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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: Desde su origen, los modelos 
educativos de México imprimieron en sus 
normas principios sociales orientados hacia la 
formación del hombre ideal que se desea para 
sí mismo y para la sociedad, resueltos en un 
modelo de vida que desarrollara las capacidades 
biológicas de las personas y lo integrara a la 
vida productiva de las comunidades, debiendo 
responder a una realidad social y a los 
anhelos de una generación. Su estructura está 
cubierta por un manto ideológico directamente 
relacionado con la evolución política del 
Estado Mexicano, cuyas fases operantes 
han desarrollado, paulatinamente, mejores 
esquemas de organización jurídica hasta 

lograr un aparato ideológico en unión con los 
derechos sociales, y de manera fundamental, 
con el derecho a la educación para todos 
los mexicanos. A partir de la creación de la 
Secretaría de Educación Pública, en 1921, los 
modelos educativos han transformado sus 
propósitos y rumbo, en apego a las líneas 
políticas e ideológicas del sistema y evolución 
de las sociedades, renovando en consecuencia, 
su marco pedagógico, sus fines educativos y el 
contenido cultural de la enseñanza, integrando 
en su diseño, conocimientos, habilidades 
y valores que respondan a los perfiles 
contemporáneos del desarrollo humano y a las 
transformaciones sociales del entorno nacional 
y del concierto mundial. 
PALABRAS CLAVE: Modelo educativo. 
Política social. Principios ideológicos. 
Evolución. 

EDUCATIONAL MODELS IN MEXICO: 

PRINCIPLES, PEDAGOGICAL APPROACHES 

AND EVOLUTION, SINCE 1921

ABSTRACT: Since their origin, Mexico’s 
educational models have imprinted in their 
norms social principles oriented towards the 
formation of the ideal man that is desired for 
himself and for society, resolved in a model of 
life that develops the biological capacities of 
people and integrates them into the productive 
life of communities, having to respond to a 
social reality and the desires of a generation. 
Its structure is covered by an ideological 
mantle directly related to the political evolution 
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of the Mexican State, whose operating phases have gradually developed better schemes 
of legal organization until achieving an ideological apparatus in union with social rights, 
and fundamentally, with the right to education for all Mexicans. Since the creation of the 
Secretariat of Public Education, in 1921, educational models have transformed its purposes 
and direction, in accordance with the political and ideological lines of the system and the 
evolution of societies, consequently renewing its pedagogical framework, its educational 
goals and the cultural content of teaching, integrating in its design, knowledge, skills and 
values   that respond to the contemporary profiles of human development and the social 
transformations of the national environment and the global concert.
KEYWORDS: Educational model. Social policy. Ideological principles. Evolution.

1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de los modelos educativos responde a una realidad social y a los 

anhelos para una generación, delineado con rasgos particulares en un marco renovado 

de valores para la formación humana, lugar donde las teorías pueden corresponder a 

las etapas como aprendemos (Piaget, Vigotsky, Deval), o cómo los seres humanos nos 

relacionamos para integrarnos a los sistemas sociales en desarrollo (Comte, Spencer, 

Durkheim), debiendo para ello –refiere Lilia Victoria Sánchez (2019, p.11)–, organizar 

los principios teóricos con las formas pedagógicas de enseñanza. Los enfoques 

epistemológicos (realistas o idealistas) de las teorías pedagógicas se adaptarán a la 

práctica social del conocimiento, en un proceso dialéctico de relación práctica-teoría-

práctica vinculado al desarrollo del ser humano, y cubierto por un manto filosófico de 

la vida y concepción del mundo como subjetividad y realidad existencial, ordenamiento 

firmado desde la base de sus ideologías y vertido en un modelo educativo (Rodríguez, 

2017, p. 37). Las líneas políticas que definen su estructura tienen una relación directa con 

la evolución ideológica del Estado Mexicano, cuyas fases operantes han desarrollado 

mejores esquemas de organización jurídica, consolidando así, un aparato ideológico 

desde la base de los derechos sociales, y de manera fundamental, con el derecho a la 

educación para todos los mexicanos. 

2 APARATO IDEOLÓGICO 

Los postulados políticos de la Revolución Mexicana se concretaron en la 

Constitución de 1917, documento que reafirmó el liberalismo del decimonónico al lado de 

las propuestas ideológicas de esta gesta, de los abogados expertos en los axiomas del 

derecho y de los maestros entregados a culturizar al pueblo mexicano. Entre ellos destacan 

Luis Cabrera, el profesor Otilio Montaño y los hermanos Flores Magón. Los “maestros 

revolucionarios”, principalmente los dedicados a la educación primaria, predicaron una 
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ideología desde su palestra para manifestarse contra un gobierno porfirista anacrónico, 

en varias publicaciones periodísticas, o promoviendo agitaciones políticas en favor del 

movimiento, y unas más participando en las convenciones constitucionales de 1914 y 1916. 

En sus inicios, la atención estuvo dirigida a la población otrora olvidada, ahora 

fincada en una nueva carta de principios afines a la justicia social y el acceso a las letras para 

una vida digna entre los mexicanos. El artículo 3° constitucional confirmó que la educación 

organizada por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano, inculcar en él el amor a la patria y fomentar la solidaridad internacional; 

deberá, asimismo, basarse en el progreso científico, ser democrática, nacional y laica, por 

tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa; igualmente, según la Constitución, la escuela 

mexicana acrecentará la cultura, contribuirá a la mejor convivencia de la especie y la 

familia, reproducirá ideales de fraternidad e igualdad de todos. Agregaba, con la misma 

intención, que la educación nacional se encaminaría a luchar contra la ignorancia, las 

servidumbres, los fanatismos, los prejuicios de razas, religiones, géneros o individuos 

(Ornelas, 1996, p. 57). 

La concepción integral del artículo abriga el más amplio sentido de equidad, 

justicia y deseo transformador para un pueblo que había reconquistado sus libertades. 

La Carta Magna mexicana de 1917 fue la primera Constitución en el mundo que 

estableció a nivel constitucional los derechos sociales, y de manera fundamental, el más 

importante de todos: el Derecho a la educación; imponiendo para el Estado la obligación 

a impartirla de manera general, obligatoria, laica y gratuita a todos los mexicanos, 

confirmación de los ideales del liberalismo mexicano (Contreras, 2020, p. 160). En 

lo sucesivo, los aparatos educativos del Estado –dice María Teresa Yurén Camarena 

al retomar los conceptos de Adriana Puiggrós– no son otra cosa que la existencia 

simultánea y articulada de prácticas pedagógicas que responden a las luchas sociales; 

de esta forma, en el sistema de educación pública se articula el sentido de las prácticas 

educacionales con el “aparato ideológico del Estado” (Yurén, 2008, p. 51), debiendo 

agregar que el proyecto que dirige esta relación, implica un proceso transformador 

(del individuo y de la sociedad), cuyo objetivo será el resultado de un producto fijado 

anticipadamente en la conciencia de los sujetos. 

3 EVOLUCIÓN 

A partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921, los 

modelos educativos cambian sus propósitos y rumbo, sobre todo en sus líneas políticas 

y en su marco pedagógico, esto es, en sus fines y contenido cultural. En su momento 
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inmediato, la prioridad tuvo como lema: “Salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir 

a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura, ya no de casta sino de todos los 

hombres” (Ornelas, 2004, p. 115). Así lo afirmó Vasconcelos desde el inicio de su gestión, 

sosteniendo, además, que la educación era el principal instrumento libertador del pueblo, 

que ahí se encuentra el camino para eliminar el letargo de la sociedad y la mirada frágil 

de la mente humana. Al respecto apuntó: “La educación libera de la ignorancia a un país”, 

principio que defendió en todos los actos de su ejercicio profesional. 

En 1932, en la época del cardenismo, la educación se tornó socialista: educación 

del proletariado y no más la educación popular, dando mayor oportunidad a los hijos 

de obreros, campesinos y soldados pobres para ingresar a la enseñanza técnica como 

fuerza intelectual para el trabajo. El propósito central era –refiere Carlos Ornelas (2004, 

pp. 118-119)– “unificar esta acción educativa con dicha tendencia (socialista) en todas las 

escuelas oficiales y privadas de la República, evitando, así, que se siga desarrollando, como 

se hace en las primarias particulares y libres profesionales, una labor de desprestigio para 

la obra de la Revolución, de oposición a nuestras leyes y gobiernos revolucionarios, y de 

intenso fanatismo religioso. 

Ignacio García Téllez, secretario de Educación en turno, señaló que la Escuela 

socialista debía ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, 

técnica, de trabajo, socialmente útil, desfanatizadora e integral, y se consagraría a la 

acción educativa de la niñez mexicana (Sotelo, 2005, pp. 275-276). 

El criterio axiológico que fundamentó “la educación de las clases trabajadoras” 

con el principio de justicia social, definió las características de la “escuela de trabajo 

socialmente útil, activa y funcional” con la dinámica de relacionar los contenidos 

educacionales con las necesidades y los intereses de las clases trabajadoras, a partir de 

enseñanzas técnicas y científicas (Yurén, 2008, p. 219). 

La “Unidad Nacional” y el apoyo a la industrialización del país fueron las metas 

del sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946); aquí participaron tres secretarios de 

Educación: el primero, de corta duración, fue Luis Sánchez Pontón, quien en su gestión 

aplicó tres principios: 1) incrementar los medios para liquidar el analfabetismo; 2) crear el 

tipo de hombre, de trabajador y de técnico que exigía el desarrollo económico, y 3) elevar 

la cultura general en el campo de la ciencia y del arte. Octavio Véjar Vázquez, segundo 

secretario en turno, se “propuso atemperar ideológicamente los planes de estudio, 

combatir a los elementos radicales y comunistas en las burocracias administrativas y 

sindicales, buscar la unificación del magisterio, e incorporar de manera más activa la 

acción de la iniciativa privada en la enseñanza” (Sotelo, 2011, pp. 311, 314, 315). El tercer 
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secretario de Educación de este periodo, fue Jaime Torres Bodet; en su cargo (del 24 de 

diciembre de 1943 al 30 de noviembre de 1946), una vez lograda la unificación magisterial 

gracias al congreso que convocó el presidente de la República (efectuado del 24 al 30 

de diciembre de 1943), y el surgimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) como resultado, se propuso solucionar los problemas atendiendo: 1) 

Las finalidades, contenidos y métodos de la educación; 2) La construcción de escuelas, 

y 3) La capacitación y el mejoramiento profesional y económico de los profesores. Cabe 

destacar, como acción jurídica importante, la reforma que hizo al artículo 3° constitucional 

en diciembre de 1945: a partir del principio político de Unidad Nacional, se proclamó una 

educación integral para la paz, la democracia y la justicia, la lucha contra la ignorancia y 

a favor del nacionalismo y la solidaridad internacional que coadyuvaran la convivencia del 

mundo entero (Guevara, 2002, pp. 29-30). 

En el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), el ideario político 

se orientó a cumplir las siguientes tareas: a) continuar la campaña de alfabetización; 

b) apoyar a la escuela rural; c) construir más escuelas y mejorar la capacitación del 

magisterio; d) impulsar la educación técnica para fortalecer la industrialización del país; 

e) mejorar las condiciones de las escuelas agrícolas, y f) promover las bellas artes y la 

educación superior. En este último aspecto, el presidente Miguel Alemán tuvo un papel 

importante en la organización de patronato que definió la construcción de la Ciudad 

Universitaria, recinto de la Máxima Casa de Estudios de la nación, la cual fue inaugurada 

el 12 de noviembre de 1952. El secretario de Educación, Manuel Gual Vidal, y el filósofo 

y pedagogo Francisco Larroyo, prescribieron el concepto de escuela unificada para 

fundamentar la idea del progreso derivado del desarrollo de la cultura, como guía de su 

política educativa (Guevara, 2002, pp. 31-32). 

Con el propósito de unificar los criterios y las acciones educativas de los estudios 

superiores, se creó, en 1948, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior (ANUIES), organismo que coordina importantes funciones de orden 

académico, administrativo y de investigación sobre los ámbitos escolares y desempeños 

docentes, programas de estudio y proyectos de análisis del sistema educativo nacional 

(Guevara, 2002, p. 34). 

En los siguientes años, los modelos educativos no tuvieron grandes variaciones, 

pero sí la infraestructura escolar y el horizonte de oportunidades de estudio y movilidad 

social, favoreciendo principalmente a la clase media (Sotelo, 2011, p. 123). 

El gobierno del licenciado Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) no registra grandes 

cambios en materia educativa; prácticamente se continuó con la política del sexenio 
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anterior, con acciones de consolidación de los procesos educativos. No hubo reformas ni 

cambios en los programas de estudios, como tampoco en los métodos de enseñanza ni 

en los libros de texto, refiere Raúl Cardiel Reyes (2011, p. 349). El secretario de Educación, 

José Ángel Cisneros Andonegui, único profesor de primaria y después abogado que 

ha ocupado el alto cargo del sistema, pregonó una filosofía educativa basada en los 

Artículos 3°, 27 y 123 constitucionales, para enmarcar el espíritu de justicia emanado de la 

Revolución Mexicana, los derechos sociales y la democracia, para así definir “un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. 

La gestión del gobierno del licenciado Adolfo López Mateos (1958-1964), con Jaime 

Torres Bodet como secretario de Educación por segunda vez, generó, como ya lo narramos, 

uno de los mayores avances y beneficios al sistema y a la población mexicana, dejando a 

la posteridad principios básicos de orden administrativo y doctrinario en la organización de 

los planes y programas de estudio en los diferentes niveles y grados educativos. 

La agenda administrativa de Agustín Yáñez Delgadillo, como secretario de 

Educación en el periodo presidencial del licenciado Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), 

propuso los siguientes objetivos: a) enseñar a pensar y a aprender; b) remodelar la 

conciencia de la solidaridad; c) abandonar el dogmatismo; d) practicar el civismo, y e) 

vincular la educación al desarrollo económico (Cardiel, 2011, pp. 46-48). 

Durante los años 70 la educación superior se atendió con esmero, extendiendo su 

estructura y horizonte académicos, a tal grado que en los años subsecuentes la política 

educativa abrazó el lema de “Educación para todos”, con el deseo de acabar con los 

rezagos. Años de bonanza y de pluralismo ideológico, que, combinado con la apertura 

democrática del nuevo gobierno –en aras de “limpiar” los errores del 68– extendieron las 

oportunidades de estudio como formas de igualdad y justicia social entre la población de 

clase media. 

Con la Ley Federal de Educación expedida en 1973 y la reforma educativa 

consecuente –refiere Iris Guevara (2002, pp. 410-411)–, el discurso pedagógico centró 

su atención en las necesidades del desarrollo tecnológico y científico que en el orbe 

se iba suscitando. Se dio un paso importante al abandonar el recurso memorístico del 

aprendizaje para sustituirlo por el principio de “aprender a aprender” a través de la 

conciencia crítica. Los métodos activos entraron en escena, aunque su presencia fue 

espontánea y ocasional. Se emprende igualmente, la reforma de la enseñanza normal a 

partir de una formación moral, información suficiente y capacitación técnica profesional 

especializada de servicio social, con dominio de conocimientos y adiestramiento en 

metodologías de la enseñanza y sustentos pedagógicos. 
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Las políticas educativas durante el sexenio 1976-1982 –relata Eusebio Mendoza 

Ávila (2011, pp. 522-523)– subrayan el impulso de la descentralización administrativa, 

que a la postre originó las delegaciones en los diferentes estados de la república para 

facilitar las estrategias de una nueva gestión. En este periodo destaca la propuesta 

de Fernando Solana, secretario de Educación Pública, con los llamados Programas y 

Metas del Sector Educativo, de enfoques prácticos y apegados a logros de una realidad 

social, para lo cual estableció una estrecha relación entre el sistema educativo y el 

aparato productivo, dando impulso a la Subsecretaría de Investigación Tecnológica, 

a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y a la Dirección General de 

Educación Tecnológica Industrial. 

En los años 80 la política educativa tuvo como objetivos primordiales: 

 - Desarrollar capacidades que habilitaran al ser humano para ser partícipe 

activo en el proceso social de la producción de bienes y servicios;

 - Fomentar costumbres, comportamientos y actitudes que permitieran la 

convivencia pacífica y solidaria mediante la asimilación de normas de justicia; 

 - Promover la comprensión de la historia para conservar lo mejor y desterrar lo 

que el hombre ha hecho en contra de sí mismo, y 

 - Acrecentar en los habitantes la conciencia de su propia identidad. 

El Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1982-1988, 

como fue llamado en el sexenio, refiere Iris Guevara (2002, pp. 83-84), contempló el 

principio de seis objetivos cardinales, entre los que destaca el de la calidad educativa a 

partir de la formación de los docentes, la atención a zonas y grupos desfavorecidos, y, 

como un aspecto particular, hacer de la educación un proceso participativo. Es el inicio 

de la política neoliberal y su intervención en los proyectos educativos, singularizando las 

formas libres de participación en los procesos de la economía nacional, y priorizando la 

formación de competencias y la eficiencia del mercado mundial, modelo que avanzó en 

el sexenio siguiente.

En la década de los 90, el término modernización vuelve al discurso pedagógico 

para formar parte de la política educativa, ahora orientado a los cambios internacionales 

de la economía mundial, por un lado, y a las exigencias de competitividad en el mercado 

laboral, por el otro. El Programa para la modernización educativa 1988-1994 respondió 

a este llamado. La nueva Ley General de Educación y las reformas al Artículo 3º 

constitucional no se hicieron esperar; entre lo renovado destaca la obligatoriedad de 

la enseñanza secundaria, los nuevos planes de estudio y los renovados libros de texto, 

así como los avances de la descentralización educativa. El término “modernización” 
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incluido en el modelo educativo, acuñó el sentido instrumental de un criterio axiológico 

que implicó revisar y racionalizar los costos educativos y, a su vez, ordenar y simplificar 

los mecanismos para su administración; asimismo, innovar los procedimientos, articular 

los ciclos y las opciones, imaginar nuevas alternativas de organización y financiamiento, 

actuar con decisión política y con el concurso permanente y solidario de las comunidades. 

El significado de la nueva relación entre el gobierno y la sociedad –de acuerdo con 

los principios asentados en La educación encierra un tesoro, de Jaques Delors, en 1996 

(pp. 95-125)– se reforzó con el enfoque de las acciones y fines educativos hacia el esfuerzo 

común, para eliminar desigualdades e inequidades geográficas y sociales, ampliando los 

servicios con modalidades no escolarizadas y acentuando la eficacia de sus programas 

para mejorar la calidad educativa. Los principios de solidaridad incluyentes, integraron 

el proceso educativo con el desarrollo económico en todos sus propósitos y acciones, 

operando la creación de un “hombre nuevo” destinado a la productividad para elevar sus 

niveles de bienestar. Eficiencia educativa para esperar sujetos productivos y competitivos, 

con el apremiante principio de aprender a aprender –que equivale a aprender “a ser” y “a 

hacer”– en y durante toda la vida. 

En los últimos cinco años del siglo anterior, destacan la atención a la educación 

básica, comprendida por seis grados de primaria y tres de secundaria, con un incremento 

importante de la eficiencia terminal en este rubro; la elaboración de proyectos innovadores 

en la enseñanza de la lectoescritura, las matemáticas y las ciencias, así como un apoyo 

importante para la gestión escolar, una reforma curricular de la educación primaria y un 

avance en los procesos de evaluación, haciendo de México, en este último rubro, un país 

participante en el ámbito internacional. 

El modelo que cierra el siglo considera que “la educación es un factor estratégico 

de desarrollo”, afirmación que la subordina a los procesos económicos con principios 

neoliberales, aclarando que este término abarca no sólo el aspecto productivo de 

la economía, sino que “hace posible asumir modos de vida superiores y permite el 

aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología y la cultura 

de nuestra época”. Sustancialmente, el proyecto educativo con el que culmina el siglo XX 

e inicia el XXI, conlleva el emblema del globalismo como principio y fin de sus acciones, 

para continuar su marcha en torno a la modernización implementada dos décadas previas, 

porque el ámbito de la participación internacional así lo exige, subordinando el desarrollo 

humano con el poder de “aprender a ser” y la “educación a lo largo de la vida” como 

elementos cardinales de la filosofía actual (Delors, 1996, pp. 111-113). 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 que inicia el tercer milenio, 

apropió como subtítulo Por una educación de buena calidad para todos. Un enfoque 
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educativo para el siglo XXI, y su contenido, Educación para la vida y el trabajo fue el 

principio que orientó los programas y las acciones escolares para la formación de los 

ciudadanos, consagrando un propósito fincado para la vida futura o del adulto laborando. 

Con ello se asumió el compromiso de apropiar y utilizar el conocimiento con 

la conformación de los estereotipos del mercado internacional y los requisitos de la 

competencia globalizada. Los programas adoptaron así, el concepto de educación por 

competencias, confirmando sus productos con la certificación de sus procesos. 

Bajo el lema “Alianza por la calidad de la educación”, el proyecto educativo del 

presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), funcionó con programas de evaluación 

de alumnos, docentes y centros educativos, para incluir a México a los diversos programas 

internacionales: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), Encuesta 

Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS), y exámenes para ingresar al servicio 

docente, programas de estímulo por la carrera docente y evaluación universal, así como 

programas de evaluación y acreditación de programas de educación superior. 

Se continuó en el marco del mundo globalizado, ingresando al uso de tecnologías 

de manejo avanzado con la finalidad de incursionar en la “sociedad de la información” y, a 

través de ella, poder disfrutar una mejor calidad de vida. 

El Nuevo Modelo Educativo que se propuso en el periodo presidencial del 

licenciado Enrique Peña Nieto (2012-2018), comprendió los siguientes principios: 1) Que 

los niños aprendan a aprender, en lugar de memorizar, a través de un nuevo enfoque 

pedagógico; 2) Colocar a la escuela en el centro de la transformación educativa; 

3) Asegurar la  equidad  y la  inclusión  en el Sistema Educativo Nacional; 4) Priorizar 

la participación de todos los actores involucrados en la educación de niñas y niños; y 5) 

Fortalecer la formación y el desarrollo profesional docente. 

El periodo presidencial encabezado por el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador (2018-2024), marca una nueva etapa en la vida del país en todos los aspectos 

de sus desarrollo, aplicando para el Sistema Educativo Nacional, un modelo distinto y 

auténticamente orientado a recuperar el papel social que tiene la escuela y sus actores 

sobre los educandos y la comunidad, desarrollado desde la base del humanismo como 

filosofía, y la práctica de la democracia como medio para la formación ciudadana, 

asentando que, el punto central de la Reforma Educativa 2019, reconoce el derecho a 

la educación en todos los niveles educativos, con la premisa potencial de aplicarlo con 

la exigibilidad y justiciabilidad apropiadas (Internet, 2019). Con esta perspectiva, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la Cuarta Transformación, inscribe el derecho 

a la educación en el marco de los derechos humanos, con el objeto de garantizar una 
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educación de calidad con las mismas características que el derecho a la alimentación y 

el derecho a la salud. 

La excelencia en la educación es ahora el eje pedagógico del modelo 

educativo, y medio para garantizar el aprendizaje de los educandos, el desarrollo de 

sus capacidades y el fortalecimiento de sus habilidades, producto que se logrará con 

la labor de los maestros y su responsabilidad profesional. El aseguramiento de estos 

propósitos, se centra en la formación de los maestros y la profesionalización de sus 

funciones (Tiempo de cambio, 2018, pp. 5-8). 

Se trata de brindar calidad en la enseñanza, mejorar los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades en las áreas de la comunicación, el uso de las matemáticas y 

de las ciencias, y atender con esmero las habilidades socioemocionales de los educandos, 

por ser el vector que vitaliza la relación que existe en la educación y el desarrollo social, de 

acuerdo a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2018). El modelo establece 

una estructura operativa que conlleva a la transformación de la escuela y sus funciones, 

y con ello los educandos desarrollan sus facultades y construyen condiciones favorables 

para su vida futura.

4 COROLARIO 

Los modelos diseñados para la educación de un pueblo, son temporales; su 

metamorfosis, además de ser importante, es sustancialmente necesaria, porque los seres 

humanos y las sociedades evolucionan hacia formas distintas de pensar, actuar y decidir. 
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