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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una revisión de la literatura sobre 
el papel que tienen los organismos internacionales en el establecimiento 
de las políticas de profesionalización docente de las escuelas normales 
en México. Se utilizaron las bases de datos Google Scholar, Dialnet, 
Redalyc, SciELO y Latindex de 1984 a 2018. La selección comprendió 
ensayos o estudios empíricos principalmente cualitativos, aunque no se 
descartaron los cuantitativos. Las políticas de profesionalización docente 
se han diseñado desde el enfoque del capital humano, la nueva gestión 
pública (NGP) y el gerencialismo. El propósito fue identificar las polí-
ticas educativas que se han impulsado en México para profesionalizar 
a los docentes de las escuelas normales y comparar las acciones que se 
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han llevado a cabo con los principios de la NGP. En México se crearon 
cinco programas de profesionalización docente. El más prominente es el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La exploración reveló 
que estas políticas se han diseñado, desarrollado y evaluado desde los 
principios de la NGP; en ellos se establece que el Estado debe dejar 
paso a las fuerzas del enfoque gerencial para que controlen la dinámica 
de los procesos de la administración pública.

Palabras clave: política educativa, políticas públicas, educación 
superior, escuelas normales, profesionalización.

Abstract
This article presents the results of a review of the literature on the role of 
international organizations in the establishment of the teacher professio-
nalization policies of the Pedagogical Schools in Mexico. The databases 
Google Scholar, Dialnet, Redalyc, SciELO, and Latindex from 1984 to 
2018 were used. The selection included mainly qualitative empirical 
trials or studies, although quantitative ones were not ruled out. Teacher 
professionalization policies have been designed from the perspective of 
human capital, the New Public Management (NPM) and managerialism. 
The purpose was to identify the educational policies that have been 
promoted in Mexico to professionalize teachers in Pedagogical Schools 
and compare the actions that have been carried out with the principles 
of the NPM. In Mexico, five teacher professionalization programs were 
created. The most prominent is the Teacher Professional Development 
Program. The exploration revealed that these policies have been desig-
ned, developed and evaluated from the principles of the NPM, in them, 
it is established that the State must give way to managerial approach so 
that they control the dynamics of the processes of public administration.

Keywords: educational policy, public policies, higher 
education, teachers training college, professionalization.

IntroduccIón

Este ensayo es el resultado de una revisión de la literatura publicada sobre 
el papel que tienen los organismos internacionales –como el Banco Mundial (BM), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés)– en el 
impulso de reformas estructurales en la administración pública de México a través 
de políticas educativas para la profesionalización docente de las escuelas normales.

El diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas debe darse en un marco 
de inclusión para toda la población, sin preferencias ideológicas ni partidistas, sin 
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tomar en cuenta intereses particulares, con un intenso deseo de servicio, transparen-
cia y compromiso (Vargas, 2007). Las políticas públicas se establecen mediante un 
proceso que inicia con la detección de algún problema o situación que es necesario 
atender; continúa con la ejecución y finaliza con la evaluación de los resultados que 
se han obtenido como parte del establecimiento de esas políticas o acciones que se 
han puesto en marcha para eliminar, disminuir o atender de manera parcial o total el 
problema. La importancia del análisis de las políticas públicas educativas radica en 
obtener datos que informen del modo en que se pueden mejorar las condiciones de 
vida de una población. Este tipo de información puede ser técnica para llevar a cabo 
la toma de decisiones o contribuir con mayor profundidad en la comprensión de las 
relaciones políticas de los grupos humanos (Ramírez y Jiménez, 2008).

Las políticas públicas, de acuerdo con Roth Deubel (2003, p. 117), son:

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios 
o deseables, de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 
una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el compor-
tamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida 
como insatisfactoria o problemática.

En el plano internacional, el establecimiento, desarrollo y ejecución de las políticas 
públicas en la mayoría de los países de América Latina se han hecho con base en 
acuerdos con organismos internacionales como el BM y el BID como financiadores. 
Las políticas emitidas por estas instituciones tienen como referente el enfoque del 
capital humano (Moreno, 2017) originado en el conductismo, pragmatismo (Canto, 
2011) y en los postulados de la NGP (Pérez, 2013) con su modelo empresarial, en el 
que los ciudadanos se asemejan a clientes, por los que las instituciones de educación 
superior compiten entre sí (Chica, 2011; Parcerisa, 2016). Las políticas de gestión 
públicas, en este paradigma, se orientan de acuerdo con Barzelay (2013, p. 120) en 
la “planeación de gastos y gestión financiera, función pública y relaciones laborales, 
recaudación, organización y métodos, y auditoría y evaluación”.

Del mismo modo, organismos como la OCDE y la UNESCO sirven como ase-
sores. La OCDE fundamenta sus recomendaciones en la investigación, evaluación, 
formación de docentes y estudiantes en el enfoque por competencias (SEP, 2012 y 
2018). Por su parte, la UNESCO aboga por la promoción de la paz y porque todos 
los niños accedan a la educación; sin embargo, el enfoque está dirigido en adaptar 
la administración pública de los países asesorados, como los sistemas educativos, a 
la dinámica de la globalización, como lo manifiesta el informe Delors (UNESCO, 
1996), el cual constituye uno de los escritos más influyentes sobre educación a nivel 
mundial. Este prioriza el desarrollo de competencias que garantice el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en los países subdesarrollados, pero elude la formación 
del pensamiento crítico, analítico y reflexivo de los estudiantes, factores que nece-
sariamente fomentan la identidad local como un proceso que propicia el desarrollo 
humano y de la colectividad; no obstante, lo que se privilegia es el desarrollo eco-
nómico (Alcántara, 2008 y Moreno, 2017).
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Por lo tanto, a nivel internacional las políticas en educación son objeto de estudio 
y reflexión y se toma como punto de partida la pluralidad de sus resultados; entre 
ellos destacan la baja calidad y la persistencia de la inequidad. Los efectos suelen 
ser circunstanciales e incrementales por las condiciones imperantes en cada país, por 
lo que el conocimiento de lo que se experimenta en otras regiones permite obtener 
certidumbre para el establecimiento dinamizador de la participación de los actores 
que intervienen en este proceso, tales como la investigación, los que toman las de-
cisiones y otros involucrados, desde el momento de definir el problema de política 
pública, su ejecución y evaluación. (Gajardo, 1999; Levin, 2010 y Hannaway 2009, 
citados en Del Castillo-Alemán, 2012).

Los estudios que se han hecho en relación con el análisis de las políticas pú-
blicas, que se han establecido en los países de Latinoamérica, apuntan a que el 
paradigma empresarial de la NGP es el que predomina en este campo. Así lo señala 
un estudio dirigido por Del Castillo-Alemán (2012), quien hizo una investigación 
de las reformas sobre el sector educativo que se han llevado a cabo en México en 
los últimos 20 años; este se hizo desde el enfoque de análisis denominado “investi-
gación de políticas” en el que se analiza el tema de la calidad educativa a través de 
una estrategia desarrollada por el gobierno para modernizar la gestión del sistema 
desde el paradigma de la NGP. Lo mismo ocurre en la investigación cuantitativa 
efectuada por Simbaqueba (2016), en el que se hizo un análisis de las reformas para 
la modernización administrativa que a nivel constitucional se hicieron en las leyes 
y reglamentos de la administración pública en Colombia a fin de alinearlas con los 
postulados de la NGP, tales como la planeación, la gestión financiera, la gestión 
administrativa, el control y la evaluación. Un estudio más fue el de Parcerisa (2016), 
con un enfoque cualitativo de análisis de caso en el que se compararon dos escuelas 
en Cataluña, España, sobre la recontextualización de la autonomía escolar, aspecto 
que se desarrolla junto con la rendición de cuentas y que se privilegian en la NGP.

El objetivo general del presente ensayo es identificar las políticas educativas 
que se han impulsado en México para profesionalizar a los docentes de las escuelas 
normales y comparar las acciones que se han llevado a cabo con lo que se establece 
desde el paradigma de la NGP recomendado por los organismos internacionales que 
financian y asesoran las reformas estructurales que se han establecido en el Sistema 
Educativo Mexicano. Se hará una revisión de la literatura sobre las políticas educativas 
que se han impulsado en México de 1984 a 2018 para profesionalizar a los formadores 
de docentes de las escuelas normales y la forma en que estos organismos han in-
tervenido en el establecimiento, desarrollo, análisis y evaluación de esas políticas.

revIsIón teórIca

Enfoques teóricos: el enfoque del capital humano, el conductismo y el pragmatismo

Las políticas educativas que se han establecido en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina han tenido como referentes teóricos el paradigma de la NGP y el enfoque 
del capital humano. Este último se origina en el conductismo y en el pragmatismo 
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representado por Barnard y Lewin. En ese sentido, en esta teoría se establece la visión 
gerencial desde una dimensión de eficiencia, eficacia y competitividad. Considera 
que el crecimiento económico es igual al desarrollo humano, como se señala en 
Bowles y Gintis (2014). Al igual que Fuertes, Plou y Gómez (2017), afirman que 
esta corriente ideológica basa el enfoque desarrollista en el producto interno bruto 
(PIB), que mide el desarrollo de un país. Los principios del capital humano privile-
gian el crecimiento económico; las personas son consideradas como cosas o como 
parte de las organizaciones; el desarrollo de la ciencia y los avances tecnológicos se 
priorizan en lugar de los seres humanos; estos últimos están al servicio del capital. 
En esta visión de la gerencia se manipula la actuación de las personas; la cultura 
es relegada; predomina la eficiencia, eficacia y competitividad a expensas de lo 
humano o lo social; el trabajador es únicamente la herramienta para la producción 
y la sociedad o el público un elemento de consumo (Polo, 2012 y Canto, 2011). Por 
su parte, el pragmatismo, de acuerdo con Barrena (2014, p. 1):

Es una corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX a raíz de la denominada 
máxima pragmática, propuesta por el lógico y científico norteamericano Charles S. 
Peirce. Lejos de acepciones coloquiales y de interpretaciones erróneas, que ponen el 
énfasis en lo útil o en lo práctico, el pragmatismo original propugna que la validez de 
cualquier concepto debe basarse en los efectos experimentales del mismo, en sus con-
secuencias para la conducta.

Los representantes principales de la filosofía pragmática que han influido en América 
y en Europa son Charles S. Peirce, William James y John Dewey. Sus ideas y modo 
de ver la realidad, la verdad, las acciones y las repercusiones en la vida de los seres 
humanos se han extendido a diferentes áreas del conocimiento y las disciplinas. Sin 
embargo, existen actualmente representantes de esta corriente de pensamiento, como 
el norteamericano Richard Rorty, que defiende la idea de un pragmatismo con base 
en los criterios de la vida individual; otros como Hilary Putnam, que se afirman en un 
pragmatismo que permite al ser humano la libre elección de lo que quiere hacer con 
su vida y cómo quiere vivirla; esta noción también estaba presente en los filósofos 
que dieron origen a esta corriente (Barrena, 2014).

Por su parte, Stanley Fish cree en un pragmatismo basado en los valores de la 
comunidad. Nelson Goodman afirmaba que la realidad en el pragmatismo puede ser 
moldeable. Sus representantes llegaron a percibir y a entender que el pragmatismo 
es un conjunto de ideas, conceptos y creencias de la manera en que el hombre se 
encamina hacia la búsqueda de lo desconocido; comprendieron que el mundo es una 
realidad por descubrir que no está acabado, sino que el hombre tiene en la experiencia 
y en las acciones un potencial para el progreso de la humanidad si se actúa de una 
manera categórica (Barrena, 2014).

El paradigma de la nueva gestión pública

La NGP tiene sus raíces en dos líneas ideológicas: la teoría de la elección pública y 
el gerencialismo. La primera es la que intenta exponer y advertir las conductas de los 
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sujetos que intervienen en la política. La NGP retoma de esta teoría aquellos elemen-
tos en los que ya no cree que son capaces de contribuir al encargo establecido para 
mejorar los servicios públicos, como la centralización burocrática y la planeación, 
porque son insuficientes para tomar decisiones y contribuyen a errores y fracasos. En 
su lugar los sustituye por aspectos inherentes al mercado para contrarrestar el centra-
lismo y la autosatisfacción de los trabajadores del gobierno; establece un conjunto 
de elementos, como los premios por el rendimiento y la productividad. Esta teoría 
alega que los funcionarios públicos actúan bajo el supuesto de que se aprovechan 
de su puesto para obtener rendimientos para sus propios bolsillos y se olvidan del 
compromiso que adquirieron para servir a los ciudadanos. También echó mano del 
gerencialismo e hizo suyas la necesidad de mayor libertad de acción para la dirección 
y administración de los asuntos públicos; partió del supuesto de que era necesario 
aligerar la carga burocrática liberando al sector público de limitaciones y leyes que 
inmovilizaban la prestación de los servicios, provocando el descontento de los ciu-
dadanos. El propósito principal consistió en transformar o buscar mejores soluciones 
y acciones de formación, aunque se dieran errores en el proceso (Cejudo, 2013).

Otro componente del gerencialismo que formó parte de la NGP fue que el go-
bierno se ocupara mayormente de la dirección, desestimando actividades rutinarias y 
concentrándose en aquellas funciones enfocadas en la coordinación de las actividades 
administrativas. Del mismo modo, se apropió de conceptos originados en el mundo 
de la administración privada y de los negocios, como la inquietud por la mejora, 
la disposición a considerar al ciudadano como el comprador/consumidor, a medir 
los resultados como elemento de vigilancia y el deseo por el descubrimiento y la 
generación de valor público (Cejudo, 2013). Estos pasaron a formar parte del nuevo 
vocabulario de la vida en la administración pública de los países que adoptaron este 
nuevo enfoque para mejorar la prestación de los servicios, pero también para captar 
la voluntad y aprobación de los electores que bajo este esquema se volvieron más 
vigilantes de lo público y empezaron a exigir cuentas a sus gobernantes. Por su parte, 
organismos como el BM, la OCDE y el Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD) optaron por hacer suyos los postulados de la NGP y 
empezaron a recomendar a los países que hicieran efectiva la nueva orientación a 
fin de revitalizar todas las áreas de la administración pública.

La nueva gestión pública (NGP) en México

Uno de los niveles gubernamentales influido por la NGP fue el sector educativo. 
En el caso de México, ha tenido poca incidencia en lo relacionado con la lógica del 
mercado y se ha enfocado más en la línea del gerencialismo, aunque esta ha sido 
muy frugal en lo referente a proporcionar mayor libertad a las áreas y al personal; 
del mismo modo se ha hecho poco para brindar pagos por mejor desempeño y pro-
ductividad al personal.

A partir de los años ochenta, las reformas han constituido un parteaguas en po-
líticas públicas con las llamadas reformas de primera, segunda y tercera generación. 
Las de primera generación tuvieron como objetivo estabilizar la economía de los 
países financiados por los organismos internacionales e impulsar su crecimiento, lo 
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que implicó el desmantelamiento del Estado benefactor y se dejó paso a la inversión 
privada nacional e internacional y al libre mercado. En esta década, México aceleró 
su ingreso al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en 
inglés) y se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); 
las reformas de primera generación, en materia de política educativa significaron la 
descentralización y la reducción en el financiamiento de la educación (Del Casti-
llo-alemán, 2012; Trejo y Andrade, 2013).

También se caracterizaron por el establecimiento, desarrollo y ejecución de polí-
ticas públicas en México con base en acuerdos con estos organismos internacionales 
derivado de la crisis económica que se suscitó en los años setenta con motivo de 
la caída de los precios del petróleo y el aumento en las tasas de interés de la deuda 
externa que tuvo repercusiones en las décadas siguientes. El entonces presidente 
de la república Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) acudió a la comunidad 
financiera internacional para reestructurar las condiciones y términos de la deuda 
a fin de no caer en una moratoria de pagos de manera unilateral. Los organismos 
internacionales respondieron con prontitud en apoyo de México y suscribieron una 
carta de intención en la que el gobierno se comprometió a una serie de medidas 
que ayudaron en la estabilidad económica, pero surgieron efectos negativos que 
impactaron en el desempleo, en el ingreso per cápita de la población y en el gasto 
social, lo que afectó las partidas presupuestales de las áreas de salud y educación 
(Alcántara, 2008).

El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en miembro de la OCDE; el decreto 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año. En 
él se establece que México se adhiere, entre otras, a la Declaración sobre Políticas 
Educativas Futuras en el Contexto Económico y Social de Cambio de fecha 20 de 
octubre de 1978 (Secretaría de Gobernación, 1994).

Por su parte, las reformas de segunda generación tuvieron como objetivo la 
profundización de las reformas de primera generación, como fue el caso del proceso 
de apertura comercial, una mayor participación de la inversión extranjera directa y 
se aceleró el mecanismo que impulsó la competitividad internacional, la inversión 
y el crecimiento económico. En lo referente a la orientación de políticas educativas, 
se tuvo como propósito la evaluación del sistema educativo (Trejo y Andrade, 2013; 
Del Castillo-Alemán, 2012).

Finalmente, las reformas de tercera generación fueron dirigidas a la reforma 
laboral, fiscal, energética y educativa (Trejo y Andrade, 2013). En relación con las 
políticas educativas se modificó el artículo tercero constitucional y la Ley General 
de Educación (LGE), se crearon la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dotándolo 
de autonomía.

Los acuerdos con estos organismos financieros y de cooperación internacional 
incidieron en la política pública nacional en todos los órdenes de gobierno. El sis-
tema educativo no fue la excepción. Las reformas tocaron fibras muy sensibles en 
la sociedad mexicana, como la relacionada con la educación pública y gratuita, la 
descentralización educativa, la reducción del gasto social –en el que se incluye a la 
educación–, la reducción de la matrícula de ingreso a la educación superior y la exi-
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gencia de una mayor eficacia y eficiencia en las instituciones de educación superior. 
La conexión de lo anterior con las políticas laborales y las exigencias de formación 
de profesionales altamente competitivos en todas las ramas del conocimiento son un 
tópico que está en el centro del debate internacional.

Las políticas que inciden en el sistema educativo se ven reflejadas, en el caso 
de México, en el nivel de educación básica que comprende tres años de preescolar, 
seis años de primaria y tres de secundaria. El nivel medio superior comprende tres 
años y el nivel de educación superior varía entre cuatro y cinco años. El grueso de la 
población estudiantil se encuentra en el nivel básico. Los profesionistas que forman 
a los estudiantes de este nivel son egresados de las escuelas normales.

La política pública de formación de maestros en México

La política de formación de maestros en México inició en el año de 1906 en que se 
creó la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales. Antes de este periodo, las exi-
gencias para ser maestro eran mínimas. Las Escuelas Lancasterianas, fundadas en 
1822, eran las instituciones que autorizaban el ejercicio de la profesión; posterior-
mente esta función pasó a manos del gobierno municipal y de ahí a la federación, lo 
que convirtió a la docencia en una profesión de Estado. En 1911, con Justo Sierra, 
se dio un gran impulso a la Escuela Normal y de Altos Estudios creada en 1902. 
En 1922 se creó en Michoacán la primera escuela normal rural. En 1924, al interior 
de la Universidad Nacional nació la Escuela Normal Superior con la intención de 
formar profesores que trabajaran en escuelas secundarias, normales, profesionales 
y fungieran como directores de escuelas (Navarrete-Cazalez, 2015).

Con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en 1921, el establecimiento de las políticas públicas educativas en México recibió 
un fuerte impulso debido a que durante su gestión se consideró que estas serían un 
instrumento para que el país se desarrollara tanto cultural como democráticamente 
(Galván, 2016). En México, la SEP es la responsable de conducir y establecer las 
directrices del desarrollo educativo del país. La desconcentración de la propia SEP 
en 1978 constituyó uno de los antecedentes más importantes en materia de política 
educativa (Gómez, 2017).

Los educadores que forman a los estudiantes del nivel básico son egresados de las 
escuelas normales. Estas instituciones son las encargadas de la formación de docentes 
de educación básica desde su creación a finales del siglo xix (Navarrete-Cazalez, 
2015). Entre los objetivos de las primeras escuelas normales, de acuerdo con Arnaut 
(1998, p. 26), estaba el más importante de ellos:

Formar maestros y autorizar el ejercicio de la docencia, así como el de integrar un grupo 
de profesionistas con características muy específicas que se equiparara en rango al de 
otros grupos de profesionistas para superar el empirismo de los maestros egresados o 
reclutados por distintos medios diferentes a las Normales y, finalmente, dar unidad y 
uniformidad técnica o científica a la enseñanza primaria liberando la profesión docente 
y a las escuelas de la influencia que agentes externos ejercían sobre la profesión.
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Durante el periodo de José Vasconcelos Calderón al frente de la SEP, la política 
de formación de maestros se enfocó en la alfabetización y en la educación rural. En 
1925, la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, creada en 1887, se 
convirtió en la Escuela Nacional de Maestros y ahí se formaba, primero durante tres 
años y posteriormente seis años, a los profesores en la corriente de la escuela activa, 
incluyendo los tres años de la secundaria y asumiendo la coeducación. En 1935, la 
formación de maestros transita del socialismo a la influencia del pragmatismo y el 
neopositivismo, cuya tendencia es hacia el modelo desarrollista por medio de la 
ciencia y la tecnología.

En 1942 se creó la Normal Superior de México, cuyo requisito para ingresar fue 
el bachillerato o los estudios de la normal básica. La formación de maestros se orien-
tó hacia un movimiento cultural y artístico, sin descuidar la ciencia y la formación 
de un técnico de la educación. Luego se creó la Dirección General de Enseñanza 
Normal. Debido al desmedido crecimiento de estas instituciones, el funcionamiento 
y organización se fue haciendo más complejo. En 1954 se creó la Junta Nacional de 
Educación Normal con el fin de revisar los perfiles de los formadores de docentes. 
De 1958 a 1970, la política educativa continuó con el Plan de Once Años, en cuyo 
propósito estaba el de atender a la población estudiantil de 6 a 14 años de edad, la 
creación de plazas docentes y en la búsqueda de la eficiencia terminal en al menos el 
38%. En 1960 se crearon los Centros Regionales de Educación Normal (CREN) con 
un nuevo plan de estudios con el fin de mejorar la calidad de la formación docente 
(Navarrete-Cazalez, 2015).

En 1969 se llevó a cabo una reforma a los planes de estudio de las escuelas 
normales, separándose la enseñanza secundaria de los estudios de las normales y el 
periodo de permanencia se amplió a cuatro años. Para 1970, en la SEP se crearon 
cuatro secretarías; una de ellas fue la Secretaría de Educación Primaria y Normal. 
En el año de 1984, la Dirección General de Educación Normal (DGEN) dependía de 
la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC). Durante 
el periodo al que se ha hecho referencia, la educación normal experimentó siete 
reformas; en estas destaca aquella que permitió a los normalistas obtener al mismo 
tiempo el título de profesor de educación primaria y el certificado de bachillerato. 
En la década de los ochenta los enfoques teóricos que asistieron a la modernización 
de la educación superior fueron la teoría del capital humano y el marxismo. Una 
muestra de ellos es que en 1984 se produjo la siguiente reforma a la educación nor-
mal que estableció como requisito los estudios de bachillerato para estudiar en las 
escuelas normales. Este hecho significó un cambio estructural en estas instituciones 
para el cual no estaban preparadas y cuyas consecuencias aún se resienten (Nava-
rrete-Cazalez, 2015).

Método

Mediante una búsqueda sistemática se revisaron artículos científicos, revistas indexa-
das, libros de administración pública y políticas públicas educativas en educación 
superior en las bases de datos de Google Scholar, Dialnet, Redalyc, SciELO y La-
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tindex. El periodo de 1984 a 2018 se delimitó con base en que a partir de 1984, los 
estudios de las escuelas normales (EN) en México se elevaron a nivel de licenciatura; 
en esa fecha se les empezó a considerar entre el grupo de instituciones de educación 
superior (IES) y posteriormente en 1996 el gobierno, a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), inició el diseño de políticas para profesionalizar a los 
formadores de docentes que laboran en las EN con el propósito de elevar la calidad 
de la formación inicial de los profesores de educación básica y sometió a estas ins-
tituciones a la evaluación interna y externa.

Para la estrategia de búsqueda se usaron los términos: políticas educativas de 
educación normal, profesionalización docente en escuelas normales en México, el 
paradigma de la NGP y características de la NGP. Se seleccionaron artículos de 
revisión de la literatura, artículos con evidencia empírica, libros de editoriales in-
ternacionales reconocidas, informes de organismos nacionales e internacionales; se 
eligieron textos de fuentes primarias. Los artículos que se seleccionaron cumplieron 
con los criterios de inclusión que se establecieron para la búsqueda.

Las categorías que se crearon para el análisis de cada texto fueron: organismos 
internacionales y nueva gestión pública, políticas educativas de educación superior 
en educación normal, profesionalización docente de escuelas normales en México. 
Se utilizó una lectura crítica de acuerdo con los siguientes criterios: características 
del artículo, se constató que se tratara de la literatura que se había contemplado, re-
visión de la metodología de la investigación, análisis de los resultados, discusión e 
implicaciones, conclusiones y comentarios. Para la revisión de la literatura se llevó 
a cabo el siguiente proceso: se leyó el nombre de los autores, se revisó el año en que 
fue escrito, se interpretó el título del artículo, se identificaron las secciones en que 
se dividió, se observaron los gráficos, figuras, tablas, fotos y finalmente se revisó la 
bibliografía para asegurarse que fuera reciente o estuviera relacionada con el tema.

Los criterios de inclusión fueron artículos en revistas arbitradas en línea y con 
texto publicadas entre 1984 y 2018; se priorizaron estudios cualitativos que explíci-
tamente mencionaran los conceptos de políticas educativas de educación normal en 
México, profesionalización docente en escuelas normales y que fuera posible extraer 
información relevante; políticas educativas de educación superior y el paradigma de la 
NGP y características de la NGP. Los criterios de exclusión fueron artículos escritos 
antes de 1984, textos con políticas educativas de educación superior universitaria, 
artículos con investigaciones de educación normal de otros países (Kitchenham, 
2004; Caro et al., 2005; Garcés y Duque, 2007; Díaz, 2009; Rudas, Gómez y Toro, 
2013; García, 2017; y Ribes, Perelló y Pantoja, 2017). Se utilizó el método compa-
rativo, el cual describe similitudes y disimilitudes a partir del presente y se despliega 
de forma horizontal, confronta objetos que conciernen a igual género basado en el 
razonamiento de uniformidad y por lo tanto difiere de la sola comparación. Este 
análisis se basó en la búsqueda de similitudes de las políticas de profesionalización 
docente que se han establecido en las EN de México en relación con los principios 
de la NGP (Tonón, 2011; Sartori, 1994).
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Los programas de políticas públicas educativas de profesionalización 
de maestros en las escuelas normales de México

De acuerdo con Arnaut (1998), la reforma de los planes y programas de las escuelas 
normales de 1984 tuvo dentro de sus objetivos el de reorganizar la enseñanza normal 
para cumplir mejor con sus fines, fortalecer la coordinación y la evaluación continua, 
regular la matrícula, mejorar la calidad de la enseñanza y satisfacer las necesidades 
de formación del magisterio mediante programas de actualización y superación do-
cente, además de estimular los esfuerzos académicos del maestro, propiciar la pro-
fesionalización de la docencia y fortalecer las funciones de docencia, investigación 
y difusión cultural de las escuelas normales como verdaderas IES.

Esta reforma dejó sumido a los formadores de docentes en la indefinición e 
incertidumbre de lo que debía ser la formación de maestros, ya que agregó más res-
ponsabilidades a los académicos para las que no estaban preparados; implicó que los 
formadores se constituyeran como docentes reflexivos y profesores-investigadores, 
funciones para las que no habían sido formados o actualizados (Navarrete-Cazales, 
2015). Aun así, los procesos de reforma continuaron y con la intención de subsanar 
las deficiencias de los formadores de docentes se fueron estableciendo políticas que 
contribuyeran a su profesionalización. A continuación, se describen los programas 
de políticas públicas educativas de profesionalización docente de las escuelas nor-
males en México.

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEBN)

De acuerdo con Zorrilla (2002, p. 2), la firma de este acuerdo el 18 de mayo de 1992:

Es el acontecimiento detonador de un amplio proceso de reforma de la educación básica 
y de la formación de maestros. Este hecho no es aislado, se inserta en un contexto más 
amplio de la Reforma del Estado mexicano y significa uno de los pactos políticos más 
importantes del siglo veinte al plantear decisiones sobre dos asuntos fundamentales para 
el desarrollo futuro del Sistema Educativo Mexicano: la descentralización del sistema 
educativo y una reforma curricular y pedagógica para la educación básica obligatoria 
y la formación inicial de maestros.

Las políticas públicas que dieron origen al proceso de reforma que se inició con 
la firma de este acuerdo han hecho énfasis en que el Estado debe dejar de ser un 
administrador y convertirse en moderador de los procesos y cambios innovadores 
de la gestión del Estado. La función de la escuela hasta antes del acuerdo era la de 
formar a los estudiantes; después del acuerdo esa perspectiva ha cambiado y ahora 
la mirada es diferente, porque se pretendió que la escuela fuera el centro del sistema 
educativo con autonomía, con la capacidad para gestionar sus propios recursos que 
satisfagan las necesidades de profesionalización y sometida al escrutinio público, 
además de la formación de los alumnos.
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Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN)

Fue creado en 1996. De acuerdo con la SEP (2003a, pp. 9, 11), el PTFAEN estableció 
originalmente las siguientes líneas de trabajo: “transformación curricular; actualiza-
ción y perfeccionamiento profesional del personal docente; elaboración de normas 
y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del trabajo académico; 
y mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas normales”.

Posteriormente, este programa replanteó sus acciones y agregó más líneas que 
según la SEP (2003a, p. 11) fueron: “[…] transformación curricular, formación y 
actualización de maestros y directivos, mejoramiento de la gestión institucional, 
regulación del trabajo académico, evaluación interna y externa, y regulación de los 
servicios que se ofrecen de educación normal”.

Se replanteó la necesidad e importancia del trabajo colegiado de los docentes. 
Posteriormente, un año después, la Dirección General de Normatividad de la Subse-
cretaría de Educación Básica y Normal publicó un documento en el que enfatizaba la 
importancia del trabajo colegiado, puntualizando sugerencias para su organización y 
las tareas que cada colectivo debía realizar; sin embargo, los profesores solo llegaron 
al nivel de conocer el documento, pero no hicieron suyas las propuestas de la SEP 
(Espinosa, 2008).

Ahora bien, del PTFAEN se derivó la reforma de 1997 para la licenciatura en 
educación primaria y la de 1999 para la licenciatura en educación preescolar y educa-
ción secundaria, en el 2002 para la licenciatura en educación física y en el 2004 para 
las licenciaturas en educación especial y primaria con enfoque intercultural bilingüe.

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (Promin)

De acuerdo con la SEP (2003a, p. 13):

El PROMIN constituye una respuesta para continuar estimulando la transformación en 
la organización y funcionamiento de las escuelas normales. Busca generar condiciones 
institucionales propicias para el mejoramiento de la formación inicial de los maestros 
de educación básica y la profesionalización de sus maestros, de acuerdo con las orien-
taciones establecidas en los planes y programas de estudio.

Se propuso lograr lo anterior mediante la mejora de la planta física, el equipamiento y 
las acciones de trabajo conjunto con directivos, personal de apoyo, docentes y alum-
nos en las instituciones de educación normal. Igualmente se buscaba que las escuelas 
normales se constituyeran en grupos de aprendizaje lo suficientemente cohesionados 
con la finalidad de mejorar la formación inicial de maestros en estas instituciones. 
Este programa contempló, de acuerdo con la SEP (2003b, p. 22):

La construcción de una nueva propuesta basada en la profesionalización de la enseñanza, 
considera la formación docente como un proceso integral de fases y ámbitos interrela-
cionados: admitir en la carrera a los estudiantes potencialmente más capaces; ofrecer 
una sólida formación inicial; contratar a quienes demuestren las competencias básicas 
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para el ejercicio docente, y estimular y retener los docentes eficaces en la profesión, 
continuando su formación y desarrollo profesional. Lo anterior, debe vincularse con el 
mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, con incentivos que 
motiven a los maestros a asumir la profesión con entusiasmo, preparación suficiente y 
responsabilidad, así como con mecanismos sistemáticos de evaluación de dichas fases 
y ámbitos.

Este programa pretendió que las escuelas normales del país poco a poco fueran ad-
quiriendo una mayor autonomía con base en dos elementos de planeación; el plan de 
desarrollo institucional (PDI) y el programa anual de trabajo (PAT), característica 
fundamental que les ayudaría a conformarse como una verdadera IES.

El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN)

Se estableció en 2005. En concordancia con la SEP (2006), el PEFEN buscaba 
integrar y consolidar la eficacia de las instituciones formadoras de docentes, así 
como contribuir en la mejora de la prestación educativa y en el trabajo conjunto de 
directivos, docentes, personal de apoyo y alumnos. La puesta en marcha de este plan 
pretendía que estas instituciones se transformaran y se establecieran sólidamente como 
verdaderas IES, integrándose plenamente como tales. Lo anterior aspiraba a reducir 
las diferencias de calidad. En este sentido, representa una oportunidad para reducir 
los huecos en la eficacia de la formación de docentes entre los estados; del mismo 
modo, establecer poco a poco la cultura del escrutinio público sobre los resultados 
y la evaluación del presupuesto destinado a la educación de este nivel.

Este programa se auxilia de dos herramientas que contribuyen a lograr su concre-
ción; uno de ellos es el Programa de Gestión de la Educación Normal (Progen). En 
este se detallan las acciones y políticas que se establecen desde la entidad federativa 
y el Programa de Fortalecimiento de la EN (Profen), en el cual se especifican las 
acciones concretas que se desarrollan en cada EN.

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales (Pacten)

Para el año 2014, el PEFEN se transformó en el Pacten, manteniendo los mismos 
propósitos y los programas que lo concretizan en el nivel de la entidad federativa y 
en el de las EN. Ahora bien, a partir de que las EN pasaron a depender de la Sub-
secretaría de Educación Superior en el año 2005, se creó la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) para impulsar 
el mejoramiento del subsistema de educación normal y continuar el proceso de 
innovación y afianzamiento de estas instituciones como auténticos organismos que 
ofrecen educación superior de alta calidad. Para este fin, en el año 2008 las escuelas 
normales iniciaron el camino de la evaluación externa a través de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); este modelo 
de evaluación se había establecido con anterioridad para las universidades desde el 
año de 1992.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep)

Este se diseñó originalmente como Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
(Promep) en 1996 para las universidades; posteriormente se transformó en el Progra-
ma para el Desarrollo Profesional Docente de tipo superior (Prodep). Sus objetivos 
son que el personal docente de tiempo completo alcance la máxima habilitación 
en estudios de posgrado y la conformación de cuerpos académicos. Está basado en 
que el personal académico equilibre, en la medida de lo posible, las funciones de 
docencia, la gestión académica, la tutoría y la generación de conocimiento; busca 
que estas cuatro funciones se desarrollen con el mismo nivel de competencia. Su fin 
último es promover una educación superior de buena calidad. El instrumento para 
medirla es la evaluación de las acciones, los resultados y la productividad con base 
en los métodos de la NGP, la cual tiene implícitas las características de control del 
mercado que impulsó a las universidades bajo las fuerzas de la competencia entre 
ellas por la asignación de los recursos (Cordero et al., 2009; Pérez, 2013). Para el 
año 2009, las escuelas normales fueron incluidas en este programa con el mismo 
esquema de las universidades.

conclusIones

La revisión de la literatura da cuenta del diseño, establecimiento, ejecución y eva-
luación de las políticas de profesionalización de maestros en México durante el 
periodo revisado, que va de 1984 a 2018. Estas políticas se han establecido desde la 
teoría del capital humano con referentes como el conductismo y el pragmatismo y los 
postulados de la nueva gestión pública, que a su vez retoma la teoría de la elección 
pública que hace énfasis en el enfoque del mercado y la teoría del gerencialismo, que 
enfatiza o privilegia la dirección y relega los aspectos rutinarios de la administración, 
dejando una mayor libertad de maniobra al personal involucrado. La conducción de 
estas políticas se ha hecho con la recomendación y la asesoría de organismos inter-
nacionales como el BM, el BID, la OCDE y la UNESCO (por sus siglas en inglés) 
(García-Sánchez, 2017). En este sentido, se encontró que el establecimiento y ejecu-
ción de estos enfoques teóricos no son necesariamente homogéneos, especialmente 
en los países de América Latina. En el caso de México se ha preferido la teoría del 
gerencialismo en las políticas que sobre el sector educativo se han llevado a cabo. Se 
halló que, a lo largo de este tiempo, como parte de esta política, se han establecido 
cinco programas: cuatro diseñados completamente nuevos y uno reestructurado, que 
han tenido como propósito fundamental fortalecer la formación de los formadores 
de docentes en las escuelas normales.

Sin embargo, los resultados del establecimiento de estas políticas de profesiona-
lización docente, alineadas con la profesionalización en las universidades, refleja la 
disparidad de las nuevas reglas y la desventaja en la que se encuentran las escuelas 
normales, porque estas instituciones, desde su creación, tienen una amplia trayectoria 
enfocada en la formación de docentes y poca inclinación hacia la investigación y la 
difusión del conocimiento, como lo señala un artículo publicado por Edel-Navarro, 
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Ferra-Torres y de Vries (2018). Una de las razones principales, afirman los autores, 
para que el Prodep, a casi diez años de su puesta en marcha, tenga tan pocos resul-
tados en el propósito de encauzar las acciones sustantivas de las escuelas normales 
en el mismo camino de las universidades públicas; es la ventaja que las universida-
des tienen en relación con la amplia experiencia que poseen para la investigación, 
por lo que se requieren cambios estructurales en el que los actores de las escuelas 
normales se sientan incluidos, para que estas instituciones funcionen, al menos, de 
modo parecido a las universidades.

Ahora bien, esta política ha tenido como ejes el trabajo conjunto de directivos, 
docentes, alumnos y personal de apoyo. La planeación institucional tiene un enfoque 
transcendental y se basa en una serie de estudios que tienen la finalidad de anticiparse 
a los sucesos que pueden ocurrir de manera futura; los demás ejes apuntan a la au-
tonomía de las escuelas normales, la capacitación y actualización de los profesores, 
la evaluación interna y externa, la construcción y el equipamiento de la planta física 
y la infraestructura.

La revisión que se hizo de los documentos demuestra la similitud existente en el 
diseño de las políticas públicas sobre educación superior para las escuelas normales. 
Las acciones se han orientado por los principios de la NGP. En una investigación de 
Gutiérrez (2006), se encontró que en estos programas que se instauraron con este tipo 
de políticas públicas el gobierno privilegia la supervisión de las acciones y se desen-
tiende del abastecimiento de los recursos a las escuelas normales, sometiéndolas a la 
dinámica de la competencia por el presupuesto. En relación con la profesionalización 
docente en las escuelas normales es claro que las recomendaciones de los organismos 
internacionales son notorias; así lo señala Ortega (2014) al afirmar que la elaboración 
de la planeación de las escuelas normales, que les permite concursar por los recur-
sos, tiene claramente una orientación que llega desde las recomendaciones de estas 
organizaciones que condicionan el financiamiento al cumplimiento de las políticas 
públicas para afianzar a las instituciones formadoras de docentes como verdaderas 
instituciones de educación superior, con profesores que tengan altas competencias 
e idoneidad académica, capaces de establecer procesos transformadores de gestión 
de las instituciones y del conocimiento.

Por su parte, otros autores, como Zorrilla (2002), hacen referencia a las políticas 
públicas educativas instauradas en México desde la perspectiva de las reformas inter-
nacionales, sin hacer referencia directa. No obstante, los postulados de la NGP están 
claramente representados en la amplia gama de propuestas que han dado origen a los 
cambios estructurales en la profesionalización de maestros de las escuelas normales.

Los resultados de las políticas públicas educativas en México, orientadas desde el 
plano internacional, han sido muy diversos, debatidos por voces a favor y en contra; 
sin embargo, se han ido abriendo camino en medio de la crítica, la oposición o el 
beneplácito de los diversos grupos de la sociedad mexicana. Así lo señala un artículo 
publicado en México por Guerrero y Huitzil (2014), en el que hace un amplio recuento 
de lo sucedido en este país después de diez años del establecimiento de las políticas 
educativas de profesionalización docente. Alude a que las políticas han incidido 
prioritariamente en la cantidad y se ha soslayado la calidad y la equidad; no obstante, 
elogia la capacidad del gobierno para aglutinar a las fuerzas políticas a favor de uno 
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de los movimientos de transformación estructural más grande del siglo pasado. Por 
el contrario, otro artículo, también publicado en México por Sánchez y Corte (2015), 
manifiesta que las políticas educativas de profesionalización de maestros solo son 
una reforma laboral que va en contra de los derechos de los profesores en México y 
que dichas reformas se diseñan desde los organismos internacionales, provocando 
cambios estructurales en las leyes y reglamentos de los países miembros, como en 
el caso de México que las políticas han obligado a modificar la Constitución y crear 
nuevas leyes como la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como la 
creación de instancias reguladoras y evaluadoras autónomas como el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La revisión de la literatura sobre la profesionalización docente en las escuelas 
normales muestra un abanico de posiciones respecto de las políticas públicas edu-
cativas desde distintos enfoques y corrientes teóricas de los actores, en el que se 
refleja la diversidad ideológica de los profesores y sus perspectivas sobre las escuelas 
normales, quienes, sin duda, deberán encontrar su propio sitio para reorganizarse, 
evolucionar y seguir formando a los maestros de México acordes con la visión que 
requiere la sociedad del siglo xxi, sin perder la identidad que les dio origen. Lo anterior 
constituiría una nueva línea de investigación de la que, a partir de las voces de los 
actores, se establezca el rumbo de estas instituciones como formadoras de docentes 
o como instituciones de educación superior, con sus propias leyes y reglamentos o 
con las mismas reglas de la educación superior universitaria.
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