en forma de capítulos de 
libros o libros pues no existen a la fecha; 

de igual forma las ponencias sobre la te-
mática deben ser presentadas -para una 
mayor difusión- en eventos de carácter 
nacional e internacional y no quedarse 
sólo en el ámbito local o estatal. 

El estado del arte efectuado muestra que 
la temática de emprendurismo en el esta-
do de Oaxaca se encuentra en una etapa 
embrionaria de desarrollo y que es urgente 
que las IES públicas tomen un papel prota-
gónico y atiendan a esta temática emergen-
te de investigación educativa. Ante los re-
sultados obtenidos cabe preguntarnos cuá-
les son las actividades futuras que pueden 
surgir como una agenda pendiente para 
impulsar esta temática de investigación en 
el estado de Oaxaca; pueden existir varias 
respuestas que nos lleven a la realización 
de diversas acciones y actividades entre las 
cuales destacan las siguientes: 

1) Al haber ubicado a los investigadores 
y a sus IES de adscripción será posible 
establecer contactos e integrar redes de 
colaboración (Red Oaxaca de Investiga-
dores en Emprendurismo) llevar a cabo 
seminarios e investigación de frontera y 
de alto impacto en la temática (En este 
sentido como parte de las actividades 
del proyecto de investigación y para 
socializar los resultados del mismo, el 
Cuerpo Académico “Estudios Multidis-
ciplinarios” organizó y llevó a cabo en el 
mes de julio del año 2014 el Primer En-
cuentro Regional de Investigación Mul-
tidisciplinaria con tres mesas de trabajo: 
Emprendurismo, Educación y Género).

2) Socializar los resultados de la investiga-
ción con organismos públicos estatales 
como el Consejo Oaxaqueño de Ciencia 
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y Tecnología y con los responsables de 
las IES públicas oaxaqueñas que estén 
planeando ofertar programas de pos-
grado en áreas de Gestión de Negocios 
y Desarrollo Regional, para que tomen 
en cuenta los cinco campos temáticos 
en emprendurismo que a la fecha no 
han sido investigados a fin de que esta-
blezcan, cultiven y desarrollen líneas de 
investigación y contribuyan mediante 
las tesis de maestría y doctorado con la 
generación de conocimiento y la for-
mación de recursos humanos en dichos 
campos.

3) Considerando la gran diversidad de re-
cursos naturales del estado de Oaxaca 
los resultados muestran interesantes ve-
tas para investigar sobre emprenduris-
mo innovador y emprendurismo social 
a fin de proponer formas de aprovechar 
dichos recursos que se traduzcan en 
mejoras en la calidad de vida de los ha-
bitantes de las comunidades.

4) Atendiendo al impulso actual de las 
políticas públicas para incrementar la 
participación de la mujer en la contri-
bución de la economía, existen grandes 
oportunidades para desarrollar investi-
gaciones en emprendurismo femenino 
pues no existe información en nuestro 
estado sobre las situaciones que enfren-
tan las mujeres que deciden emprender 
sus negocios. 

Por último, como integrantes del Cuerpo 
Académico “Estudios Multidisciplinarios”, 
estamos conscientes de las limitantes que 
puede presentar cualquier estado del arte 
–la nuestra no escapa a este hecho- al no 
considerar toda la producción académica 

existente debido a las múltiples dificulta-
des para poder acceder a ella, sin embargo, 
creemos que es un primer acercamiento a 
la temática y que posiblemente seamos un 
referente para los colegas que quieran con-
tinuar en esta línea de investigación.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es 
mostrar, desde esta región, otras 
interpretaciones apoyadas en do-

cumentos históricos que rompen con las 
generalizaciones que hacen parecer que los 
procesos para la enseñanza de la lectura y 
la escritura  en el siglo XIX se realizaron 
de manera unificada en nuestro país, per-
diéndose la riqueza y la difusión de los es-
fuerzos realizados desde estos apartados 
lugares, por lo que es apasionante hacer un 
viaje al pasado que nos ilustre en el cono-
cimiento de las formas que se idearon en el 
siglo XIX para aprender a leer y escribir, así 
como rescatar los textos que se utilizaron 
en la época; los catones, cartillas y el mé-
todo educativo con el que se trabajaba, así 

Aprender a leer y escribir 
en Chihuahua: siglo XIX

Francisco alberto Pérez Piñón

Guillermo Hernández orozco
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como el catecismo. En Chihuahua, México, 
tuvimos en la primera parte del siglo XIX, 
grandes personalidades francesas (Guig-
nor, Roussy) que tuvieron gran impacto en 
la educación, obteniendo con ello las ideas 
de avanzada en lo educativo e innovando 
en la lectura y la escritura; como el caso de 
Laubscher, de nacionalidad alemana, con la 
introducción de la enseñanza intuitiva en 
el Estado y las Conferencias Pedagógicas 
para la formación de profesores antes de la 
creación de la escuela normal y su método 
de lectura y escritura de corte fononímico; 
así como la presencia en estas tierras nor-
teñas de maestros discípulos de Enrique C. 
Rébsamen.

Palabras clave: educación, lectura, escritu-
ra, cartillas, catones.
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Introducción

En estos tiempos de posmodernidad, 
marcados por distintos teóricos en el cam-
po de la disciplina histórica, en el cual se 
está dando el viraje de los estudios como 
narración de los hechos del pasado y su 
acercamiento a ellos mediante cuidadosas 
epistemologías para conocer los fenóme-
nos y su reconstrucción hacia una histo-
ria más inmediata, una historia del tiempo 
presente y que migre de lo epistémico a lo 
ontológico para dar cuenta de los sujetos y 
sus prácticas cotidianas en la construcción 
de la sociedad, no podemos desprender-
nos aún de rescatar la memoria colectiva 
del pasado, memoria que interpretamos y 
tratamos de acercarnos a lo más verosímil 
en su reconstrucción, sin pensar que esa es 
la verdad unívoca y sí en un pensamiento 
abierto de que será otra más de las interpre-
taciones que se hayan presentado o que se 
harán en un futuro; por varias razones, en-
tre ellas, rescatar a través de sus huellas los 
acontecimientos del pasado y tenerlos pre-
sente para conocer el desarrollo en relación 
a la escritura y lectura en nuestro estado de 
Chihuahua.

Con la mirada puesta en el posmoder-
nismo, que clarifica que el pasado no existe 
como entidad física, sino como interpre-
taciones, queremos abonar con una nueva 
perspectiva, que dé cuenta de nuestra histo-
ria regional concreta, a la manera de las mi-
crohistorias y en respuesta a las macrohis-
torias que hemos internalizado como ideas 
generalizadoras que ocultan lo singular y 
ocurrido de forma sui géneris.

Con el presente ensayo se pretende res-
catar nuestra memoria histórica partiendo 

de lo local, pero sin menoscabo de su inte-
gración en el contexto nacional e interna-
cional, por la razón de que las ideas en edu-
cación no son exclusivas de una sola región 
o país, sino que son ideas que han viajado y 
continúan viajando entre el viejo y el nue-
vo mundo a través de distintas mediaciones 
que dan cuenta de ellas; las evidencias que 
permiten la elaboración del presente escri-
to son de fuentes primarias encontrados en 
los archivos, así como de fuentes secunda-
rias que están relacionadas con las formas 
de enseñar la lectura y la escritura en el si-
glo XIX, a través de las cartillas y los catones 
con el método del catecismo, para hacer la 
analogía con lo acontecido en nuestro con-
texto.

El acercamiento a las fuentes se realizó 
de manera lógica, para lo cual fue necesario 
efectuar la búsqueda de los documentos que 
sustentan la narrativa histórica, lo que per-
mitió ubicar el objeto de trabajo, para pasar 
a hacer una concatenación de las evidencias 
y así dar cuenta de la reconstrucción de los 
acontecimientos y posteriormente proce-
der a sus valoraciones, con el fin de pasar 
de la simple descripción a la comprensión 
y transformación del objeto histórico, me-
diante nuevas interpretaciones.

Desarrollo
La colonización en el siglo XV y la poste-

rior conquista por parte de los españoles de 
los territorios de lo que se conocería como 
la Nueva España, hicieron necesaria la crea-
ción de una cultura que justificara la exis-
tencia de culturas superiores, en detrimento 
de las autóctonas, con fines de subyugación; 
fue por ello apremiante la incorporación de 
la población indígena a la lectura y la escri-
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tura, e hizo   necesario  “desde   los   co-
mienzos de la colonización, el envío de car-
tillas desde la península española al nuevo 
mundo, se hizo en grandes cantidades con 
destino a la enseñanza de los hijos de espa-
ñoles y de los naturales. Junto con las car-
tillas llegaron también remesas de catones 
para los párvulos” (Torre, 1960: 214) Las 
cartillas podemos considerarlas el primer 
instrumento formal para la enseñanza de la 
lectura y posteriormente la escritura, era un 
cuaderno pequeño que contenía las letras 
del alfabeto y frases cortas con el fin de que 
se realizara su lectura, el número de páginas 
iban desde las ocho como  en  el  caso  de  
la  “Cartilla y arte brette y bien copendio-
so para enseñar a deletrear y leer perfecta-
mente y con mucha facilidad y con todas o 
las más abreviaturas que se supieron hallar” 
(231), hasta 32 hojas como en  el  caso  de  
la  “cartilla  para  enseñar  a  leer a niños con 
la doctrina christiana que se canta, Amados 
hermanos./ Agora de nuevo examinada, co-
rregida  y  enmendada:  y  con  privilegio  
de  su/  Magestad” (233), cartilla llegada a 
América en el año de 1606, la cual conte-
nía el alfabeto y sonidos para las vocales, las 
oraciones al señor, el ave maría, credo y el 
salve regina.

Los enunciados de estas dos cartillas nos 
permiten hacer la interpretación del méto-
do o la forma que se utilizaba para enseñar 
a leer, la cual era el deletreo, ya que deberían 
de aprenderse las letras por su nombre.

La fuerza de las frases y lecturas de las 
cartillas hacían alusión a la deidad y los 
santos, planteándose la transmisión de la 
doctrina cristiana como campo de cono-
cimientos, la forma de enseñanza del dele-

treo estaba basada en los catecismos, entre 
dichos textos, los más conocidos y citados 
en el siglo XIX en Chihuahua fueron el del 
padre Ripalda y el del Abate Fleury, con el 
fin de transmitir las enseñanzas de la reli-
gión católica; un ejemplo del catecismo del 
padre Ripalda es el siguiente:

¿Sois Christiano? 
Sí por la gracia de nuestro señor Je-
sucristo
¿Qué quiere decir Christiano? 
Hombre que tiene la fe de Christo, 
que profesó en el bautismo.

También existían los catecismos laicos 
como el de economía política que aún con-
servamos en el archivo histórico de nues-
tra universidad, a manera de ejemplo de su 
enseñanza era en forma de preguntas y res-
puestas. 

¿Qué nos enseña la economía políti-
ca? 
Nos enseña cómo se producen, se 
distribuyen y consumen las riquezas 
en la sociedad. 
¿Qué  se  entiende  por  esta  palabra  
“riquezas”?
Puede  entenderse  la  significación  
de  esto  como...  

“La enseñanza de la lecto-escritura hasta 
unos años se había practicado básicamen-
te con los viejos sistemas de deletreo o si-
labeo, el primero había predominado hasta 
el siglo XVIII y el segundo se utilizó en los 
siglos XIX y XX, aunque en muchos años 
se usaron indistintamente” (Aguirre y Ro-
dríguez, 2008: 54).

Queda claro que uno de los primeros mé-
todos para la enseñanza de la lecto-escritu-

aprender a leer y escribir en chihuahua: siglo XiX
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ra fue el deletreo, no se requiere de muchos 
rodeos interpretativos para asentar que lo 
primero que se debía hacer para aprender 
a leer era conocer las letras del abecedario, 
como punto de partida para iniciarse en el 
simbolismo.

Barbosa (1998) nos menciona, que no 
bastaba conocer las letras, sino que también 
había que memorizarlas, solo que existía un 
gran problema, se presentaban dificulta-
des cuando las letras se deletreaban por su 
nombre: a, be, ce, che, de, e, efe, ge, ache, etc. 
y posteriormente se trataba de leer en pala-
bras, frases y enunciados ya como estructu-
ras, un ejemplo que el mismo autor atribuye 
a Enrique Rébsamen, ya pasada la segunda 
mitad del siglo XIX cuestionaba el método 
de deletreo con el siguiente ejemplo: ache 
– i – jota – o, solo podía leerse como achei-
jotao, cuando en realidad la palabra es hijo 
con el cual de manera natural los niños es-
taban en constante interacción.

En los años de 1824 a 1831 las escuelas 
que funcionaban tan solo en la capital (Chi-
huahua), eran según la obra de Hernández 
(1999):

La escuela principal o también lla-
mada lancasteriana, la escuela sub-
alterna y la particular titulada por 
sus creadores casa de las cátedras de 
Cipriano Irigoyen y su ayudante Jor-
ge García, así como la de Guillermo 
Roussy, de Víctor Sáenz y Pedro de 
Lille y Felipe López; estas 7 de pri-
meras letras para niños y para niñas 
hubo 2, la escuela pública para niñas 
y a partir de 1831 la particular de la 
maestra Betancourt, sin contar las 
escuelas que funcionaban con redu-
cido y variado número de estudian-
tes, llamadas de la amiga, entre las 

que se encontraban las de las maes-
tras María Casmira Castillo; María 
Guadalupe Terrazas; Faustina Cas-
tro; María Soledad Castro; Marcela 
Grielo y Martha  Bastarda  del  Pozo 
(19).

Es el sistema lancasteriano el que se im-
planta en el país, método revolucionario en 
su tiempo, representaba toda una serie de 
cambios, permitía: 

…simultáneamente lectura, escritura 
y aritmética. Los grupos numerosos 
se dividían en clases de acuerdo con 
el grado de conocimientos adqui-
ridos, que se ponían a cargo de los 
niños más adelantados, todo en un 
aula grande bajo la supervisión del 
preceptor. El método se basaba en un 
complejo conjunto de normas, ritos 
escolares y tareas, así como en un 
sistema de premios y castigos” (Arre-
dondo,   2003: 107).

El sistema lancasteriano fue traído a 
Chihuahua, por Antonio Cipriano Irigoyen 
encargado de la escuela de niños, cuando 
acudió a la ciudad de México en el año de 
1824 y trae la visión de crear una escuela 
normal que encarara el reto de formar pre-
ceptores. El presbítero Cipriano Irigoyen 
en el año de 1825 escribe con puño y letra 
el instructivo al que se debían suscribir las 
escuelas públicas de Chihuahua. La escuela 
normal no se creó como la percibimos hoy 
en día, de conformidad con el sistema lan-
casteriano se fortaleció el segundo departa-
mento dedicado a la formación de precep-
tores; el primer departamento estaba enfo-
cado a la enseñanza de las primeras letras y 
el tercer departamento como se afirma en 
Pérez (2007: 21) ”se proporcionaba la ense-
ñanza y la instrucción de artes y oficios y 
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se preparaba para la educación superior al 
proporcionar las asignaturas de latinidad, 
dibujo lineal, matemáticas, historia, geo-
grafía y francés”. Estos tres departamentos 
funcionaron en la escuela principal creada 
en el año de 1825.

Por estas norteñas tierras nos llegó la in-
fluencia del lancasterianismo en su versión 
más liberal, de conformidad con la adapta-
ción que realizó el padre Irigoyen en la ciu-
dad de Chihuahua, los procesos de la lecto-
escritura estaban centrados en “la lectura 
se aprendía por deletreo, los de la  primera 
clase aprendían las letras, la segunda clase 
las sílabas, de dos a cinco sílabas posterior-
mente se pasaba al vocabulario de palabras 
enteras y la lectura corrida en  libros” (Her-
nández, 1999: 9).

Se inauguraba una nueva época en la 
forma de enseñar la lectura y la escritura a 
la gran masa de analfabetas, aunque se si-
gue manejando el sistema del conocimiento 
de las letras de forma sintética y después se 
procede al análisis al juntarlas en sílabas y 
después palabras y frases, se estaba pasan-
do ya al silabeo, conforme se menciona en 
el informe del preceptor Antonio Cipriano 
Irigoyen en el cual se destaca que tenía en 
la escuela principal 48 en la primera clase 
(deletreando) de segunda clase 28 leyendo 
cartilla, 40 en catón, 81 escribiendo en pa-
pel, 17 escriben y 40 de silabario.

El silabeo estaba tomando auge y las car-
tillas más conocidas para este tipo de lec-
to-escritura, fueron las del silabario de San 
Miguel según lo menciona Barbosa (1998). 
Dicho silabario contenía ocho páginas, no 
omitimos lo rudo del método lancasteriano 

que consistía en la memorización y en los 
castigos que se realizaban cuando alguien 
no aprendía las lecciones encomendadas 
por el monitor en el tiempo establecido, un 
ejemplo de ello es que etiquetaba en tarje-
tas la falta cometida y el castigo a cumplir 
colgándoselos del cuello o la clásica arrodi-
llada poniendo los brazos en forma de cruz 
y sosteniendo sin bajarlos objetos pesados 
en ambas manos a criterio del preceptor; 
o las burlas de poner a los estudiantes más 
atrasados las orejas de burros, como formas 
de castigo; sin embargo, en Chihuahua en 
el capítulo 11 del Reglamento escrito por 
Cipriano Irigoyen ya abolía los castigos, 
aunque no por ello podemos decir que ya 
no ocurrían, pero al menos es una forma li-
beral que se apartaba del lancasterianismo 
clásico.

Esta forma de enseñanza del silabeo par-
tía de conocer primero las vocales. Poste-
riormente se realizaban combinaciones con 
las consonantes, de menor a mayor dificul-
tad (B F M P) BA FA MA PA y así se seguía 
la conjugación con cada una de las vocales. 
Se realizaba un juego de relaciones de síla-
bas para formar palabras y posteriormente 
la relación entre palabras.

Aunque el método expresado en el Si-
labario de San Miguel fue utilizado en es-
cuelas parroquiales y religiosas también se 
utilizó en las escuelas auspiciadas por el go-
bierno y particulares. El silabario tiene un 
gran avance en relación al deletreo, puesto 
que permite un acercamiento fonético en 
las sílabas y las sumas de éstas con las pa-
labras y estructuras más amplias. Debemos 
mencionar que el deletreo no siempre era 
malo, cuando éste se hacía en relación al so-

aprender a leer y escribir en chihuahua: siglo XiX



40

IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

octubre 2014 —marzo 2015

revista de investigación educativa de la rediech  n. 9
ISSN: 2007-4336

nido de las letras y que el silabeo se deme-
ritaba cuando se pasaba al nombre de las 
letras en las sílabas.

Se gestaban cambios en la escuela de 
Chihuahua; la escuela principal había teni-
do por directores a Antonio Cipriano Iri-
goyen; Faustino Irigoyen; José María Sán-
chez, Félix Madariaga; Víctor Sáenz quien 
en el año de 1832 deja la dirección y ésta 
es ocupada por el francés Bernardo Guig-
nor, contratado por el erario público para 
que reestructure la escuela principal a la 
cual cambió el nombre por el de Escuela 
Normal, y le dio un cambio en la formación 
de preceptores, ya que éstos a partir de las 
directrices de Guignor se formarían por la 
observación práctica, y por supuesto por las 
enseñanzas que trabajaba con ellos; estas 
enseñanzas partían de la ilustración france-
sa y de los métodos objetivos que se estaban 
poniendo en práctica en Europa, métodos 
que consideraban que la educación tenía 
que ser acorde a la naturaleza y el contexto 
de los niños. Guignor realiza una gran obra 
educativa en Chihuahua, al reestructurar y 
reforzar la formación de maestros, se impo-
nen nuevas ideas y directrices a la educa-
ción en Chihuahua, un gran avance, se pro-
mueve al tomar en cuenta los intereses y la 
naturaleza de los niños para el acceso a las 
primeras letras, se empiezan a dar las con-
tradicciones de lo duro de las enseñanzas 
basadas en el método lancasteriano y ahora 
con ideas europeas de la libertad, fraterni-
dad e igualdad traducidas a lo educativo.

A la salida de Guignor ocupa la dirección 
de la escuela principal, otro francés, Juan 
José Capoulade quien llega a Chihuahua 
con su esposa Luisa Maulía quien se ocupa-

rá de la dirección de la escuela de niñas, la 
influencia de las ideas de estos franceses en 
la educación en Chihuahua permitirán el 
arribo a una sociedad a la que aspiraban los 
grupos liberales; pero la coronación de es-
tas ideas serán con Guillermo Roussy otro 
francés que arriba a estas tierras en la pri-
mera mitad del siglo XIX; había realizado 
en el año de 1837 en la ciudad de México un 
trabajo de gran calidad, resumía su méto-
do de enseñanza impreso en la guía Roussy 
(1837) de las escuelas primarias en la parte 
primera, en la cual explicita lo concerniente 
a la lectura y la escritura, se destaca:

En esta primera parte allano una di-
ficultad en la lectura, dando a las le-
tras el nombre del sonido que tienen 
en la horación. Doi el abecedario re-
ducido según la ortología moderna, 
i entresaco los vicios introducidos 
en la pronunciación. Reduzco el de-
letrear a sus verdaderos límites arre-
glo las lecciones a la naturaleza de la 
lectura, la ligereza de los niños ni su 
escasez de ideas, prolongo los ejer-
cicios, a fin de que los niños no los 
aprendan de memoria y tengan que 
cautivar siempre la atención; los con-
bino de manera que hablan al oído i a 
la vista, conportando y comparando 
los signos que tienen relación algu-
na, ya en la figura, ya en el sonido, de 
manera que los alumnos se puedan 
ejercitar por si solos según el fin del 
método; proporciono al maestro el 
instrumento, le dejo nomás el cuida-
do de hacer trabajar.

Para reducir la problemática de la lectu-
ra, debe de ser centrada en el fonetismo, el 
sonido que las letras obtienen al conjugarse 
con la suma de otras, se adecuaban las lec-
turas a los referentes con los cuales estaba 
en contacto el niño, de manera que éstas le 
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hablaran al percibirlas por el oído y la vista, 
en la práctica estamos hablando de un mé-
todo natural el cual requiere de la observa-
ción y manipulación de los objetos para su 
reconocimiento y posteriormente hacer su 
representación simbólica, esto para el caso 
de la enseñanza de una educación que par-
tiera de la realidad de los estudiantes.

La presencia y las ideas innovadoras 
de los franceses educadores Guignor, Ca-
poulade, Maulía, Roussy gestaron una co-
rriente de ideas frescas, modernas y sobre 
todo útiles en la formación de la sociedad 
chihuahuense a la vez que prepararon el 
camino para que estas ideas se continua-
ran ahora con la llegada de nuevos educa-
dores europeos como es el caso de Enrique 
Laubscher quien “por encargo del gobierno 
de Chihuahua realiza un diagnóstico de la  
educación” (Pérez, 2007: 27) y establece las 
Conferencias Pedagógicas, mismas que dic-
tó en Chihuahua a los entonces profesores 
encargados de las escuelas de primeras le-
tras, centradas en la enseñanza objetiva y 
en el fonetismo como método de lectura 
y escritura. Laubscher había publicado en 
1880 su manual práctico para la enseñanza 
objetiva, utilizando por primera vez el mé-
todo simultáneo como complemento de la 
enseñanza objetiva.

En 1892, llega a Chihuahua Alberto Vi-
carte un discípulo de Rébsamen y difundi-
rá el método fonético entre los profesores 
chihuahuenses. La obra educativa chihu-
ahuense se consolida con las visiones edu-
cativas modernas alimentadas en el siglo 
XIX con la visión francesa; con la visita y las 
conferencias pedagógicas del alemán natu-
ralizado mexicano Enrique Laubscher y la 

oleada de profesores formados en la nor-
mal para profesores de la ciudad de México 
y los alumnos de Rébsamen egresados de la 
escuela normal de Jalapa, podemos consi-
derarnos herederos de una educación mo-
derna que se estaba poniendo en práctica a 
nivel mundial.

Con los aportes de Laubscher y de Réb-
samen en relación al método fonético o 
Rébsamen como se le ha llegado a conocer, 
es Vicarte quien nos traduce el cambio en 
el proceso de la lectura y la escritura; dicho 
método descansa en tres principios: la si-
multaneidad para el abordaje de la lectura 
y escritura de marcha analítico sintética ya 
que se parte de estructuras de palabras fa-
miliares al niño, para su descomposición en 
sílabas, letras (asociadas fonéticamente al 
contenido de las palabras), palabras y des-
pués proceder a su composición estructu-
ral.

En el año de 1906 (Aguirre y Rodríguez, 
2008) surge el método del Profesor Grego-
rio Torres Quintero denominado Onoma-
topéyico que partió como su autor lo men-
ciona de una adaptación del Orbis Pictus 
obra de Comenio para la enseñanza de las 
lenguas, método que regresa a las marchas 
sintético analíticas para la enseñanza de 
la lectura y la escritura; la polémica fuerte 
que se suscita en la época es en relación a 
los procesos de la marcha sintética analíti-
ca cuando en el siglo XIX se había tomado 
como universal el procedimiento de la mar-
cha analítico sintética .

Un ejemplo para ilustrar el método ono-
matopéyico y que difícilmente podemos ol-
vidar, partía de los sonidos que producían 
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las cosas generalmente de las más cono-
cidas por el niño, mismas que se hacía su 
representación gráfica con ilustraciones o 
directo con la naturaleza para representar-
las simbólicamente, objeto nombre y pos-
teriormente se partía del análisis fonético 
de las letras para llegar a la composición de 
estructuras más complejas.

Los métodos de deletreo; silábicos; fono-
lógicos, como el Rébsamen y el onomato-
péyico, permitieron la alfabetización de los 
chihuahuenses y difícilmente hoy en día los 
maestros podemos desprendernos en nues-
tra enseñanza de la lectura y la escritura de 
tan valiosas aportaciones.

Conclusiones
Se espera que el presente recorrido histó-

rico que se realiza en el cuerpo del trabajo, 
como un esfuerzo por contribuir al rescate 
de las distintas formas que se instrumenta-
ron para la enseñanza y aprendizaje de la 
lectura y escritura resulte ilustrativo y mo-
tive a la vez nuevas interpretaciones, que en 
parte y por la herencia colonizadora recibi-
mos los pueblos latinoamericanos.

Es seguro que el rescate de las formas de 
lectura y escritura antes descritas no conlle-

ven a la formación de lectores, sin embar-
go, como conclusión final podemos afirmar 
que un buen método de lectura y escritura 
asociado a una educación objetiva, práctica 
o significativa haciendo alusión a Ausubel, 
puede llevarnos a la formación de personas 
interesadas por la lectura, que tanta falta 
hacen en nuestra sociedad.
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Resumen

En los últimos años el papel del pro
fesor universitario se ha transfor
mado, tanto en las características 

formales de su educación como en las fun
ciones que realiza; la mayoría de los cate
dráticos universitarios no poseen una for
mación docente, son profesionistas que en 
un momento de su vida laboral asumen el 
rol de catedráticos, esto implica diferentes 
percepciones de autoeficacia en su prác
tica docente. Se observa en los resultados 
de esta investigación que aunque las bases 
docentes se le proporcionan en la capaci
tación institucional, no fortalecen del todo 
su autoeficacia, que aunque en este caso se 
considera aceptable, una de las dimensio
nes en las que más falla es en el aspecto de 
la evaluación. En lo referente a las dimen
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siones del diseño de objetivos, autorregu
lación y diseño de la planeación, coinciden 
en que se tiene la capacidad e intención 
pero en el momento de la ejecución tienen 
fallas mínimas.

Palabras clave: percepciones, docentes, au
toconcepto, planificación.

Introducción
El propósito de la presente investigación 

es analizar e interpretar las percepciones de 
los docentes universitarios sobre la autoefi
cacia y su relación con factores que inciden 
en la práctica pedagógica en particular la 
planeación didáctica.

En este estudio se observa como el do
cente universitario planea sus actividades 
diarias, así como la ejecución y evaluación 
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de las mismas, evidenciando un perfil si
milar al de los profesores de todas las uni
versidades del país.

Las creencias de autoeficacia son con
cepciones propias del docente que lo llevan 
a actuar de una manera determinada en la 
búsqueda del logro de las metas impues
tas por el mismo y por la institución a la 
que pertenece en pro del aprendizaje de los 
estudiantes. Chacón (2006) plantea que la 
autoeficacia percibida por el docente afecta 
de manera positiva o negativa el ambiente 
de aprendizaje así como también la eficien
cia y el auto concepto docente. 

El profesor universitario debe reflexio
nar sobre su autoeficacia para asumir nue
vos roles en la implementación de estrate
gias, habilidades y utilización de recursos. 
Lo anterior nos lleva a implicar algunos 
factores que pueden incidir en la percep
ción de autoeficacia en los docentes, uno 
de estos factores es la planeación didáctica 
ya que esta apoya lo que se quiere llevar a la 
práctica en el aula aun cuando no siempre 
se lleve a cabo fielmente, pero el hecho de 
elaborar esta planeación antes del inicio de 
un curso proporciona al docente universi
tario seguridad y claridad en sus acciones 
durante el transcurso del periodo de clases.

Con esta investigación se pretende de
mostrar la importancia de la planificación 
didáctica en el sentimiento de autoeficacia 
de los docentes universitarios, debido a 
que influye significativamente en la prácti
ca docente, Prieto (2005) demostró que los 
profesores con un elevado sentimiento de 
autoeficacia están más dispuestos a inno
var, a correr riesgos probando estrategias 

nuevas, manifiestan más compromiso y 
entusiasmo por ser docentes.

La autoeficacia tiene que ver con la per
cepción que una persona tiene de sí misma 
y sobre la capacidad para realizar sus fun
ciones de manera que esto le proporcio
ne un sentimiento de seguridad; Bandura 
(1997) plantea que los individuos poseen 
un sistema interno propio que les capacita 
para ejercer control sobre sus pensamien
tos, sentimientos, motivaciones y conduc
tas. Este sistema interno, proporciona a la 
persona un mecanismo de referencia que 
es la base sobre la cual percibimos, regula
mos y evaluamos nuestra conducta (Gon
zalo y León, 1999). 

La reflexión sobre la práctica docente se 
determina en las acciones educadoras que 
se dan en los ambientes de aprendizaje, la 
planeación didáctica es una herramienta 
que el docente puede utilizar para que es
tas acciones sean efectivas, ya que al pla
near las estrategias, técnicas y recursos que 
van a apoyarlo en el aula para lograr los 
objetivos, habilidades y competencias que 
se pretende desarrollar en los estudiantes, 
el docente universitario conseguirá un alto 
sentimiento de autoeficacia.

Lule (2003) señala que la práctica do
cente se compone de actividades de ense
ñanza y aprendizaje que se desarrollan en 
el aula, de acuerdo con una planificación e 
incluyen el apoyo a los alumnos en torno a 
un contenido programático.

La planeación didáctica puede ser flexi
ble, el docente con esta herramienta puede 
abrir su mentalidad a la posibilidad de edi
ficar sobre lo planeado, es decir, tiene la ca
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pacidad de reflexionar antes del momento 
de enfrentarse a los estudiantes en el aula 
y ¨moldear¨ su planeación de acuerdo al 
contexto y ambiente que ocurre en la mis
ma, pues como lo saben quienes se dedi
can a la docencia, el sistema áulico, es un 
sistema vivo, con características propias y 
diferente a los demás, porque este ambien
te es edificado por las personas que forman 
un grupo, dándole una personalidad y vida 
disímil, aun cuando se trate de grupos de 
estudiantes diferentes con la misma asig
natura y en una misma universidad.

Estrategia metodológica

Para la adquisición de datos en suje
tos donde la percepción, opiniones y sen
timientos tienen mucha importancia, se 
diseñó un procedimiento donde los datos 
tanto cuantitativos como cualitativos se 
recaban en un mismo instrumento, ésta 
concepción pragmática del conocimiento, 
permite al investigador “abrirse a métodos 
múltiples, diferentes puntos de vista del 
mundo y diferentes supuestos, así como 
diferentes formas de obtener y analizar da
tos” (Guzmán y Alvarado, 2009).

Método de investigación mixto

Los métodos mixtos permiten mayor 
flexibilidad porque se adaptan a las necesi
dades del investigador y se obtienen tanto 
resultados cuantitativos como cualitativos 
por lo que lo más viable es aplicar instru
mentos que evalúen las diferentes aspectos 
mencionados anteriormente, de los cuales 
algunos no son medibles y se requieren da
tos sobre opiniones, sentimientos y formas 
de pensar.

Instrumentos y técnicas para recabar 
datos

Se utilizó una adaptación de la escala que 
Leonor Prieto (2007) aplicó para medir la 
autoeficacia del profesor Universitario en 
un estudio realizado en Narcea, España.

La adaptación consiste en cinco pregun
tas abiertas relacionando la autoeficacia del 
docente con la planeación didáctica, en la 
segunda parte del instrumento el docente 
contesta 15 preguntas con una escala del 
1 al 5, donde responde sobre la capacidad 
para realizar cada tarea relacionada con su 
planeación y las mismas preguntas acerca 
de la regularidad con que realiza dichas ac
tividades, con una escala del 1 al 5. 

En la tercera parte el docente se autoeva
lúa haciendo una sumatoria de su puntua
ción.

Sujetos investigados

La investigación se llevó a cabo con do
centes universitarios pertenecientes a dos 
de las instituciones más importantes en la 
región de Cuauhtémoc, Chih., México: la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
división Cuauhtémoc; y el Instituto Tecno
lógico de Ciudad Cuauhtémoc.

Análisis y Resultados

Percepciones de docentes universitarios 
sobre la planeación didáctica como 
factor en la autoeficacia

La autoeficacia es la creencia de que 
uno tiene las habilidades para ejecutar los 
cursos de acción requeridos, corrigiendo 
el camino para lograr los objetivos planea

Planeación didáctica y autoeficacia del maestro universitario



46

IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

octubre 2014 —marzo 2015

revista de investigación educativa de la rediech  n. 9
ISSN: 2007-4336

dos, siendo eficientes mediante motivación 
propia, confiando en las propias potencia
lidades y capacidades, aprendiendo a ma
nejar el tiempo y el trabajo en función de la 
visión, misión y las metas propias, a través 
de la disciplina adquiriendo herramientas 
y métodos para el trabajo, realizando las ta
reas de manera efectiva para ser capaz de 
llegar al éxito.

Esta concepción rescatada de los encues
tados indica que la autoeficacia es un juicio 
de sí mismo sobre sus habilidades y capa
cidades para realizar una tarea que los lleve 
al buen ejercicio docente en el aula.

Considerando que la autoeficacia es in
nata en la medida que se tiene la predis
posición natural a enfrentar retos y alcan
zarlos, sin embargo, también puede apren
derse a pesar de las creencias acerca de las 
capacidades y habilidades personales, las 
cuales se construyen durante el crecimien
to mediante el contacto social iniciando en 
el contexto familiar.

La mayoría de los conceptos que llevan 
el prefijo auto proviene del griego “autos” 
que significa por o en sí mismo, por ejem
plo: autoestima, autoimagen etc., querien
do hacer referencia a la psicología del sí 
mismo, Roger (citado por Aquilino, 2003) 
lo refiere como el conjunto integrado de 
elementos que el individuo construye acer
ca de él mismo ya que cada individuo ex
perimenta la realidad de un modo único y 
singular, afectando esto, la percepción de 
autoeficacia. El término personalidad se 
refiere al “desempeño de la persona”, así ha
brá personas que tienen una personalidad 
melancólica, entusiasta, etc., estos rasgos 

de personalidad son innatos, se acentúan 
con el correr de los años y por la influen
cia del medio ambiente. Con lo dicho an
teriormente podemos decir que la autoefi
cacia está relacionada en cierta manera con 
la personalidad individual ya que ésta, al 
creer que se cuenta con las habilidades ne
cesarias para proponer y ejecutar cursos de 
acción se define según los rasgos de perso
nalidad individuales. En otras palabras, la 
autoeficacia se puede aprender y adquirirá 
“un sabor distintivo” según el tipo de per
sonalidad individual.

Planeación didáctica como elemento 
para reforzar la autoeficacia

La planeación didáctica es la parte me
dular en la propuesta de enseñanza del do
cente, es un instrumento para organizar las 
actividades docentes en el aula y para cum
plir los objetivos que lleven al aprendizaje. 

Si la autoeficacia es la creencia de que se 
tienen las habilidades para ejecutar los cur
sos de acción requeridos en el manejo de 
situaciones áulicas previstas, la planeación 
es el mapeo del cómo se habrán de ejecutar 
dichos cursos de acción. La planeación es 
necesaria porque lleva al éxito las activida
des.

 Una buena planeación didáctica au
menta las posibilidades y la frecuencia de 
obtener un sentimiento de autoeficacia 
constante, por lo tanto existe una correla
ción directa entre planeación didáctica y 
autoeficacia, es decir, si la primera no se 
lleva a cabo, la segunda no se alcanza en su 
totalidad.
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La evaluación que realizan los estu
diantes a los docentes es un elemento su
mamente importante, pues el nivel de au
toeficacia percibida afecta el esfuerzo, la 
dedicación, metas y compromisos de los 
docentes en su práctica. Los estudiantes 
también perciben cuando los docentes han 
llevado una planificación didáctica de las 
actividades áulicas. Según Ortega, Rosales, 
y Sánchez (2011) investigadores de la au
toeficacia docente encuentran que el 83% 
de los docentes perciben su autoeficacia en 
relación directa con la preparación de los 
recursos didácticos más adecuados para 
desarrollar las actividades escolares, resul
tados muy similares a los encontrados en 
esta investigación.

El programa institucional de formación 
docente 2012, plantea una acción formado
ra nombrada Programa de capacitación y 
desarrollo del personal académico que pre
tende una formación integral y la adquisi
ción de competencias para el desempeño 
laboral bajo el enfoque educativo centrado 
en el aprendizaje.

De igual manera las instituciones que 
nos ocupan poseen programas institucio
nales de formación y capacitación continua 
para sus docentes de acuerdo al modelo 
pedagógico que utilizan.

Análisis de datos obtenidos con la 
escala de autoeficacia en relación a la 
planeación didáctica

A partir del análisis de los datos obte
nidos con el instrumento, se rescataron 
cuatro dimensiones: objetivos, evaluación, 
diseño y autorregulación.

Primera dimensión de análisis: 
Objetivos

“Al definir los objetivos se explica el re
sultado que se pretende obtener como re
sultado de este proceso educativo, dando 
mayor importancia a lo que hará al educan
do y no lo que hará la institución” (Aguilar 
y Vargas, 2010).

A partir de las preguntas del instrumento 
utilizado, los objetivos se identifican como 
una dimensión de análisis. La mayoría de 
los sujetos especifican a sus estudiantes los 
objetivos que se pretende alcanzar, además 
identifican claramente los propósitos de la 
temática estudiada en cada clase. De lo an
terior se deduce que los docentes univer
sitarios identifican, especifican y plasman 
en la planeación didáctica los objetivos se
mestrales del curso.

Segunda dimensión de análisis: 
Diseño

El diseño de instrumentos de evaluación 
acorde a los objetivos, la estructura de cada 
clase, la utilización de estrategias, técni
cas de aprendizajes y recursos didácticos, 
constituye lo medular para la planeación 
didáctica. El docente selecciona y adapta 
cada uno de ellos de acuerdo a sus necesi
dades. 

Los datos obtenidos muestran que la 
mayoría de los docentes universitarios se 
sienten capaces de diseñar los diferentes 
elementos que conforman una planeación, 
pero no lo realizan previo a la clase. Esto 
indica que tienen un alto sentimiento de 
autoeficacia en el diseño y menor medida 
en la ejecución.

Planeación didáctica y autoeficacia del maestro universitario
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Tercera dimensión de análisis: 
Autorregulación

En el análisis las siguientes categorías 
forman parte de la autorregulación del do
cente universitario: 

• preparar material,
• adaptarse a las necesidades de los es

tudiantes, 
• actualizar sus conocimientos para 

dominar el contenido,
• tener un pensamiento flexible al mo

mento de instrumentar la planeación 
y

• darse tiempo de planificar.

Los resultados nos dicen que el docen
te universitario se siente capaz de hacerlo 
pero no se da el tiempo de ejecutarlo. Es
tán conscientes de sus capacidades por su 
formación profesional, pero en la medida 
en que no corresponde al área docente esto 
incide en la disposición de ejecutar las ac
tividades que tienen que ver con algunas 
de las categorías arriba mencionadas, por 
lo que requieren de un esfuerzo extra para 
empatizar con los estudiantes, entender sus 
necesidades y ajustarlas a la planeación, 
esto les genera un sentimiento de autoefi
cacia menor.

Cuando un docente tiene la capacidad 
de modificar sus pensamientos y adaptar su 
planeación a las necesidades de la clase, de 
tal manera que actualiza sus planes cuando 
se percata de que la planeación no resultó 
adecuada para el objetivo deseado, es decir 
a partir de un pensamiento flexible prac
tica la autorregulación. De acuerdo con 
Schoenfeld (citado por GarcíaCabrero, 

Loredo y Carranza, 2008) los procesos que 
ocurren antes de la acción didáctica dentro 
del aula, como la planeación, se actualizan 
constantemente durante la interacción con 
los propios contenidos, así como con los 
alumnos.

Cuarta dimensión de análisis: 
Evaluación

 La evaluación es una dimensión que 
abarca en el instrumento las categorías de 
análisis siguientes: instrumentos necesa
rios para evaluar el aprendizaje y los cri
terios que se utilizarán durante el semestre 
en cada módulo. Planean la evaluación y 
los criterios de la misma pero no la llevan a 
cabo del todo, se observa una discrepancia 
entre lo planeado y lo ejecutado.

A menudo el docente define sus criterios 
de evaluación sin tomar en cuenta el cu
rrículo, por lo que según Martínez (2011) 
es fácil comprobar cómo algún docente 
“inventa” estos criterios hasta el punto de 
desvirtuar la evaluación que propone al 
alumno; estas malas prácticas evaluadoras 
se han venido realizando durante mucho 
tiempo, como resultado de la falta de capa
citación del docente en este rubro y al pa
recer es este el más complicado elemento 
dentro de la planeación didáctica, esto in
dica que es necesario ajustar la evaluación 
del alumnado a la normativa curricular y 
de la evaluación referida por las políticas 
educativas de cada institución.

Por otro lado, el docente tiene la deci
sión y el poder de determinar los criterios e 
instrumentos de evaluación, lo cual lo hace 
que asuma actitudes protagónicas y autori
tarias ante el estudiante.
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La evaluación es uno de los procesos fi
nales de la planeación, el docente llega ago
tado a esta fase y por ende le dedica poco 
tiempo y atención, a diferencia de las otras 
dimensiones, es aquí donde otras de las di
mensiones pueden ser de utilidad como la 
autorregulación ya que el docente en estas 
instituciones tiene la libertad de decidir 
cómo, en qué momento y con qué criterios 
evaluará.

Resultados generales
Clark y Jinger (citados por Monroy, 

1998) señalan que la planeación didáctica 
implica procesos psicológicos en donde el 
docente manifiesta el deseo de que ocurra 
algo y además ayuda a que ese deseo se 
convierta en acción.

Existe un conflicto muy serio en los do
centes entre planear o improvisar, los que 
planean manifiestan el deseo de ejecutar 
las acciones para tener los resultados es
perados, pero entre el deseo y la ejecución 
existe un vacío.

La mayoría de los docentes encuestados, 
se sienten capaces de realizar una planea
ción didáctica y están conscientes de que 
esto es un factor que determina la autoefi
cacia, sin embargo, en el momento de la 
realización y ejecución de la mismas, de
muestran según sus respuestas que su nivel 

de compromiso para hacerlo de manera 
frecuente es más bajo, sin embargo están 
por encima del mínimo y encima del pro
medio (fig. 1).

En los resultados de esta investigación 
encontramos, cómo la evaluación es una 
de las dimensiones donde el docente se 
percibe menos auto eficaz.

Conclusiones
Los docentes universitarios en las insti

tuciones que refieren a esta investigación 
se caracterizan por ser un colectivo am
plio, diverso y seriamente problematizado, 
misma situación que se enfrenta en todo 
el país, según Hernández y Pérez (2011) 
esto puede deberse a que la mayoría de los 
catedráticos en las universidades son pro
fesionistas sin formación docente, que no 
cuentan con herramientas didácticas y pe
dagógicas para su labor en el aula, amén de 
las que la propia institución les proporcio
na a través de capacitaciones en el modelo 
pedagógico en que cada una está inserta.

Según estudios de anuies (2000) y Gil 
(19941998) entre otras, determinan que 
el perfil predominante de los docentes 
universitarios mexicanos continúa sien
do tradicionalista, el 77 % de los docentes 
comienzan su trabajo académico sin expe
riencia previa y cerca de un 80% admite 

figura 1

Planeación didáctica y autoeficacia del maestro universitario
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contar con una preparación didáctica defi
ciente; sin embargo, aquellos docentes que 
trabajan en estas instituciones y se consi
deran auto eficaces, tal vez por su actitud 
y compromiso ante las mismas o por su 
simple percepción, practican la autorre
gulación para adquirir las competencias 
docentes que necesitan para otorgar una 
educación de calidad a los estudiantes, cabe 
mencionar que la mayoría de los maestros 
encuestados se consideran capaces de rea
lizar una planeación didáctica pero al mo
mento de ejecutarla dentro del aula su sen
tido de autoeficacia disminuye.

Dentro de los aspectos menos favorece
dores de la autoeficacia docente están to
dos aquellos que se refieren a los procesos 
de evaluación, según Díaz y Rigo (2003) 
este es el proceso en el cual los docentes se 
involucran menos.

Las dimensiones analizadas en esta in
vestigación (objetivos, diseño, autorregula
ción y evaluación) como parte fundamen
tal de la planeación didáctica indican que 
esta es un factor importante en la percep
ción de la autoeficacia.
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Resumen

La escritura en el nivel de posgrado 
ha sido tema de preocupación en la 
Unidad 241 de la Universidad Peda-

gógica Nacional, en lugar de pre-ocuparse, 
se optó por ocuparse de la escritura a partir 
de la construcción de los textos con los que 
los estudiantes acreditan los diversos cur-
sos y de la elaboración del proyecto de te-
sis.  Lo que a continuación se presenta es la 
experiencia metodológica y los resultados 
del curso-taller Redacción de Textos Aca-
démicos y de Investigación (Retai) que se 
llevó a cabo de forma presencial y en línea, 
tomando como base el principio discursivo 
del género académico con propósitos co-
municativos. En este artículo se da cuenta 
del surgimiento del curso-taller, los conte-
nidos que lo conforman, la metodología  de 
evaluación entre pares que optimizó la re-
visión de textos propios y ajenos, así como 
de la prospectiva que dejó esta experiencia 
a nivel institucional.

La atención de la escritura 
académica en el posgrado: 
una experiencia en la upn

AnA GuAdAlupe Cruz MArtínez

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241

Palabras clave: escritura en el posgrado, 
textos académicos, género académico, eva-
luación entre pares.

Introducción

La atención académica a la composición 
escrita en la Educación Superior en México, 
continúa como una asignatura pendiente. 
El tema de la escritura en el contexto do-
cente e institucional no rebasa la frontera 
de pre-ocuparse, más que de ocuparse del 
problema. Existen esfuerzos on line en al-
gunas instituciones nacionales como el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla y el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, sin embargo estas propuestas, que 
aunque son un buen apoyo, no dejan de ser 
herramientas remediales. 
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Entre los docentes del nivel universita-
rio, los comentarios sobre el déficit escri-
tural con el que los estudiantes llegan a las 
aulas son recurrentes, en el caso particular 
del posgrado en la Unidad 241 de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (upn en lo 
sucesivo) los alumnos “deben” desplegar 
estrategias de sobrevivencia para construir 
escritos ya que son éstos la única manera 
de acreditar determinados cursos.

Para el caso de América Latina, en países 
como Argentina, Venezuela, Chile y Co-
lombia, la composición escrita y la redac-
ción académica, son tareas que se encuen-
tran incorporadas curricularmente a los 
diversos programas educativos. La compo-
sición escrita en la universidad es una res-
ponsabilidad de todos los docentes. En 
México, sigue siendo una tarea pendiente.

La preocupación por la escritura en la 
Educación Superior es uno de los temas 
emergentes; actualmente en la Universidad 
de Santa Bárbara, California, Charles Ba-
zerman y su equipo de investigación, han 
puesto en marcha el proyecto Iniciativas de 
Lectura y Escritura en la Educación Supe-
rior en América Latina (Ilees) con el que se 
pretende delinear un mapa exhaustivo del 
desarrollo de la escritura en la Educación 
Superior en Latinoamérica a través de los 
sitios de práctica y las iniciativas de inves-
tigación.

La escritura en el nivel de posgrado re-
quiere de grandes esfuerzos. En este nivel, 
el alumno ha de movilizar conocimientos, 
aprendizajes, habilidades y capacidades pa-
ra la construcción de un texto académico. 
No solo son los saberes temáticos, también 

son aquellos sobre las formas escritas y la 
escritura de determinado texto.

La Unidad 241 de la upn, no ha estado 
exenta de pre-ocuparse por el problema de 
la composición escrita en el posgrado; por 
varios años ha dado respuestas remediales 
y aisladas con talleres, cursos, algunos se-
minarios en los que el objeto de atención 
ha sido la escritura. Sin embargo, esto no 
ha resuelto el problema. 

A partir del primer semestre del 2014, 
con el programa de  Maestría en Desarrollo 
Educativo, línea Prácticas Curriculares de 
la Formación Docente, se inició en la ins-
titución un curso-taller de redacción aca-
démica permanente dirigido a estudiantes 
y egresados no titulados del posgrado. Lo 
que se presenta en este escrito es la ex-
periencia vivida durante el semestre, así 
como de los avances  obtenidos. La diná-
mica del curso-taller se sustentó bajo tres 
principios: 1. Género científico-académico, 
2. Evaluación entre pares, y 3. Evaluación 
auténtica y aprendizaje centrado en el es-
tudiante.

El propósito de este trabajo es el de com-
partir una iniciativa institucional para el 
abordaje de la redacción académica en el 
posgrado y la evaluación entre pares como 
estrategia para la revisión y retroalimenta-
ción de la redacción académica. Para fines 
documentales y de explicitación, el escrito 
se  ha organizado en los siguientes aparta-
dos: problematización, justificación, objeti-
vos, fundamentación teórica, metodología, 
resultados preliminares, conclusiones y re-
ferencias bibliográficas.
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Problematización
La composición escrita y la redacción 

académica son una necesidad sentida entre 
los estudiantes de la maestría.  Los alumnos 
al concluir el primer semestre advierten la 
complejidad que les implica la elaboración 
de su proyecto de investigación, aducen 
que una dificultad es el desconocimiento 
metodológico para la construcción del pro-
yecto, y otra, la gran pregunta: “qué voy a 
decir”. Las manifestaciones de frustración, 
dicen, han sido muchas. El otro referente es 
la recuperación escrita que se hizo durante 
la aplicación de un diagnóstico, sobre las 
dificultades que encuentra el estudiante al 
empezar a escribir.

En el diagnóstico se detectaron difi-
cultades temáticas, discursivas y lingüís-
ticas. Dentro de las primeras, comentan 
su desconocimiento sobre el tema: “empí-
ricamente lo he vivido” y la búsqueda de 
fuentes documentales: “además, nadie me 
dice dónde y cómo buscar”. Las dificulta-
des discursivas: “no sé qué tipo de escrito 
es, ni cómo estructurarlo”, “la forma de ir 
articulando párrafos en un escrito”, “cuál 
es el propósito del escrito”, “no sé cómo ar-
gumentar y qué tipo de argumentos usar”, 
“cómo conectar las ideas en los párrafos”. 
Como problemas lingüísticos, donde los 
estudiantes presentan dificultades grama-
ticales como la acentuación, ortografía y 
puntuación. Un alumno comentó que “es-
cribir me provoca angustia”.

Los estudiantes de la maestría a través 
de la coordinación del programa, decidie-
ron hacer la solicitud a la dirección de la 
Unidad 241 para que les dieran un curso de 
redacción. La dirección de la escuela apoyó 

la iniciativa de los alumnos y organizó el 
Curso Taller de Redacción de Textos Acadé-
micos y de Investigación (Retai). Las pre-
guntas que guiaron el proceso para su dise-
ño fueron: ¿Cuáles son los conocimientos 
previos que poseen los estudiantes sobre 
la escritura académica? ¿Cómo identifican 
una redacción académica, de una que no lo 
es?  ¿Cuáles son los conocimientos previos 
que poseen los estudiantes sobre la escri-
tura especializada y científica? ¿Qué ubica-
ción hace el estudiante de sí mismo ante el 
conocimiento de los diversos modelos de 
escritura? ¿Cómo planifica el estudiante 
sus textos? ¿Cómo evalúa un escrito?

Justificación 
La redacción académica se enseña y se 

aprende escribiendo, revisando textos pro-
pios y ajenos. La redacción académica es 
una actividad institucionalizada que lejos 
de realizarse en solitario, debería formar 
parte de las actividades colaborativas de 
aprendizaje, máxime en la Educación Su-
perior en la que la escritura se compleji-
za,  ya que no solo se trata de evidenciar 
los conocimientos adquiridos en el análisis 
disciplinar, sino que con la escritura el es-
tudiante transforma su conocimiento. 

Los temas latentes durante la ejecución 
del curso-taller fueron escritura y evalua-
ción (valoración) de la escritura. En cuanto 
a escritura fueron pertinentes los conteni-
dos vinculados a modelos de escritura, ti-
pología textual, género académico, textos 
especializados y científicos. La oportuni-
dad de trabajar con estos contenidos, po-
sibilitó que los estudiantes adquirieran ele-
mentos conceptuales y metodológicos para 

La atención de La escritura académica en eL posgrado
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la redacción de los textos académicos más 
comúnmente solicitados en el posgrado, 
así mismo, sentaron las bases para la cons-
trucción de un texto científico. 

La dinámica permanente para la evalua-
ción-valoración de la escritura fue a través 
de pares. Esta manera de evaluar avizoró 
nuevas oportunidades de aprendizaje tanto 
para los alumnos como para la coordina-
ción del taller. Lo aprendido pasó a formar 
parte de lo aprehendido. De una actitud 
insegura y frustración inicial, por parte 
de los estudiantes, a una actitud de cierta 
seguridad y respeto al otro. El curso-taller 
se convirtió en un espacio de aprendizaje 
académico valorado por los estudiantes de 
posgrado; después de su culminación se 
propone trabajarlo de manera permanen-
te. Una de las metas es obtener la titulación 
del alumnado de la maestría, pero también 
que los estudiantes-egresados se inicien en 
la divulgación de sus saberes y de la inves-
tigación.

Objetivo
Esta experiencia pretendió proporcio-

nar a los estudiantes de posgrado herra-
mientas teóricas y metodológicas para la 
redacción de textos y géneros académicos 
y de aquellos que se originan como pro-
ducto de la investigación, con la finalidad 
de consolidar la producción escrita en la 
construcción del texto científico, y con ello, 
incursionar en el ámbito de la divulgación 
del conocimiento.

Fundamentación teórica
Como ya se apuntaba en párrafos ante-

riores, los dos conceptos sobre los que se 

diseñó y llevó a cabo el  curso taller fueron 
escritura y evaluación-valoración. De ma-
nera vinculatoria al concepto de escritura 
está el de textos, géneros académicos y dis-
curso escrito. Al de evaluación-valoración, 
se halla la concepción de aprendizaje orien-
tada al estudiante, a partir de los principios 
de la evaluación auténtica.

De acuerdo con Cassany (1999) la es-
critura es una manifestación lingüística in-
tencionada y contextualizada; es un hecho 
social que se hace presente en un espacio 
y tiempo determinados con la venia de ser 
compartida por una comunidad específi-
ca. En este sentido, la escritura es funcio-
nal a partir de que se transforma en texto 
convencionalizado por un determinado 
código alfabético, pictórico, cronomático, 
etc. que cobra sentido en una determinada 
cultura. La escritura nace de una necesidad 
colectiva que la impulsa. Por lo tanto,  “la 
escritura de un texto es un proceso situado 
y subsidiario de una determinada situación 
de comunicación” (Camps, 1995; Camps y 
Castelló, 1996; citados por Castelló, 2007: 
49).

La escritura es la herramienta académi-
ca que da vida recursiva a los resultados de 
aprendizaje que obtienen los alumnos; tie-
nen un efecto como actos de comunicación 
académica. 

Escribir textos académicos es una 
actividad de construcción del tex-
to propio, a partir de textos ajenos 
(intertextualidad), que da lugar a un 
producto final fruto del desarrollo de 
distintas posiciones enunciativas…  
producir textos académicos [es] una 
actividad que concibe el producto 
y la producción conjuntamente, en 
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una perspectiva interactiva que asu-
me el diálogo entre escritor y lector 
(Teberosky, 2007: 18).  

El ámbito académico ha construido un 
género para dar a conocer lo que sucede en 
las aulas y en espacios disciplinares. Un dis-
curso escrito en el que se moviliza la teoría, 
la exploración y la empiria. Es el discurso 
especializado, académico-científico.

Al respecto, Parodi (2005: 23) sostiene:

un modo de aproximación a los gé-
neros especializados escritos en la 
academia, es partir desde el supues-
to de que los materiales escritos em-
pleados por los estudiantes en su 
formación universitaria cotidiana re-
velan tanto los tipos de textos como 
los rasgos representativos de su dis-
ciplina.
La evaluación del escrito académico 
en el posgrado cumple una función 
que va más allá de la acreditación de 
un curso, no se trata sólo de certificar 
saberes” (Carlino, 2012: 107) sino de 
proporcionar al estudiante “retroa-
limentación sobre su propio texto y 
la incorporación de las voces ajenas 
y de conocimientos ajenos (Beke, 
2011: 132). 

Para el desarrollo del curso-taller, la 
evaluación-valoración de la escritura se 
asume en contextos situados y orientada al 
aprendizaje del estudiante, a partir de algu-
nos principios de la evaluación auténtica: 

1. Explorar los aprendizajes que re-
quieren habilidades cognitivas y ac-
ciones complejas, 2. Desarrollar ta-
reas auténticas que representen tanto 
el contenido como las habilidades 
centrales, y de esta manera conjugar 
tanto la enseñanza como la evalua-
ción, 3. Proporcionar a los alumnos 

los apoyos necesarios para realizar 
la actividad, 4. Comunicar con clari-
dad las expectativas de ejecución en 
términos de criterios consensuados 
con el grupo, y 5. Incluir espacios de 
reflexión en torno a los aprendiza-
jes logrados, a la enseñanza que los 
posibilitó y los mecanismos de eva-
luación que se emplearon (Vallejo y 
Molina, 2014: 18).

Para la evaluación de los trabajos es-
critos entre pares, se recuperaron los diez 
principios propuestos por Carlino (2012): 

1. Reflexionar sobre el destinatario y 
el propósito del texto, 2. Dar a cono-
cer los criterios de evaluación antes 
de ponerse a escribir, 3. Se enseña 
qué y cómo revisar, 4. Ofertar tuto-
rías para discutir borradores inter-
medios, 5. El docente retroalimenta 
la primera versión de lo escrito para 
posibilitar su reescritura optimiza-
dora, 6. El docente da una valoración 
global, además de señalar problemas 
locales, 7. Hacer explícito el efecto de 
lo escrito sobre su destinatario, 8. Se 
provee una escala de evaluación que 
detalla los rasgos de las produccio-
nes correspondientes a cada nota, 9. 
Los alumnos discuten y contribuyen 
a delinear los criterios de evaluación, 
y 10. Los alumnos, con guías del 
docente, leen y comentan las pro-
ducciones de sus compañeros, para 
aprender a internalizar el punto de 
vista del lector, necesario para escri-
bir en la academia (p. 112).

Metodología
El curso-taller desarrolló en sí mismo 

un proyecto de intervención. Durante el 
desarrollo del curso-taller, se pusieron en 
marcha supuestos de la investigación ac-
ción que plantea Stenhouse (1984) y Elliot 

La atención de La escritura académica en eL posgrado
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(1993): los estudiantes aprenden investi-
gando e indagando, con ideas guía, sobre 
su propia práctica y con aquellas que le son 
comunes; no se trata de conseguir resulta-
dos, sino de valorar el significado práctico 
de lo que se hace; cómo ser coherente entre 
la práctica y determinados principios pe-
dagógicos; mejorar la calidad de la práctica 
misma.

Diseño y ejecución del curso-taller 
Redacción de Textos Académicos y de In-
vestigación (Retai): El curso-taller adoptó 
un carácter institucional. Fue avalado por 
la dirección de la Unidad 241 de la upn. 
Estuvo dirigido a estudiantes de maestría 
y doctorado, así como a estudiantes egre-
sados que aún no obtienen el grado. La in-
vitación fue abierta; se publicó en la página 
web de la Unidad 241 de la upn. Inició en 
marzo y concluyó en junio.

Se organizó en dos grandes temas: 1. 
Redacción académica y 2. Géneros acadé-
micos. Para el primer tema se revisaron 
aspectos sobre la redacción académica y 
sus implicaciones lingüísticas y discursi-
vas, los modelos de redacción y la revisión 
de experiencias exitosas en América Lati-
na sobre las características de escritura en 
el posgrado. Durante el segundo tema se 
revisó una introducción a la teoría de los 
géneros académicos en el que se aborda-
ron sus características según el propósito 
comunicativo; finalmente se trabajaron los 
textos académicos, especializados y cientí-
ficos, las características que los distinguen 
y su construcción.

Se programaron 30 horas presenciales 
que estuvieron organizadas en 10 sesiones 
presenciales y 70 horas de trabajo indepen-

diente en línea. Se conformó una platafor-
ma (http//retai.upnslp.edu.mx) en moodle 
a la que los estudiantes podían recurrir li-
bremente para la consulta de los materiales 
documentales de apoyo, revisar las activi-
dades por sesión y subir comentarios o tra-
bajos en el espacio de tareas. 

La revisión inicial de los escritos fue so-
bre textos propios: la construcción del esta-
do del arte, la justificación y la problemati-
zación del proyecto de tesis. Para el primero 
y segundo escrito se proporcionaron a los 
participantes insumos lingüísticos, discur-
sivos y mínimos básicos de metodología de 
la investigación. Algunos insumos fueron 
la relación de marcadores textuales y su 
empleo, uso de elementos paralingüísticos 
en el escrito, la organización y estructura 
del párrafo así como información ejem-
plificada sobre los diferentes géneros de la 
escritura académica. También se realiza-
ron ejercicios para identificar la actitud y 
el compromiso del autor con el texto, para 
ello, se recuperó el esquema propuesto por 
Bolivar (2014) sobre las categorías y subca-
tegorías fundamentales en el uso de la mo-
dalidad en relación con el tipo de moda-
lidad (deóntica o epistémica): modalidad, 
modalización, modulación, compromiso 
modal y atribución.

Para el tercer escrito, los indicadores 
fueron: enumeración de párrafos, signos 
de puntuación, marcadores textuales, ora-
ciones principales y las formas argumenta-
tivas, estructura metodológica de la proble-
matización del proyecto de tesis. Para cada 
uno de los indicadores existía un código de 
señalización que debía ser identificado en 
el escrito.
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Sujetos: Al curso-taller se inscribieron 
18 estudiantes. De estos, 10 son estudian-
tes del 2do. semestre de la Maestría en 
Desarrollo Educativo, tres egresados de la 
Maestría en Educación, campo Formación 
Docente y Práctica Profesional de la subse-
de de Cedral, S.L.P. del Centro Regional de 
Educación Normal (CREN) y cinco egre-
sados de otros programas de posgrado que 
oferta la Unidad 241.

Evaluación-valoración del escrito: La 
evaluación-valoración de los escritos se 
realizó de manera presencial. La dinámica 
fue entre pares bajo criterios e indicado-
res proporcionados por el coordinador del 
curso-taller. Las recomendaciones genera-
les para la revisión de los textos fueron de 
carácter discursivo y lingüístico. Para ello, 
se les solicitó a los estudiantes elaboraran 
un cuadro comparativo a partir de la revi-
sión de tres documentos; uno de Cassany 
La textura escrita (2010: 162-173) y dos de 
Serafini, Dudas lingüísticas y La puntua-
ción (2009: 203-318).

El cuadro comparativo apoyó en mucho 
a los participantes, ya que les permitió una 
identificación conceptual de las caracterís-
ticas discursivas y de las lingüísticas. Con 
este ejercicio teórico conceptual se revisa-
ron los escritos. Discursivamente se obtu-
vieron los propósitos comunicativos de los 
textos así como la ubicación del destinata-
rio-lector virtual. Lingüísticamente se re-
visaron la coherencia y cohesión. Es decir 
el entramado de sentido entre los párrafos 
y la consistencia sintáctica (los aspectos 
lexicogramaticales y paralingüísticos). Los 
asistentes re-descubrieron y re-encontra-
ron aprendizajes que ya poseían sobre el 
español como lengua materna.

Escritos especializados y de investiga-
ción: Para el análisis y revisión de los textos 
especializados y de investigación, se traba-
jó con modelos de textos de revistas espe-
cializadas en educación (Perfiles Educati-
vos, Ries, Revista de Educación Superior, 
Revista Mexicana de Investigación Educa-
tiva) de las que se obtuvieron los criterios 
editoriales, las características tipográficas y 
de estructura de cada una de éstas. Y para 
la elaboración, se proporcionaron a los es-
tudiantes documentos guía para la cons-
trucción de un ensayo, artículo científico, 
informe de investigación, reporte de inves-
tigación, reseña crítica y ponencia. Particu-
larmente,  para la revisión y construcción 
de la introducción de un artículo científico 
se trabajó con el modelo CARS (Create a 
Research Space) de J. Swales (1990). Este 
autor propone una estructura en la que 
se identifican los pasos retóricos a seguir 
para construir una introducción de un ar-
tículo científico: 1. Generalizaciones sobre 
el tema, 2. Descubrir “el nicho” o espacio 
vacío al que aportará el tema a tratar, y 3. 
Ocupar “el nicho”, esto es la propuesta o in-
tervención en ese espacio vacío del conoci-
miento sobre el tema.

Resultados y prospectiva 
Los resultados que se presentan, son 

producto de la respuesta dada al propósito 
que orientó el diseño y ejecución del curso-
taller y fundamentalmente de la opinión 
y productos que los propios estudiantes 
construyeron al término del curso-taller.

Cada uno de los estudiantes elaboró un 
artículo científico que será dictaminado 
por el comité editorial de la Revista Edu-

La atención de La escritura académica en eL posgrado
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cación y Sociedad, órgano de difusión de la 
Unidad 241 de la UPN. Para la mayoría de 
los estudiantes será la primera ocasión que 
aparecerá publicado uno de sus escritos. 

La recuperación de la voz de los estu-
diantes en cuanto a las ventajas de contar 
con un curso-taller permanente de RE-
TAI en la Unidad 241 de la UPN, se dio 
en dos momentos. En el primero se reali-
zó un diagnóstico en el que se solicitó a los 
participantes manifestaran las principales 
dificultades que advierten al escribir; el se-
gundo, al final, al recuperar los aprendiza-
jes obtenidos durante el trayecto del curso-
taller.

Al principio, algunas de las dificulta-
des manifestadas: “la angustia de no saber 
cómo iniciar”, “ausencia de palabras co-
nectoras”, “dificultad para parafrasear”, “el 
conocimiento del tipo de texto que se va a 
escribir”, “la estructura del tipo de texto”, “la 
forma de ir articulando los párrafos en un 
escrito”, “identificar cuál es el propósito del 
escrito”, jerarquizar las ideas sobre lo que 
se quiere escribir”, “conocer la estructura de 
un párrafo”.

Algunos de los aprendizajes obtenidos: 
“la importancia de expresar las necesida-
des académicas. Cuando solicitamos apo-
yo para la redacción de nuestra tesis, no 
imaginábamos que se abriría una ventana 
tan grande… El curso-taller ha resultado 
uno de los mejores soportes en nuestro 
trayecto. Si bien es cierto que falta mucho 
por recorrer, ha permitido la percepción 
de esos ‘pequeños detalles en la escritura’ ”, 
“el apoyo entre pares. No sólo es dar cuen-
ta de que, como se dice vulgarmente, ‘se 
cojea del mismo pie’, sino el hecho de que 

el curso-taller permitió encontrar, en los 
otros,  miradas distintas a un mismo ob-
jeto”, “reflexionar sobre la propia forma de 
redactar”,  “analizar los textos entre compa-
ñeros que resultaban desconocidos al ini-
cio”, “aprendí a leerme, a hacer una crítica 
de cómo escribo, las palabras que utilizo, a 
quién va dirigido, pero, sobre todo, a comu-
nicarme desde mi postura en el trabajo de 
tesis que realizo”.

Sobre la evaluación-valoración de los es-
critos dicen: “aprendí y me convencí de que 
todo escritor puede cometer errores. Esto 
me dio confianza para intentar redactar mi 
trabajo de tesis y mejorarlo”,  “el análisis que 
hacíamos de los textos me ayudó a llevarlo 
a cabo con mi tesis”, “si antes procuraba te-
ner cuidado al escribir, cuidando principal-
mente la puntuación y la ortografía, aho-
ra, con conocimiento de causa reconozco 
también que se debe cuidar la forma en lo 
argumentativo y en la intención comunica-
tiva”, “las interacciones entre pares, permi-
tió enfrentar la mirada del otro”.

Otro de los resultados es la continuidad 
del curso-taller al interior del Seminario de 
Tesis II, en el que se trabajará con el pro-
yecto de investigación de cada uno de los 
alumnos, bajo revisión entre pares, con 
productos escritos a metas concretas. Esto 
favorecerá la eficiencia terminal. Asimis-
mo, acercar a esta actividad a los directo-
res de tesis. Para el caso de los estudiantes 
egresados, se les hizo la invitación a seguir 
participando con el grupo que actualmente 
se encuentra cursando la maestría.  

Esta experiencia se ha valorado institu-
cionalmente, de tal suerte que a partir de 
septiembre se trabajará de manera inter-
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disciplinaria con los docentes adscritos al 
programa de Psicología Educativa, de re-
ciente creación en la Unidad 241. 

Conclusiones
Esta experiencia deja como alternativa 

la continuidad de un trabajo a mediano y 
largo plazo, sin embargo, no puede hacerse 
en solitario. Se requiere de la atención de 
los docentes que tienen a su cargo los di-
versos cursos del programa académico.

La evaluación-valoración entre pares re-
sultó ser una opción didáctica pertinente 
para el aprendizaje de los estudiantes en 
cuanto a la composición escrita en el pos-
grado, pero se hace indispensable la opi-
nión y valoración de los expertos en temá-
ticas específicas. De esta manera, se seguirá 
el proceso de formación de los estudiantes 
para la evaluación entre pares, ya que no 
solo se revisará la escritura sino discipli-
nalmente qué dice el escrito.

Una de las tareas pendientes que deja 
este trabajo es la autoevaluación. Se con-
templa el inicio de un proceso reflexivo 
y autocrítico en el que se tome el escrito 
como objeto de evaluación. Es la escritura 
la que vehicula los conocimientos, habili-
dades y capacidades, incluso la actitud éti-
ca del estudiante. De esto debe dar cuenta 
la escritura. 
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Resumen

Una mirada a la dirección escolar, 
desde la etnografía y las historias 
de vida, define el eje de esta inves-

tigación. La directora, como sujeto en la 
escuela, y sus relaciones en la acción direc-
tiva, están colocadas en el primer plano de 
la reconstrucción de la realidad social en 
un ámbito específico. ¿Qué acciones y co-
nocimientos puede generar la experiencia 
personal y profesional de una maestra al 
constituirse en directora de escuela? Con 
esta pregunta derivada del interés por ex-
plorar cómo la vida de un individuo está 
conectada con historias colectivas y con 
los cambios estructurales del contexto en 
el que se inscriben, se traza una línea hacia 
la exploración de la vida de la directora, en 
el contexto profesional, personal y político, 
a través de las estrategias desplegadas para 
dirigir una escuela.

Estrategias micropolíticas: una 
mirada a la dirección escolar

Karina Edith alva aguilar

María dE la luz JiMénEz lozano

Universidad Pedagógica Nacional
Unidad Torreón

Palabras clave: sujeto, experiencia, acción 
directiva, micropolítica, gestión escolar

Ser directora: construirse en la expe-
riencia

La investigación produjo una historia 
que fue reconstruida siguiendo las narra-
tivas de Lucía –directora de una escuela 
primaria pública– y de algunos profesores 
que han trabajado con ella. Integra expli-
caciones e interpretaciones realizadas en 
las relaciones micropolíticas. A través de 
entrevistas abiertas, Lucía comparte cuán-
do y cómo llegó a ser directora. Señala los 
problemas que ha enfrentado, las maneras 
en que ha buscado su profesionalización, 
así como las estrategias para cultivar la 
relación con maestros y padres de familia 
para lograr que sea una “buena escuela”. 
Los profesores –por su parte– ofrecieron 
sus propias versiones. El análisis empíri-
co fue dirigido en torno a los saberes y las 
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valoraciones sobre la escuela, que configu-
ran a la Directora como agente clave en la 
micropolítica escolar y la relación con las 
pautas discursivas de un proyecto que atra-
viesa la vida profesional e institucional: los 
discursos que sostienen las propuestas de 
una nueva gestión para la escuela pública. 

La reconstrucción de la vida cotidiana 
de la escuela (Rockwell, 2009) y los relatos 
biográficos de una directora (Delory, 2009) 
desde una posición política, no solo permi-
ten representar la trayectoria profesional, 
sino también producen una narración dia-
crónica de las acciones más significativas 
en la constitución de sí y de la escuela que 
dirige (Foucault, 1981). 

Cada experiencia, cada cruce de la tra-
yectoria personal con la trayectoria laboral 
y los contextos de realización, configuran 
la acción directiva y contribuyen a signifi-
car los modelos de gestión construidos en 
esos itinerarios. 

Cada relato nos permite situar la consti-
tución subjetiva como producto de las rela-
ciones socio-históricas en las que se confi-
guran las tramas que se tejen en la escuela, 
especialmente las relaciones entre directo-
ra, maestros y padres de familia que fueron 
ampliamente documentados en el informe 
final.

El propósito de este texto es ofrecer al-
gunas imágenes que dejan ver la posición 
y las relaciones en la constitución como di-
rectora. Se trata de acotamientos en la tra-
yectoria laboral y personal que dan lugar 
a ciertas racionalidades y formas de hacer 
que sustentan su participación directiva y 
el modelo de gestión que promueve.

Llegar a la Dirección de una escuela
La vida profesional de un docente está 

marcada por acontecimientos que no siem-
pre representan el fin de una intervención 
estratégica. En el trayecto profesional que 
posibilita llegar a ocupar la dirección de 
una escuela, cuenta la antigüedad en la 
zona o los puntos escalafonarios (Sandoval, 
1986). Ocupar una dirección conlleva cam-
bios en el actuar, ya que se deja el aula, a los 
niños y la enseñanza formal, para ubicar-
se en ese espacio micropolítico, que supo-
ne un sistema de relaciones más complejo, 
retos, conflictos y situaciones desafiantes 
implícitas en la consigna-fin de dirigir una 
escuela. 

En esta investigación, la acción directiva 
fue analizada en dos perspectivas: desde lo 
macroinstitucional, explorando el poten-
cial productivo de los discursos de políti-
cas educativas (Foucault, 1981; Popkewitz, 
1994); y en una mirada micropolítica (Ball, 
1989) desde la cual se analizaron los suce-
sos y prácticas de los actores en el espacio 
escolar. Se parte de cuestionar los sentidos 
que imprime la definición de una figura 
institucional reconocida como indispensa-
ble para la gestión y logro de metas educa-
tivas encaminadas a mejorar la calidad de 
educación en el país. El liderazgo directivo, 
se integra como componente de la nue-
va gestión de la escuela pública, sostenida 
como línea de política, en las reformas de 
las últimas dos décadas ¿pero qué ocurre 
en las escuelas?

El énfasis en definir a los directores 
como líderes, se relaciona con el proceso 
de llegar a ser directora, porque la autori-
zación es la que confiere nombramiento 

estrategias micropolíticas: una mirada a la dirección escolar
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de manera oficial y de manera legal, pero 
la capacidad de dirigir, la autoridad en los 
procesos institucionales, es decir, ser direc-
tor o directora, se construye día a día, se 
gana en las relaciones y estrategias desple-
gadas en el campo.

En el contexto escolar casi la totalidad de 
los directivos del nivel de educación básica 
acceden al cargo después de haberse des-
empeñado como docentes durante varios 
años. Así, la experiencia docente constituye 
el elemento más significativo que acompa-
ña al director/a en el momento que asume 
el encargo institucional. 

A Lucía, esta experiencia la ha llevado a 
construir una visión sobre la organización 
de la escuela y de las formas específicas en 
las que se establece la relación con agentes 
internos y externos de la comunidad esco-
lar: “Tengo 33 años de servicio, he traba-
jado en esta escuela 25 años y desde hace 
seis años, soy directora. Primero fui subdi-
rectora por un año y medio y después se 
jubiló la directora y yo pasé a ser directora” 
(R102-05).

Luego de su nombramiento como direc-
tora Lucía decidió estudiar, “prepararse para 
asumir” el puesto. Se adscribió a los discur-
sos de las propuestas gubernamentales que 
promovían la formación de directivos como 
agentes fundamentales del cambio.

El quiebre significativo en la trayectoria 
profesional que representó llegar a ser di-
rectora, la llevó a buscar “la profesionaliza-
ción”, desde su convicción de que se requie-
ren competencias profesionales diferentes 
de las de un docente. Desplegó una gran 
actividad formativa, su historia se vincula 
con los proyectos institucionales. Estaba 

concluyendo estudios de Licenciatura y se 
vio impelida a participar en cursos de ac-
tualización y diplomados. Uno de los más 
valorados es el del Programa Escuelas de 
Calidad del cual destaca la revisión de ma-
teriales bibliográficos que recomiendan las 
relaciones entre la escuela y los padres de 
familia, a partir de los cuales fue despla-
zando su postura como maestra, negada a 
la intervención de los padres:

 Yo estuve primero en la licencia-
tura (en la Universidad Pedagógi-
ca Nacional) y los textos que leí me 
abrieron la mente, porque yo (…) era 
una de las maestras que no aceptaba 
que el padre entrara (…) a mi salón. 
Después tomé los diplomados para 
directivos. Esos me han cambiado 
personal y profesionalmente. Apren-
dí a involucrar a los padres de fami-
lia dentro de la escuela. Hemos teni-
do muchos problemas en el pasado 
desde que yo era maestra, pero todo 
esto ha cambiado (…) ellos ayudan 
bastante, cuando se les da oportuni-
dad… (R 1 EDIR2).

El discurso educativo actual la ha sen-
sibilizado, su visión como maestra y los 
cambios que se han producido al llegar a 
ser directora, le permiten valorar la expe-
riencia de su preparación profesional en 
espacios institucionales y se adscribe a los 
discursos sobre la gestión como base para 
decidir lo que puede realizar en la escuela y 
para el mejoramiento de la calidad escolar. 
Es enfática al referirse a la vinculación de la 
directora y padres de familia como agentes 
clave. Defiende su interés por encauzar el 
funcionamiento del plantel a su cargo, de-
finiendo las metas, estrategias y políticas 
que busca implementar, involucrando a los 
padres de familia.
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Si consideramos que la gestión escolar, 
remite al gobierno de la escuela, la dinámi-
ca producida para legitimar o restringir la 
participación de los docentes y padres de 
familia, va cobrando forma en la trama de 
relaciones que la acción directiva fomenta 
e impulsa. En el caso de Lucía: “el perfec-
cionamiento de los directores no se pro-
duce de manera esencial; a través de pres-
cripciones, de teorías, de cursos, de reglas 
que le trasmiten personas que están fuera 
del contexto escolar” (Santos Guerra, 1994: 
172) sino en las relaciones micropolíticas 
que hacen posible que sus estrategias defi-
nan el campo de acción para los demás.

La oportunidad de moldear su estilo y 
estrategias de gestión, de construir un per-
fil como protagonista del contexto escolar 
o ser parte solo del paisaje institucional 
radica en la manera en cómo aparecen las 
imágenes de lo que le significa la escuela y 
de sí misma como directivo, cada imagen 
la constituye como agente social y político 
dentro del contexto escolar:

La escuela para mí… es lo máximo, 
lo que siento es que es una gran res-
ponsabilidad y como un reto a ser 
competitiva con la escuela privada. 
En todos los ámbitos: busco que no 
sea una escuela común y corriente, 
que sea de calidad (RI22-05-07).

Se asume a sí misma como elemento cla-
ve en un proceso de búsqueda de la cali-
dad educativa, de la competitividad entre la 
escuela pública y la privada, será insistente 
en señalar que si la dirección de la escuela 
no está involucrada y comprometida con 
los requerimientos actuales de la sociedad, 
difícilmente mejorará la calidad de la edu-
cación. Su imagen como directora la ubica 

como responsable, mediadora entre el cu-
rrículo y las exigencias que van destinadas 
a los maestros dentro de la escuela. 

La forma de pensar sobre la tarea edu-
cativa, las funciones de la escuela y las nor-
mas a las que está sujeto el ejercicio de la 
acción directiva, las expresa vinculando su 
condición profesional, laboral y personal:

Ser directora para mí es responsabi-
lidad… porque me toca administrar 
recursos humanos, sacar la cara por 
todos. Y sacar de cada uno lo mejor. 
Si no lo hacen, a lo mejor hay que 
enseñarles, y eso también es parte 
de mi trabajo. Cuando uno quiere su 
trabajo lo disfruta. Pero además, es 
más fácil cuando delego autoridad, 
es menos pesada la carga, y agrégale 
que te pagan por lo que te gusta, ¿qué 
más quieres? (R222-05).

A la posición que ocupa formalmen-
te atribuye el valor de la responsabilidad 
y “eficientar” la administración, términos 
relacionados con los discursos sobre la 
gestión educativa. En un primer plano, se 
ve a sí misma como responsable del cen-
tro escolar; da la cara por todos, supone 
la autorización para tomar decisiones que 
muchas veces no son aprobadas por todos 
los docentes, pero como líder, siguiendo el 
discurso administrativo, es ella quien de-
cide cuándo y cómo delegar, y en quién o 
quiénes.

Recién nombrada, algunas de sus de-
cisiones como directora transgredieron 
elementos ya sedimentados en la cultura 
escolar, de la cual era parte, pero en su nue-
va posición se requiere tener una mirada 
distinta:

Los primeros problemas fueron con 
la sociedad de padres de familia; no 
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eran mis problemas, pero yo los reci-
bí. Problemas de organización y eco-
nómicos. Con la cultura en padres de 
familia y alumnos, con los maestros, 
las inasistencias, llegadas tarde, no 
había respeto entre ellos, de organi-
zación de trabajo con los maestros, 
no estaban actualizados en muchas 
cosas, no planeaban, confundían 
contenidos con actividades y no se 
les exigía que planearan (R302-05).

Se enfrentaba a “problemas heredados”, 
presentes antes de asumir la dirección, so-
bre los que ahora sí podría realizar incidir. 
Estratégicamente, el discurso de la direc-
tora opera más en un plano institucional, 
básicamente administrativo, de gestión de 
recursos y de control de intereses, para ga-
rantizar lo que se concibe como el apego a 
la normatividad: se refiere a las situaciones 
en la que el director se respalda, decide o 
limita a los otros, bajo las condiciones esta-
blecidas en un documento oficial y que su 
acción queda acotada por éste, “… les voy 
a pedir, no lo que yo indique, sino lo que 
indica el programa: Y es que estemos no-
sotros, 10 minutos antes de la hora” (R 20 
OR-26-02).

La dinámica particular adopta distintas 
formas y el ejercicio del poder se produce 
en distintos niveles. Se caracteriza por esta-
blecer relaciones móviles, inestables, modi-
ficables y que se pueden invertir. Vemos la 
imagen, en el momento en que la directora 
quiere seguir los lineamientos del sistema 
educativo desde el inicio del ciclo escolar 
y a través de la investidura, busca limitar la 
acción de los docentes y padres de familia:

… al inicio escolar, leo el reglamen-
to del director, para que sepan ellos 
cuáles son mis obligaciones, yo no 

tengo miedo de decirles cuáles son 
mis obligaciones, también leo el re-
glamento interno de la escuela, se 
lo leo a los padres, a los maestros, 
les leo los aspectos que ameritan un 
acta administrativa, si no conocemos 
la normatividad, podemos cometer 
muchos errores... (R2618-05).

La directora se erige como autoridad 
máxima y desde esa posición impone al res-
to de la comunidad la obligación de aten-
der normas y ordenamientos. En la micro-
política se controla la acción de los demás, 
puede ser analizada como estrategia de po-
der utilizada para tomar ventaja sobre los 
padres de familia. Un juego que se origina 
al decir lo que piensa y lo que posiblemente 
hará en caso de alterar o no cumplir con lo 
establecido. Sus acciones están justificadas 
en un reglamento al cual alude, tratando 
de jugar con el poder que éste le confiere. 
La directora se convierte en una ejecuto-
ra y vigilante de la ejecución de lo prescri-
to, dejando en claro qué se puede hacer y 
qué no. Como ella misma lo comenta “… 
los nuevos (padres) tienen que respetar las 
normas que tenemos aquí, el reglamento, 
porque antes de inscribir tienen que firmar 
un reglamento… (R1602-02).

En este juego micropolítico, el uso de 
técnicas de administración implica la im-
portación a la escuela de procedimientos 
de control organizativo gerencialistas1. El 
lugar de la directora se rige por los pre-
ceptos y procedimientos que constituyen 
la administración y que toma al pie de la 
letra, ya del manual de funciones, ya de la 
propuesta de gestión de la calidad. Al leer-
les a los maestros, padres y alumnos el re-
glamento, quedan fijadas y formalizadas 
públicamente las posiciones y responsabi-
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lidades del personal a su cargo y las respon-
sabilidades de los padres para el funciona-
miento de la escuela, “…a los padres, les leo 
el reglamento de la asociación de padres de 
familia, ¡maestros!, ese reglamento hay que 
tenerlo en las manos, para marcarles hasta 
donde pueden intervenir ellos y en donde 
no…” (R7 29-08).

Estas formas de relación, de marcar lí-
mites, van configurando un modelo de ges-
tión con relaciones asimétricas, en donde 
los actores no están en igualdad de condi-
ciones con respecto a quiénes proponen y 
deciden, respecto de quienes han de asumir 
propuestas y decisiones. En el caso especí-
fico, la Directora establece límites de ac-
ción para los demás, respaldándose en los 
reglamentos. Se trata de una gestión que 
responde a un acto, donde el poder es un 
modo de acción, de directividad coercitiva. 

La directora es el eje de gestión, la nor-
matividad, el reglamento, los programas, 
se relacionan con lo que Ezpeleta (2000) 
señala como “el sentido y prioridades del 
quehacer de los directores”, en este caso, 
cumplir encargos institucionales para lo 
cual es preciso controlar o tratar de disci-
plinar a los otros.

Las prácticas que lleva a cabo la directo-
ra y que la definen y distinguen de otros di-
rectores, se reconstruye cuando se le cues-
tiona acerca de los cambios que ha tenido 
como directora y cómo le ha hecho para 
llegar a ser quien es. Como directora ha te-
nido que cambiar “estrategias de organiza-
ción para el trabajo y comunicación”, buscar 
estrategias que le permitan “hacer que los 
docentes realicen algo, aún en contra de su 
voluntad”. Los mecanismos, modalidades 

de ejercicio o instrumentos que configuran 
el ejercicio del poder, aparecen junto con 
la realización de otras actividades: asesoría 
en talleres, proyección de temas motivacio-
nales, orientación y supervisión incluidos 
en las agendas institucionales.

Las estrategias micropolíticas de la di-
rectora representan el arte de dirigir las 
tareas organizativas exigidas por los orde-
namientos externos e institucionales. Se 
plantean como estrategias micropolíticas 
aquellos mecanismos que conllevan intere-
ses personales y/o ideológicos dentro de la 
institución, se trata de las estrategias o tác-
ticas de la directora que suponen un cono-
cimiento y una intervención en la estruc-
tura de la perspectiva política de la escuela.

¿Cómo le he hecho? pues como di-
rectora, el PEC, elevar mi nivel aca-
démico. Yo personalmente diseño los 
talleres, porque he visto la necesidad 
que hay en mi escuela. Entre todos 
diseñamos el Programa Anual de 
Trabajo. Ya no estamos en PEC, pero 
no queremos retroceder, si ya tenía-
mos esa cultura tenemos que seguir 
con ella para poder hacer las cosas 
bien… (R26-01-02).

La declaración remite a una imagen de 
sí misma, en la que se sitúa metafórica-
mente, como estratega en el actuar direc-
tivo, que tiene que reunir todo lo que sabe 
para enfrentar acontecimientos en los que 
sitúa a los otros en condición de aprendi-
ces; confiada en la experiencia como maes-
tra de grupo y su prolongada estancia en la 
escuela: “… esto a mí me ha enseñado PEC, 
todos los diplomados que ha organizado 
PEC, ahí estoy, todos los talleres que orga-
niza PEC, ahí estoy, porque tengo que con-
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jugar mi experiencia con el conocimiento 
(R 26-18-05).

La forma de actuar, la gestión concebida 
como gobierno de los otros2 , visibiliza la 
posición frente a las disposiciones externas, 
al definirse como autoridad preparada y 
capacitada para asumir la responsabilidad 
de instruir a los docentes. En su discurso, 
alude cómo un proyecto, el de Escuelas de 
Calidad, le ha permitido aprender a dirigir 
una escuela. 

Estrategias pedagógicas: “… los 
maestros de mi escuela planean…”

Otro vínculo importante por analizar 
está representado por las técnicas y prácti-
cas a través de las cuales los individuos se 
moldean activamente al ocuparse de sí y de 
los otros (Foucault, 1988), y que los hacen 
aptos para actuar tanto en el plano indivi-
dual como en el plano político y social, tal 
y como la directora busca ordenar y capa-
citar a los maestros a través de talleres que 
ella diseña e imparte a nivel escuela y a ni-
vel de zona escolar.

Diversos acontecimientos son apro-
vechados por la directora para cuidar del 
centro escolar a su cargo. Vemos como el 
acontecer cotidiano de la escuela abre la 
posibilidad de construir varias estrategias 
de vigilancia pedagógica. Estas estrategias, 
que pueden ser calificadas de controlado-
ras y unipersonales e incluso informales, 
sobresalen en las reuniones con los profe-
sores. Constantemente expresa su preocu-
pación de que se cumpla con la enseñanza, 
la dosificación de contenidos, la planeación, 
en suma, las tareas inherentes a la organi-
zación de trabajo en el aula, “… tengo que 

insistir que hay que planear las actividades 
y saber muy bien el propósito de cada acti-
vidad. Desde que llegue aquí me he dedica-
do a enseñar a planear las actividades para 
lograr mejores resultados... (R 3-05-01).

 A partir de dicha declaración, vale seña-
lar la manera en que la directora actúa para 
gobernar a los otros, pues gobernar no solo 
cubre las formas legítimamente constitui-
das de sujeción política o económica, sino 
también modalidades de acción más o me-
nos consideradas y calculadas, orientadas a 
actuar sobre las posibilidades de los otros 
(Foucault, 1981) en este caso los docentes, a 
quienes hay que enseñar y capacitar. 

Desde la perspectiva de la dirección, la 
planeación se convierte simultáneamen-
te en un crisol que hace visible la compe-
tencia profesional de un docente, quien al 
planear y dosificar adecuadamente los con-
tenidos, logrará obtener mejores resultados 
académicos. Se hace presente la investidura 
institucional en cada episodio en el que ac-
ciones o resultados difieren de los espera-
dos directivamente. Reúne a los maestros 
y señala debilidades pedagógicas, en una 
dinámica en la que también tiene que ver 
la manera en que los otros, en este caso los 
docentes, asumen su posición. Hay una di-
rectividad legitimada en la asimetría de las 
relaciones, donde la subordinación de los 
maestros ante los ordenamientos y juicios 
de la directora, opera como aceptación. 

La planeación que los maestros deben 
entregar cada semana, se convierte en un 
mecanismo de control interno, expresado 
en negociaciones y pláticas de “concienti-
zación”, señalamiento o reconocimiento 
público:
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Yo les había dicho que la planeación 
me la entregaran los lunes, a la sa-
lida; y muchos de ustedes, no me la 
están entregando; algunos de ustedes 
no me han entregado, y a otros no 
les firmo, porque no me queda claro 
lo que van a hacer, no concuerda el 
contenido con la actividad y les voy 
a encargar por favor, que los que ten-
gan dudas, pasen a la dirección a la 
hora de educación física, o cuando 
tengan inglés, previa cita, porque a 
veces estoy ocupada, vamos a utilizar 
algunas horas libres que tenemos de 
preferencia educación física y para 
cualquier duda estoy en la tarde, de 
dos a seis y media en la supervisión, 
también ahí los puedo atender por-
que soy asesora y les voy a pedir de 
favor que me digan a quien le hace 
falta el cuadernillo de planeación, 
para inmediatamente hacérselos, ¿a 
nadie le hace falta el cuadernillo? (R 
20 09-10).

 Un elemento adicional que sugiere la 
información analizada es que la estrategia 
de vigilancia pedagógica muestra los me-
dios empleados para la consecución de un 
cierto fin, es por lo tanto una cuestión de 
racionalidad orientada a un objetivo, en 
este caso, lograr mejores resultados en las 
evaluaciones externas. Alcanzarlos, implica 
supervisar el trabajo docente y estar vigi-
lando que se realice según lo establecido. 
En este espacio, el eje de la gestión, consiste 
en generar estrategias, perfilar acciones y 
otorgar prioridades a la actividad docen-
te. Posición que le obliga a idear estrate-
gias “novedosas”, encaminadas a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos expresados en 
los resultados de los exámenes. 

Con este taller yo concluí, que es 
importante la planeación, el maes-
tro que no hace una planeación, está 

totalmente perdido, si nosotros no 
sabemos planear no vamos nunca a 
pasar un examen, entonces, vamos a 
analizar los reactivos de las pruebas 
de ENLACE, de la Olimpiada, los 
exámenes bimestrales (R 8 08-04).

Al realizar el cruce de los discursos, per-
mite hacer un análisis y contrastar la reali-
dad, cotidianamente, les dice a los maestros 
que no le están entregando la planeación, o 
que no le gusta o no le queda claro lo que 
los maestros escriben en sus planeaciones, 
razón por la cual, no las firma o autoriza. 
Como directora, ellos no cumplen con los 
criterios que establece; a los maestros les 
falta, como dijera una de las maestras que 
“...ella (la directora) dice, ¡que nos falta 
´chispa´, que somos muy aburridos!, pero 
¿qué es que nos falte chispa, si trabajamos 
como ella quiere, no faltamos y tratamos 
bien a los niños, qué más quiere” (NC 04-
10). En la misma dirección, la maestra 
MREB dice: “…piensa que no sabemos, nos 
ve como niños a los que tiene que enseñar 
todo, y no es así, lo que pasa es que quiere 
que hagamos lo que ella dice y nada más” 
(NC 04-10).

Frente a las oposiciones, ella facilita los 
medios con los cuales tendrá a los docentes 
sujetos a una dinámica de cumplimiento, 
de aquello que como directora, considera 
pertinente para lograr mejores resultados 
en las aulas. Así que, el interés por la pla-
neación de las actividades aparece en el 
discurso directivo con la intención de, no 
solo transformar prácticas arraigadas de 
enseñanza que tienen algunos maestros, 
como la constante improvisación dentro 
del aula y “al mal hábito” de no planear. El 
modelo directivo está orientado hacia la 
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asesoría pedagógica de los profesores. A 
su vez, aludiendo a los lineamientos de la 
reforma educativa, demanda colocar como 
prioridad de la acción de todos los profeso-
res y directivos, el mejoramiento de los lo-
gros educativos, especialmente los relacio-
nados con los propósitos básicos, a saber: 
el desarrollo de habilidades intelectuales, la 
adquisición de conocimientos fundamen-
tales y la formación de valores y actitudes. 
Consecuentemente, la planeación es un 
instrumento de control y poder directivo 
que origina algunas veces conflictos entre 
las ideas de los maestros quienes ven ame-
nazada su autonomía y es expresión de re-
sistencia, “...es que yo he visto que en otras 
escuelas, dan libertad para planear, es la 
primera vez que veo lo que se hace aquí en 
esta escuela…” (R 8 09-04). 

El modelo de gestión reconstruido en 
la posición de autoridad le confiere la ne-
cesidad de orientar, supervisar, disciplinar, 
educar a los profesores y a los padres de 
familia. Para ella, la escuela y la dirección 
constituyen un Yo, es decir, todo gira alre-
dedor de su posición de autoridad y modo 
de gobierno. Frente a lo cual cabe afirmar 
que: 

La percepción que cada director tie-
ne sobre la autonomía de la escuela y 
la manera en que ésta se ejerce, tam-
bién son importantes para determi-
nar el sentido de sus acciones, el tipo 
de relaciones que se establecen y la 
forma en que estas relaciones limitan 
o no su libertad para generar, como 
escuela, estrategias novedosas, enca-
minadas a mejorar el aprendizaje de 
los alumnos (Furlán, et.al, 2000). 

Aquí, entre la vigilancia del cumpli-
miento de los reglamentos y la conducción 

de la tarea pedagógica, se instala una direc-
ción asumida como proyecto de escuela y 
de realización personal. 

Notas
1. El modelo adoptado será reiterativamente expre-

sado: el modelo de gestión estratégica de Escuelas de 
Calidad. Las alusiones a la mejora de la escuela, a la co-
laboración del colectivo escolar, a la conjunción de es-
fuerzos y un liderazgo con claridad de metas (SEP, 2007)

2. A partir de los planteamientos foucalteanos se 
puede analizar el discurso directivo ya que dicha pos-
tura se interesa en la manera en que los sujetos se cons-
tituyen, se moldean a sí mismos mediante prácticas y 
técnicas que ejercen sobre sí y que, no obstante, no son 
inventadas por ellos, sino que son esquemas de percep-
ción y de actuación que les son impuestos por su cultu-
ra, su sociedad, su grupo social (Foucault, 1988).
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Resumen

Este estudio tiene como objetivo pre
sentar elementos teóricos e históri
cos que lleven a conocer y descri

bir la identidad cultural de los menonitas 
mexicanos, descendientes del grupo que 
llegó a la región de Cuauhtémoc, Chihu
ahua, México, en 1922, quienes preservan 
su cultura, religión e idioma a través de la 
memoria colectiva y a pesar de la comuni
dad que los aloja y la modernidad que los 
rodea. Lo que aquí se presenta son resul
tados que se centran de manera particular 
en los factores que han contribuido a la 
construcción de la identidad cultural de 
este grupo migrante de origen europeo. Las 
técnicas de investigación fueron entrevis
tas a profundidad, entrevistas estructura
das, encuestas e investigación documental. 
Las conclusiones nos llevan a describir lo 
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que los miembros de esta cultura mencio
nan como identidad: ser menonita.
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presentaciones sociales, cultura, migracio
nes, religión.

Introducción

La identidad cultural es la representa
ción que distingue a las personas que per
tenecen a un grupo o comunidad, quienes 
comparten sus creencias, costumbres, vida 
cotidiana y representaciones simbólicas, 
dadas por la relación social que ocurre en
tre los mismos a lo largo de su historia des
de su formación.

A lo largo de la historia los seres huma
nos se han movilizado de un lado a otro 
debido a las guerras, diferencias socia
les, crisis económica, búsqueda de nuevas 
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oportunidades y tantos e innumerables 
factores que han dado al mundo –y a la hu
manidad– tintes diferentes de razas y cul
turas generando la necesidad de convivir 
e intercambiar ideologías y cosmovisiones 
que paulatinamente nos han llevado a vi
vir en un mundo cada vez más globalizado. 
Podríamos decir que una excepción de la 
regla son los menonitas, quienes desde sus 
orígenes han ido de un país a otro buscando 
espacios en los que les permitan conservar 
su cultura y sus representaciones simbóli
cas, procuran apartarse de la cultura domi
nante y de la modernidad que poco a poco 
los va alcanzado, toman de la comunidad 
que los aloja solamente aquello que les es 
útil para su estabilidad económica y social 
y para intercambiar servicios y bienes.

Hoy en día, a lo largo del municipio de 
Cuauhtémoc hay dos grandes colonias, 
la Manitoba y Swift Current, divididas 
en veinte campos, con una población de 
14,380 habitantes de un total de 22,650 que 
están distribuidos en todo el estado, lo que 
nos indica que más del 63% radica en esta 
región (Trevizo, 2013) de aquí la impor
tancia de conocer esta cultura con la que la 
comunidad mestiza ha convivido de una u 
otra forma.

El objetivo de esta investigación es co
nocer y describir los diferentes aspectos 
que han llevado a los menonitas a forjar 
su identidad a lo largo de su historia como 
pueblo migrante con una formación pri
meramente religiosa.

Fossaert (citado por Giménez, 2005) 
precisa que la identidad es un hecho ente
ramente simbólico erigido de acuerdo a las 

representaciones y creencias sociales e his
tóricamente condicionadas, argumentando 
que quien posee una identidad se conoce 
y reconoce como tal, basándose en rasgos 
distintivos inalterables como el lenguaje, 
la religión, el estilo de vida, los modelos 
de comportamiento, la división del trabajo 
por sexos, el vestido y las creencias. Entre 
los menonitas son precisamente todos es
tos factores los que han persistido; desde 
un niño hasta un anciano tienen bien cla
ro qué es lo que los distingue en el mundo 
entero, desde pequeños se acostumbran a 
una forma de vestir y de hablar, saben que 
deben de estar separados de la comunidad 
que los aloja porque son diferentes, y ade
más están convencidos de que es lo mejor 
para ellos.

Una característica predominante en los 
miembros de la cultura menonita es que 
tienen plena conciencia de quiénes son y 
cuál es su objetivo o misión en la vida, gra
cias a la memoria colectiva producto del 
discurso que implica lapsos cortos o largos 
que abarcan desde un individuo hasta una 
colectividad y van de la experiencia vivida 
por una generación hasta el recuerdo de 
varias generaciones cuyo saber se mantie
ne vivo a través de las pláticas cotidianas, 
lo cual produce un sentido de continuidad 
histórica y la identificación del individuo 
con su comunidad. La iglesia, la escuela y 
la familia son las instituciones que dan sen
tido ideológico y forman un cimiento para 
la construcción de la identidad cultural del 
grupo de acuerdo a sus experiencias, co
nocimientos y vivencias desde lo cotidia
no, donde se dan prácticas, costumbres y 
creencias originadas y sustentadas por su 
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paso a través de generaciones y además 
fortificadas por la convicción de mantener 
viva esta memoria entre la gente joven de 
la población.

Metodología
Por la cercanía del grupo investigador al 

contexto del objeto de estudio, esta investi
gación es de corte cualitativo etnográfico a 
través de un contacto directo y prolongado 
con los miembros de la comunidad meno
nita.

Se visitaron campos, escuelas y estableci
mientos de las colonias menonitas Manito
ba y Swift Current, enriqueciendo la inves
tigación el conocer de cerca las creencias y 
costumbres a través de la historia oral, con
centrándola en las experiencias directas de 
la vida de las personas y entrelazando la 
memoria individual del entrevistado con 
la acción activa y consciente del entrevis
tador, de manera que el entrevistado logra 
amalgamar recuerdos significativos de sus 
experiencias y las de sus antepasados, am
bas personas se enfrascan en una conver
sación que se transforma en el relato de la 
historia que el entrevistador desea conocer 
y que el entrevistado revive y reconcientiza 
(Benadiba y Plotinsky, 2001).

Las entrevistas en profundidad se rea
lizaron a 18 miembros de la comunidad 
menonita con diferentes ocupaciones, des
de maestros hasta amas de casa, así como 
40 encuestas realizadas al azar a diferentes 
personas.

Se analizaron 350 testimonios de hom
bres y mujeres menonitas, niños y adultos 
que contribuyeron para la publicación de 

dos libros por parte del Instituto Chihua
huense de Cultura.

Para el análisis de los datos obtenidos 
se trabajó con el programa Atlas Ti, el cual 
permitió categorizar y posteriormente 
triangular la información.

Resultados
Güemes (2003) indica que la apropia

ción de la identidad cultural se inicia en 
la primera infancia, no depende de la vo
luntad de la persona, ya que desde niño se 
toma lo que la familia inculca, la identidad 
de la persona es moldeada a imagen de los 
suyos, los ritos, las actitudes, la religión y la 
lengua materna son parte de esto, creándo
se un espíritu de solidaridad con los igua
les y de recelo contra la cultura dominante, 
esto se observa sobre todo en las mujeres y 
los niños menonitas quienes no aprenden 
el idioma español para resguardarse de los 
miembros de la comunidad mestiza a quie
nes ven con recelo y hasta con miedo; esto 
ha generado que las generaciones jóvenes 
miren con desprecio a los mestizos, esta 
falta de identidad nacional se refleja en el 
siguiente testimonio:

Nosotros le decimos a los mestizos 
mexicanos como si fueran otros y to
dos somos mexicanos, incluso aquí 
tengo mi credencial de elector que 
me identifica igual que a ustedes, soy 
mexicano de papeles, pero la verdad 
ni me gusta hablar español, prefiero 
el inglés o el alemán.

Serge Moscovici (citado por Rodríguez, 
2007) infiere que las representaciones so
ciales (RS) son modalidades del pensa
miento de sentido común que se generan, 
permanecen y transforman mediante pro

La identidad cuLturaL de Los menonitas mexicanos
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cesos comunicativos cotidianos. De tal ma
nera que orientan a comprender cómo es
tán vinculadas con el carácter social de esta 
vida cotidiana dentro de la cultura. En este 
sentido, los menonitas concretan sus RS 
con base en mundos familiares de la vida 
ordinaria, en la medida en que se compar
ten tradiciones, expectativas recíprocas, 
saberes compartidos y esquemas comunes 
basados en su propia historia contada por 
los veteranos de la comunidad.

Sin embargo, y a pesar de los viejos, 
son precisamente las nuevas generaciones 
quienes imprimen tintes de evolución y 
cambio en la periferia de su mundo sim
bólico al sumergirse en la modernidad que 
los rodea y despertar al deseo de cambio 
que naturalmente como seres humanos to
dos concebimos en algún momento de la 
vida. 

En la actualidad la mayoría de los me
nonitas radicados en Cuauhtémoc son 
mexicanos, cuentan con acta de nacimien
to, cartilla de vacunación y credencial de 
elector; este último documento solamen
te lo utilizan para fines comerciales o de 
identificación, pero la mayoría no vota; 
por otro lado, muchos tienen la naciona
lidad canadiense, sin embargo, sus usos y 
costumbres, religión, sistema educativo y 
algunas modificaciones en su idioma, pro
ceden de los diferentes países por los que 
han ido emigrando a lo largo de su historia: 
Rusia, Holanda, Alemania, Canadá y Méxi
co. Observando, que en la formación de la 
identidad se presentan diversas situaciones 
con múltiples variables y que están estre
chamente vinculados al contexto en el que 
se desarrollan (Cebreiro, 2004).

Los menonitas tienen sus orígenes ideo
lógicos en el ala pacifista del movimiento 
anabaptista que se inició en Zurich, Suiza, 
en 1525, encabezado por Ulrich Zwinglio. 
La secta particular del anabaptismo de
nominada menists o menonitas derivó su 
nombre de su líder, el holandés Mennon 
Simon (14961561), quien se incorporó al 
movimiento en 1536. Se diferenciaron de 
los demás grupos protestantes que sur
gieron durante este período por su creen
cia principal: el bautismo únicamente de 
adultos, después de que éstos aceptaran vo
luntariamente los principios de la religión 
menonita, la separación entre la Iglesia y 
el Estado, el repudio al servicio militar y 
la participación en los asuntos políticos y 
gubernamentales, así como a prestar jura
mento de cualquier tipo. Debido a que las 
personas que se convirtieron en anabaptis
tas en este período tenían raíces culturales 
alemanas y holandesas, los menonitas des
de sus inicios compartían esta misma he
rencia cultural.

 Siguiendo las enseñanzas cristianas, los 
menonitas se ven en el mundo pero no se 
consideran del mundo. Se consideran pere
grinos en esta tierra y por lo tanto en cada 
una de las naciones donde les toca vivir. No 
asumen como parte de su identidad funda
mental ni los nacionalismos, ni las costum
bres y valores, ni las xenofobias y racismos 
de su entorno. Oran y trabajan por el bien
estar de la ciudad y la nación donde residen, 
pero se consideran extranjeros, ciudadanos 
de otro reino cuya consumación esperan y 
anhelan.
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Aspectos que constituyen la identidad 
menonita

A través de la historia de sus migracio
nes, los menonitas fueron forjando su cul
tura; algunos de los factores que generaron 
las representaciones sociales y simbólicas 
de este grupo son: religión, idioma, sistema 
educativo, vestido y división del trabajo.

Según Camarena (2009) la cultura y la 
religión no son dos esferas distintas de la 
vida social, sino que forman parte de un 
constructo general que define la edifica
ción de las sociedades.

La religión se fortalece como fenómeno 
cultural debido a que ayuda a construir la 
personalidad en la infancia y a asegurar la 
cohesión social a través del convencimien
to colectivo.

De acuerdo a su procedencia religiosa 
Anabaptista, los menonitas consideran la 
iglesia como una comunidad de miembros 
que voluntariamente se compromete con 
Cristo y por esto requiere que tengan co
nocimiento acerca de la fe. Por eso desde el 
principio del movimiento se ponía mucho 
énfasis en que cada uno tuviera los conoci
mientos básicos de lectura, para que por lo 
menos pudiera leer la biblia, el himnario y 
el catecismo con lo cual se convertía en un 
miembro responsable en la iglesia. Así, las 
materias básicas en esas escuelas eran leer, 
escribir y las matemáticas, pero enseñaban 
también religión, canto y educación artísti
ca ya que se consideraban actividades que 
acercaban y agradaban a dios.

En la actualidad esto se conserva, los 
miembros de esta comunidad inician su 

formación desde los primeros años, aun
que no acuden a la iglesia siendo niños sí 
reciben el conocimiento de la biblia y sus 
preceptos religiosos en la escuela y en la 
familia, ambos grupos dentro de la comu
nidad; todos los jóvenes y adultos se rigen 
por lo que se conoce como confesión de fe 
menonita, lo cual significa una completa 
separación de Iglesia y Estado, el bautismo 
solo en la confesión de la fe, no resisten
cia, inconformidad con el mundo, una vida 
santa, y otros principios de la fe cristiana y 
de la vida.

Tan importante es la filiación religiosa 
en esta comunidad que de ella depende el 
accionar moral de sus miembros, la misma 
formación religiosa ha acompañado a los 
menonitas como un elemento básico de 
la composición interna de los individuos 
dándoles identidad, de manera que la for
ma como se presentan y se organizan las 
creencias religiosas le da un carácter social, 
con una estructura determinada donde la 
autoridad máxima le corresponde a los mi
nistros de la iglesia quienes han encontra
do en la práctica religiosa de la comunidad 
una manera de dominio y coacción para 
lograr, hasta cierto punto, la conservación 
de la identidad y la cohesión social de sus 
miembros.

Los símbolos sagrados tienen la función 
de sintetizar el conjunto de rasgos y modos 
de comportamiento que conforman el ca
rácter o la identidad de una persona o una 
comunidad y su cosmovisión. En la creen
cia y en las prácticas religiosas, el ethos 
–comportamiento o forma de vida que 
adopta un grupo de individuos que perte
necen a una misma sociedad– de un grupo 

La identidad cuLturaL de Los menonitas mexicanos
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“se convierte en algo intelectualmente ra
zonable al mostrarlo como representante 
de un estilo de vida idealmente adaptado” 
(Geertz, 2003: 87).

Un aspecto de la vida de la comunidad, 
que ha sido también razón de la formación 
de su identidad, es el trabajo. A través de 
la dedicación al campo se obtiene lo ne
cesario para vivir y ayudar al prójimo, la 
mayoría de la población piensa que no es 
bueno que los jóvenes estudien más allá 
de la secundaria ya que esto les orienta ha
cia una pérdida de los valores heredados 
por sus antepasados, como por ejemplo, el 
no querer dedicarse al trabajo del campo; 
para ellos es muy importante que los niños 
aprendan desde pequeños una educación 
para la vida productiva y autogestiva y eso 
solo se logra a través del trabajo.

Actualmente los menonitas están di
vididos en dos grandes grupos: liberales 
y tradicionales, “los primeros se dedican 
más al comercio que a la agricultura, se 
han convertido en grandes empresarios 
y su trabajo ha convertido esta región en 
una importante zona de desarrollo econó
mico” (Trevizo, 2013: 86), por otro lado, la 
mayoría de los tradicionales aun intentan 
cultivar la tierra y vivir de ella, lo cual se ha 
tornado difícil por las condiciones preca
rias del campo en nuestra región.

Otra esfera de la identidad en los meno
nitas es el vestido, el cual es un elemento 
utilizado como símbolo, las mujeres visten 
de una manera uniforme, el pantalón está 
prohibido entre las tradicionales, las libe
rales sí lo utilizan, se usa una pañoleta que 
cubre el cabello trenzado, el color de esta 

indica si la mujer es soltera o casada. Las 
niñas pequeñas son réplicas de sus madres 
en el vestido y los niños de sus padres al 
utilizar un overol con camisa a cuadros. 
Aun cuando, como se mencionó anterior
mente, un porcentaje de la población ha 
ido haciendo cambios en la periferia de 
sus representaciones respecto al vestido, ya 
que las menonitas liberales han cambiado 
los típicos vestidos de flores por faldas lar
gas monocromáticas e incluso pantalones, 
lo cual es muy mal visto por los tradicio
nales y los hombres utilizan los pantalones 
de mezclilla, camisa vaquera y sombrero o 
gorra con visera.

Sociológicamente se dice que compar
tir un idioma crea identidad al incluir a los 
miembros de la comunidad en un comple
jo proceso social, cuya función permite la 
coordinación y crea una cohesión por me
dio de representaciones simbólicas com
partidas.

Las características de la estructura del 
lenguaje, “el pensamiento o el conocimien
to se pueden relacionar con las funciones 
que tienen en y para la vida los seres hu
manos en un grupo” (Arciga, 2004: 63). En 
los campos menonitas de México se habla 
el dialecto denominado plautdietsch, cuyo 
significado es: alemán plano o alemán bajo, 
que tiene su origen en el norte de Alema
nia y el noreste de Holanda, en la región 
plana, muy baja sobre el nivel del mar. Por 
esta situación geográfica se llamó al idio
ma plautdietsch o de la región de los Países 
Bajos. Es una lengua que ha mantenido su 
base holandesaprusiana por alrededor de 
500 años (Siemens, 2013).
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Más tarde, en el siglo XIX los menoni
tas emigraron a Canadá y Estados Unidos 
y posteriormente a México y América La
tina, “todas estas migraciones influyeron 
en la extensión del vocabulario menonita 
al agregar a su base principal de holandés 
prusiano palabras alemanas, rusas, inglesas 
y algunas en español” (Orozco, 2006: 15).

Su historia permite comprender la razón 
del uso del lenguaje como parte de su iden
tidad; en la actualidad en las colonias me
nonitas de Cuauhtémoc, el idioma para la 
lectura y escritura es el alemán alto, idioma 
oficial en Alemania, con la salvedad de que 
el idioma alemán que usan los menonitas 
de los campos no está actualizado y carece 
de palabras nuevas o derivaciones del in
glés y francés, como es el caso de la lengua 
de Alemania. En las escuelas y las iglesias 
se usa principalmente el alemán alto, aun 
cuando la gran mayoría de las familias 
usan el alemán bajo para comunicarse.

Nos quedamos con el alemán como 
nuestra lengua, por ejemplo en la 
biblia, y no con los idiomas de los 
diferentes países por los que migra
mos porque nos inculcaron que era 
el bueno, era el idioma que todo el 
mundo debería de hablar, los meno
nitas pensamos que los otros idiomas 
son mundanos, y los antepasados 
pensaron que si cambiaban de idio
ma perderían su identidad y eso de 
seguro hubiera pasado, hubiéramos 
perdido lo que nos hace diferentes 
(Siemens, 2013).

Un pueblo comienza a reconocerse 
cuando descubre las creencias, actitudes y 
proyectos básicos que prestan una unidad 
a sus diversas manifestaciones culturales y 
dan respuesta a sus necesidades reales, es

tas no son fijas, cambian con las situaciones 
históricas convirtiéndolas en un nuevo de
safío a la identidad, haciendo generalmente 
que esta evolucione y tome diferentes for
mas, siendo a veces rebasada por la cultu
ra dominante y, tal vez, muy a su pesar, los 
miembros de la cultura se vean forzados a 
cambiar aunque sea mínimamente algunas 
de sus representaciones, no en el núcleo de 
estas pero sí en la periferia que tiene que 
ver con el contacto con el contexto donde 
se vive. Algunos de los testimonios encon
trados en las diferentes categorías que re
fieren la identidad se enuncian a continua
ción:

No me siento ni de aquí ni de allá, si 
tú preguntas, un 90% dicen que son 
mexicanos porque nacieron aquí, 
pero yo digo, si te sientes mexica
no quieres a tu región, a tu país, las 
costumbres las fiestas y todo, esto no 
ocurre así y es porque la historia de 
México no nos pertenece (testimo
nio 108).
Yo a veces me siento un poquito con
fundido por no saber a quién perte
necer, pues no soy ni muy mexicano, 
ni holandés, ni alemán, polaco o ruso 
(testimonio 45).
Alemán, tal vez, aunque en un bajo 
porcentaje, aunque muchos digamos 
que sí, no tengo ni documentos ni 
nada que diga que soy alemán” (co
municación oral, C. Martens, 2013).

A manera de conclusión
Lo que hace que un grupo sea tal, es el 

hecho de compartir una cosmovisión y un 
pensamiento común que genera un sentido 
de pertenencia dentro de una comunidad 
y la conformación de la identidad de sus 
miembros. 

La identidad cuLturaL de Los menonitas mexicanos
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Cuando los menonitas llegaron a Cuau
htémoc, traían consigo un bagaje cultural, 
una cosmovisión forjada a través de los paí
ses por donde migraron, también traían ya 
un esquema social y político comunitario, 
así que la cuestión de espacio se resolvió 
al adquirir tierras, planear la estructura de 
sus campos y colonias cerradas a la comu
nidad que los recibió y aislarse lo más po
sible, construyendo sus propias iglesias con 
una religión que los distingue del mundo 
(anabaptista), sus propias escuelas con un 
sistema educativo adquirido cuatrocientos 
años atrás y la agricultura y ganado lechero 
como actividades económicas principales, 
conservando las representaciones sociales 
y simbólicas traídas y heredadas de gene
ración en generación.

Los menonitas han conformado su pro
pia identidad a través de las migraciones 
forzadas a lo largo de los diferentes países, 
siempre defendiendo sus preceptos religio
sos que les dictaron su sistema de valores, 
defendiéndolos al enfrentarse a las socie
dades dominantes y oponiéndose al cam
bio exigido, decisiones que han sido ins
trumento de exclusión, especialmente en el 
caso de los miembros más sensibles de su 
comunidad como las mujeres, los ancianos 
y los niños quienes viven aislados por una 
barrera erigida por elección: la barrera del 
lenguaje.

Por elección propia y a casi un siglo de 
permanencia en México la mayoría de los 
menonitas radicados en Cuauhtémoc han 
decidido seguir siendo extraños en su pro
pia casa, muchos coinciden en que es una 
dura carga de llevar, auto excluyéndose, 
aislándose, luchando por conservar su cul

tura, buscando solo el contacto necesario 
con la cultura dominante, constantemente 
fuera de contexto, viviendo sus tradiciones 
en medio de la modernidad que los rodea, 
la disyuntiva de la identidad es sobre todo 
para las nuevas generaciones ¿la raza, la 
identidad nacional? eso no importa, de to
das maneras no sienten apego por la patria 
que los acoge en este momento, y en caso 
necesario, por razones religiosas, educati
vas o económicas están dispuestos a seguir 
su camino como la comunidad migrante 
que han sido durante toda su existencia, te
niendo como eje de su cultura a la religión 
asumen su propia identidad: ser menonita. 
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Resumen

El siguiente trabajo caracteriza la es-
colaridad a través de los años pro-
medio del trayecto formativo y el 

coeficiente de Gini de Escolaridad, y esti-
ma el efecto de ésta sobre la desigualdad 
del ingreso. Al mismo tiempo se calculó el 
coeficiente de Gini, por medio de la varia-
ble de ingresos por trabajo mensuales. Para 
el análisis del efecto de la escolaridad sobre 
la distribución del ingreso se consideró la 
base de microdatos del Censo de Población 
y Vivienda 2010. Los resultados muestran 
que la escolaridad no tiene un efecto sig-
nificativo sobre la disminución de la des-
igualdad del ingreso. 

Palabras clave: educación, ingresos, pro-
medio de escolaridad, desigualdad. 

Educación y desigualdad del ingreso en 
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Introducción

La desigualdad del ingreso en México ha 
sido un tema que genera una controversia 
en cualquier hacedor de política pública. 
En la gran mayoría de los casos el argu-
mento hace hincapié en que son diferentes 
factores internos y externos lo que hacen 
que la desigualdad del ingreso se polarice. 

Para agravar la situación, México tiene 
un total de diez de los mil 645 millonarios 
que contempla la revista Forbes. Para per-
tenecer a la lista se debe contar con una 
fortuna mínima de mil millones de dólares, 
Carlos Slim llega a los 72 mil millones de 
dólares, lo que lo posiciona en el segundo 
lugar de las personas más ricas del mundo 
(Forbes, 2014). 
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Un indicador para medir la desigualdad 
del ingreso es a través del coeficiente de 
Gini. De acuerdo con los datos de la Secre-
taria de Desarrollo Social (2013), calcula-
dos por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, en 1992 
el coeficiente de Gini alcanzó un valor de 
0.543 mientras que en el año 2012 fue de 
0.498, esto significó una reducción de ape-
nas el 0.43% del promedio anual, mientras 
que durante todo el periodo la reducción 
fue de 8.20%. Dado lo anterior, ¿qué efecto, 
si es que lo ha tenido, ha jugado la escola-
ridad en la pequeña reducción en la des-
igualdad de los ingresos?

La escolaridad ha sido considerada 
como un catalizador para compensar la 
alta desigualdad de ingreso en el país. De 
ahí que las investigaciones busquen esti-
mar el efecto de la escolaridad sobre la des-
igualdad del ingreso. Por tal motivo esta in-
vestigación tiene como objetivo principal 
caracterizar la escolaridad a través de dos 
indicadores: años promedio de escolaridad 
y coeficiente de Gini de educación; y medir 
el efecto que tiene sobre la desigualdad del 
ingreso para los 67 municipios del estado 
de Chihuahua. La hipótesis que se plantea 
recae en el hecho que la escolaridad no tie-
ne un efecto compensatorio sobre la des-
igualdad del ingreso. 

Años promedio de escolaridad, 
desigualdad educativa y desigualdad 
del ingreso

El trabajo de Bracho (1994) muestra la 
relación que existe entre la desigualdad 
educativa, medida por desviación están-
dar y los años promedio de escolaridad; los 

resultados revelan que la correlación entre 
estas dos variables no tienen una tendencia 
lineal sino cuadrática en forma de u inver-
tida, otros estudios confirman esta relación 
(Ram, 1990; De Gregorio y Lee, 1999; Tho-
mas, Wang y Fan, 2000). 

Martínez y Fernández (2013) desarro-
llan cuatro indicadores de desigualdad 
educativa para los municipios del estado 
de Chihuahua: años promedio de escolari-
dad, índice de Gini, desviación estándar y 
curva de Lorenz; en el periodo 1960-2010, 
los resultados encontrados evidencian que 
a mayor promedio de escolaridad menor 
Gini de educación. Uno de sus resultados 
verifica que una mayor desigualdad de la 
escolaridad conlleva a una mayor desigual-
dad del ingreso. 

De Gregorio y Lee (1999) investigan 
la relación que guarda la desigualdad del 
ingreso y la escolaridad. Consideran a un 
grupo de 106 países dentro del periodo de 
1960 al 2000. Sus resultados confirman que 
un incremento de la educación no produce 
un efecto significativo en la reducción de la 
desigualdad del ingreso y esto recae al in-
cremento de la desigualdad educativa. 

Martínez Ruíz (2000) argumenta que la 
desigualdad educativa, medida por el coefi-
ciente de Gini, disminuyó de 1970 al 2000 
para las entidades federativas; encontró 
que existe una relación negativa casi per-
fecta entre desigualdad educativa y años 
promedio de escolaridad. La investigación 
muestra que al compararse la desigualdad 
del ingreso contra la desigualdad de la edu-
cación, los resultados pueden contrastarse 
llegando al hecho de que esta desigualdad 
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ha ido disminuyendo a través del tiempo 
mientras que el ingreso puede aumentar o 
disminuir. 

Barceinas (2004) afirma que la escolari-
dad reduce la desigualdad del ingreso, en 
cambio deja abierto al debate si este efecto 
puede deberse a causas exógenas, por ejem-
plo al crecimiento económico de un país. 
Finalmente concluye que el mejor efecto 
para aminorar la concentración del ingreso 
es la distribución de la educación. 

Un estudio realizado en 2010 determinó 
que la escolaridad no llega a ser un ecuali-
zador de los ingresos, que las causas prin-
cipales son una desigualdad inicial en la 
distribución de los recursos económicos y 
la dotación de factores de la sociedad (Fi-
gueroa, 2010). 

Estrategia metodológica

Para el análisis del efecto de la escola-
ridad sobre la distribución del ingreso, de 
los municipios del Estado de Chihuahua, se 
consideró la base de microdatos del Cen-
so Poblacional 2010 del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). La decisión de considerar esta 
base fue porque contiene información a ni-
vel persona y por municipio y se pueden 
generar indicadores como el índice de Gini 
y obtener el ingreso promedio de los muni-
cipios. La base final se conformó de 73024 
observaciones para los 67 municipios del 
estado, con edad mayor o igual a 15 años e 
ingresos superiores o iguales a los mil 500 
pesos mensuales. 

Para la generación de indicadores de 
desigualdad educativa se utilizó la meto-

dología de Thomas, Wang y Fan (2000). El 
coeficiente de Gini de educación se calcula 
siguiendo la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

El = es el coeficiente de Gini de educa-
ción

µ = los años promedio de escolaridad

pi y pj son los porcentajes de la pobla-
ción con cierto grado de escolaridad 

yi e yj son los años de escolaridad que 
se alcanzan en los diferentes niveles de 
educación. 

N es el número de categorías que exis-
ten de acuerdo con los datos, para este caso 
n=9, es decir, sin escolaridad, primaria in-
completa, primaria completa, secundaria 
incompleta, secundaria completa, bachi-
llerato incompleto, bachillerato completo, 
universidad completa y posgrado. El co-
eficiente de Gini de educación toma valo-
res entre cero y uno, cero es una equidad 
perfecta mientras que 1 es una desigualdad 
perfecta. De aquí en adelante, este coefi-
ciente se considerará como desigualdad 
educativa. 

El cálculo del coeficiente de Gini, que 
mide la desigualdad del ingreso, y el ni-
vel de deciles se elabora a través del pro-
grama Distributive Analysis Stata Package 
(DASP) que se instala dentro del paquete 
Stata 11. Para la interpretación del coefi-
ciente de Gini se aplica la misma regla que 
el coeficiente de Gini de educación. 

educación y desigualdad del ingreso en municipios del estado de chihuahua
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Resultados 
Del total de los datos 29.45% fueron 

mujeres y 70.55% fueron hombres. La edad 
promedio de los hombres fue de 38 años, 
mientras que la de las mujeres alcanzó los 
36 años. 

En la figura 1 se observa que una mayor 
escolaridad para el hombre implica un ni-
vel de ingreso promedio más elevado, sin 
embargo la mujer, a pesar de tener un mis-
mo grado de escolaridad, no ve reflejado 
este mismo nivel de ingreso. 

 La  tabla 1 muestra datos tanto de in-
greso como de escolaridad por deciles, el 
cociente entre el decil X y I es de 10.43, es 
decir; el decil más rico concentra diez ve-
ces más ingreso que el decil más pobre. La 
desigualdad de la escolaridad disminuye en 
los deciles más ricos, los años promedios 
de escolaridad para el decil I representan 1 

de secundaria mientras que para el decil X 
alcanzan 1 año de universidad. Finalmente 
una persona que pertenece al decil I gana 
apenas 1,965.69 pesos mensuales, mientras 
que una del decil X gana 22,401.38 pesos 
mensuales, que equivale a ganar 11 veces 
más en el decil más rico que en el más po-
bre. 
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La  tabla 2 representa solo indicadores 
de ingreso y escolaridad para la región sur 
del estado de Chihuahua, los resultados 

muestran que un alto grado de escolaridad 
no se refleja en una menor desigualdad de 
ingresos. 

La figura 2 incorpora el total de obser-
vaciones de los 67 municipios del estado, lo 
que confirma los datos de la tabla 2 que no 
hay una clara relación entre la desigualdad 
del ingreso y escolaridad. 

De acuerdo con la  tabla 3 la correlación 
entre Gini de ingreso y años promedio de 

escolaridad es negativa pero cercana a cero, 
mientras que la correlación entre desigual-
dad del ingreso y desigualdad educativa es 
positiva pero baja. En el caso de años pro-
medio de escolaridad y Gini de educación 
hay una relación positiva y alta y lo mismo 
sucede con ingresos promedio y años de 
escolaridad. 

Para llevar a cabo un análisis estadístico más riguroso se presenta el siguiente modelo 
econométrico:

educación y desigualdad del ingreso en municipios del estado de chihuahua
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Donde: 

Gini es el índice que mide la desigual-
dad de ingresos

APE representa los años promedio de 
escolaridad

Ginieduc es el índice de Gini de educa-
ción que mide la desigualdad de la esco-
laridad

Ling es el logaritmo del ingreso prome-
dio de los individuos que viven en el 
municipio i. 

Los resultados obtenidos de la regresión 
se reflejan en la  tabla 4. 

El Gini de educación resultó ser signi-
ficativo y positivo, manteniendo las demás 
variables constantes un incremento de un 
punto de la desigualdad educativa, la des-
igualdad del ingreso se incrementa en 0.83 
puntos. Mientras que los años promedio de 
escolaridad resultaron negativos pero no 
significativos. Por último, el logaritmo del 
ingreso resulto ser significativo y positivo, 
es decir; un incremento de 1% del ingreso 
reduce la desigualdad educativa en 0.0025 
puntos, manteniendo todo lo demás cons-
tante. 

Conclusiones
Una de las limitantes del estudio recae 

en el hecho de que solo tenemos datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, por 
lo cual no permite hacer una análisis panel 
por más años. 

El generar indicadores de educación 
permitió mostrar que mayores años pro-
medio de escolaridad reducen la brecha en 
la desigualdad educativa, medida a través 
del coeficiente de Gini. Al mismo tiempo 
mayores grados de escolaridad generan un 
mejor nivel de ingreso, aunque este mejor 
nivel de ingreso no implique una reduc-
ción de la desigualdad del mismo, esto 
puede deberse al hecho de que altos grados 
de escolaridad solo beneficien a los deciles 
más altos de la distribución del ingreso. 

Finalmente, de acuerdo con la eviden-
cia econométrica, la escolaridad no tiene 
un efecto significativo en la reducción de 
la desigualdad del ingreso a pesar de que la 
desigualdad educativa se está reduciendo; 
sin embargo a nivel deciles, sigue habien-
do una amplia brecha de desigualdad. Esto 
último hace pensar que existen factores 
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externos que hacen que la escolaridad no 
tenga un efecto compensatorio en la dismi-
nución de la desigualdad del ingreso. 
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