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La educación en Oaxaca es un tema controver-
tido que se debate entre la calidad y el sindicalis-
mo, entre los últimos lugares de la entidad a nivel 
nacional y la diversidad cultural de sus pueblos 
indígenas. Un aspecto que influye de manera sig-
nificativa para que Oaxaca viva esta situación son 
las desigualdades sociales de sus habitantes. El libro 
que se presenta pone en evidencia que las opciones 
educativas que se ofrecen mantienen un enfoque de 
igualdad de oportunidades, lo cual es inequitativo ya 
que los estudiantes en Oaxaca tienen necesidades que 
históricamente no se han atendido. 
 Con la perspectiva de la sociología de la 
educación, la investigación presenta aportes teó-
ricos para entender el concepto de equidad y sus 
implicaciones. El contexto socioeconómico sirve de 
marco para analizar casos de estudio en diferentes 
instituciones educativas de los niveles básico, me-
dio superior y superior. Estos casos se ubican en las 
siguientes regiones del estado: Costa, Mixteca, Pa-
paloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Valles Centrales, 
lo cual permite al lector tener un panorama general 
de la situación educativa en la entidad. 
 El trabajo muestra que la creación de subsis-
temas educativos para pobres, especialmente en las 
zonas rurales e indígenas, no favore la equidad. Se 
concluye que es necesario analizar las condiciones 
estructurales del sistema educativo de Oaxaca, y la 
relación que se establece con las diversas áreas de 
gobierno, autoridades educativas, grupos sindica-
les, autoridades municipales, para promover una 
educación de calidad con equidad que contribuya 
al desarrollo individual y social.
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Para todas las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca, 

quienes esperan que la equidad educativa 

 se haga realidad en sus comunidades. 
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PRÓLOGO

El texto que se presenta deriva del proyecto de investigación La equi-

dad educativa en Oaxaca, un estudio exploratorio por sus diferentes 

niveles educativos, financiado por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el tipo Superior (Prodep). La investiga-

ción se llevó a cabo por el Cuerpo Académico (ca-upn-81), de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 201 Oaxaca, durante el 

periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016. 
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las entrevistas que nos permitieron realizar y las facilidades para 

visitar y recorrer sus instituciones.

Nuestro agradecimiento se extiende al personal directivo y do-
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dro Yólox, la Escuela Primaria Indígena Justo Sierra, de Magdalena 

Teitipac, la Escuela Primaria del Conafe Sitio Santiago Ocotlán, y la 
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INTRODUCCIÓN

En 2018 la educación en Oaxaca es un tema controvertido que se 

debate entre la calidad y el sindicalismo; entre los últimos lugares de 

la entidad a nivel nacional y la diversidad cultural de sus pueblos in-

dígenas. Un aspecto que influye significativamente para que Oaxaca 

viva esta situación son las desigualdades sociales de sus habitantes. 

El texto que se presenta evidencia que las opciones educativas que 

se ofrecen a los estudiantes se muestran con un enfoque de igualdad 

de oportunidades, lo cual es inequitativo ya que los estudiantes en 

Oaxaca tienen más necesidades que no se están atendiendo. 

Desde la perspectiva de la sociología de la educación, la inves-

tigación tuvo como objetivo general conocer y analizar el sistema 

educativo en el estado de Oaxaca, a través de los indicadores de 

ingreso, permanencia y egreso de nivel superior, medio superior y 

primaria. Asimismo, analizar las acciones que se han implementa-

do en la entidad para garantizar la equidad educativa. Es un estudio 

exploratorio que se dirige hacia la definición de un problema edu-

cativo estatal, del cual podrán derivarse investigaciones posteriores. 

Para tal efecto se delinearon tres etapas, la primera incluyó la 

revisión del estado de conocimiento en torno a los estudios sobre 

equidad educativa que se han realizado en México y en Oaxaca. La 

segunda incorporó el análisis de datos estadísticos generados por las 
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instancias oficiales respecto a las condiciones sociales educativas de 

la entidad, en las primeras dos décadas del siglo xxi. La tercera etapa 

incorporó estudios de casos, en seis regiones del estado de Oaxaca: 

1), Costa, 2) Mixteca, 3) Papaloapan, 4) Sierra Norte, 5) Sierra Sur 

y 6) Valles Centrales, considerando el ingreso, permanencia y egreso 

de los estudiantes, en tres niveles educativos: 1) Superior, 2) Medio 

superior, 3) Primaria. Se aplicaron entrevistas a profesores y autori-

dades educativas, guías de observación, lo cual permitió precisar y 

contrastar información. Los casos de estudio fueron seleccionados 

por los autores considerando su representatividad y accesibilidad.

Los capítulos se organizan de forma descendente: nivel superior, 

medio superior y primaria. El capítulo 1, Equidad educativa, una 

aproximación a su conceptualización y análisis, nos muestra, con 

una perspectiva sociológica, un amplio recorrido teórico en tor-

no al concepto de equidad educativa. Da inicio con las reflexiones 

de Horace Mann (1848), Amartya Sen (1995), McSherry (2013), 

Roemer (1998), Demeuse (2001), para relacionarlas con los aportes 

teóricos de Bourdieu y Passeron (1996), Coleman (1990), Boudon 

(1974) y Archer (1996). Se incluye una síntesis de las estrategias 

metodológicas y los indicadores que la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económicos (ocde), y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(unesco), han diseñado para monitorear la equidad en los países. 

El capítulo 2, Panorama socioeconómico de Oaxaca, presenta el 

contexto social y económico de Oaxaca, como un factor que influye 

en la conformación del sistema educativo de la entidad. Parte de un 

marco general que muestra el Coeficiente de Gini (desigualdad so-

cial) en América Latina, para ubicarnos posteriormente en México 

y comparar, mediante el Índice de Desarrollo Humano (idh), la 

posición que ocupa Oaxaca en relación con el país.

En el capítulo 3, Estratificación horizontal en las IES de Oaxa-

ca, se muestra la función y estructura general del sistema de edu-

cación superior en México, y Oaxaca, lo que permite analizar la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca (utm), la Escuela Normal 
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Vanguardia, y el Tecnológico de Tuxtepec. No obstante que cada 

una de tales instituciones han implementado diferentes acciones 

para proporcionar una educación con equidad, éstas no responden 

del todo a las características de los estudiantes. 

El capítulo 4, La complejidad del bachillerato en Oaxaca, nos 

permite mirar la diversidad de opciones que existen para este nivel 

educativo en la entidad, y las condiciones tan dispares entre unas 

y otras. Se presenta el caso del cecyte plantel No. 39, de San José 

Lachiguirí, ubicado en la Sierra Sur, perteneciente al Subsistema del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxa-

ca (cecyteo), y el Telebachillerato Comunitario No. 6, ubicado en 

la comunidad de San Pedro Yólox, en la Sierra Norte. 

En el capítulo 5, La equidad de la educación primaria pública en 

Oaxaca, se presentan los tres grandes tipos de escuelas primarias: 

general, indígena y Conafe. Los autores concluyen que en Oaxa-

ca continuó la tendencia de incorporar como profesores a jóvenes 

egresados de la educación media superior. Esto se traduce en que 

la atención de los grupos de escolares en las comunidades rurales y 

marginadas del estado se encontraba a cargo de maestros con poca 

preparación pedagógica y escasa experiencia docente.

El capítulo 6, Oaxaca, en busca de la equidad educativa, anali-

za las opciones educativas en la entidad. Concluye que el sistema 

educativo está creando subsistemas para pobres, especialmente en 

las zonas rurales e indígenas. Es necesario analizar las condiciones 

estructurales del sistema educativo de Oaxaca, y la relación que es-

tablece con las diversas áreas de gobierno, autoridades educativas, 

grupos sindicales, autoridades municipales, para promover una 

educación con equidad, que contribuya al desarrollo individual 

y social. 
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capítulo 1

EQUIDAD EDUCATIVA.

UNA APROXIMACIÓN A SU CONCEPTUALIZACIÓN  

Y ANÁLISIS

María Elena Quiroz Lima

A partir de la interrogante ¿qué es la equidad educativa?, el capítulo 

presenta las posturas y enfoques teóricos con los cuales se ha inten-

tado responder a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Se 

reconoce la disyuntiva de resolver las condiciones socioeconómi-

cas de la sociedad, o atender las inequidades sociales en la escuela 

para garantizar educación a todos los ciudadanos. Estas posturas se 

reflejan en las estrategias metodológicas que los organismos inter-

nacionales han diseñado para analizar la equidad educativa, por lo 

que se incluyen al final del capítulo. 

La incorporación de la equidad en la educación ha sido un 

anhelo y un reclamo que en el siglo xxi sigue vigente en América 

Latina. Esta región presenta grandes brechas sociales de pobreza y 

desigualdad (Bárcena y Prado, 2010), lo cual convierte a la equidad 

educativa en una prioridad social y política. Aunque hay avances en 

la cobertura, la permanencia y egreso siguen siendo preocupantes, 

por lo que es urgente documentar, estudiar e interpretar las des-

igualdades que actúan en contra de “las aspiraciones de las políticas 
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educativas, para avanzar hacia sociedades más justas, cohesivas y 

democráticas” (Sánchez y Manzanares, 2014). 

En México, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y 

los Programas Sectoriales de Educación 2007-2012, 2013-2018, 

han hecho explícita la intención del gobierno mexicano de traba-

jar en pos de la equidad (sep, 2001, 2007, 2013). Sin embargo, los 

objetivos y estrategias propuestas nos muestran que éstos respon-

den a diferentes ideas al respecto. Por lo anterior, consideramos 

prioritario aproximarnos a la conceptualización y análisis de la 

equidad educativa. 

¿Qué es la eQuidad educativa? 

Desde el siglo xix, Horace Mann (1848) consideraba la educación 

como el elemento igualador en la sociedad; por medio de ella, las 

personas se convertirían en hábiles artesanos, agricultores, científi-

cos o estudiosos juristas. De esta forma, la educación promovería 

la buena ciudadanía, la participación democrática y el bienestar so-

cial. Por lo tanto, la escuela debía ser pública, para que todos tuvie-

ran la oportunidad de asistir y recibir educación. 

En México el artículo tercero de la constitución señala que todo 

individuo tiene el derecho de recibir educación y es el Estado (fe-

deración, estados, distrito federal y municipios) el encargado de 

impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media su-

perior. El propósito es desarrollar armónicamente todas las fa-

cultades del ser humano y fomentar en él respeto a los derechos 

humanos, amor a la patria, conciencia de la solidaridad interna-

cional en la independencia y en la justicia. En el apartado C del 

mismo artículo se precisa que la educación contribuirá a mejorar 

la convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la convicción del 

interés general de la sociedad, la integridad de la familia, los idea-

les de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 
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privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de indivi-

duos (dof, 2012).1 

Hacer realidad los ideales educativos representa un gran reto 

para cualquier país, ya que no basta con que la escuela sea pública 

y se establezca como un derecho. Impartir educación implica reco-

nocer la existencia de desigualdades sociales y, en consecuencia, la 

heterogeneidad de la población estudiantil. La diversidad estudian-

til se manifiesta en el tipo de apoyo que los alumnos reciben de sus 

familias, los recursos económicos de que disponen para actividades 

culturales, el tiempo que le dedican a la escuela, entre otros aspec-

tos. Si se reconoce que los estudiantes tienen condiciones y necesi-

dades distintas, entonces se requiere darles tratamiento diferente 

(desigual) en la escuela. De esta forma, se promovería la equidad 

educativa y los estudiantes estarían en posibilidades de obtener re-

sultados similares, independientemente de su origen social. 

Para Amirtya Sen (1995): 

las personas somos profundamente diferentes, tanto en características in-

ternas como edad, género, capacidades generales, talentos particulares, 

propensión a la enfermedad, etc., como en las circunstancias externas, pro-

piedad de activos, extracción social, problemas de circunstancia, y otras. 

Precisamente por esa diversidad, la insistencia en el igualitarismo en un 

campo requiere el rechazo del igualitarismo en otro.

Proporcionar las mismas oportunidades no es suficiente, debido a 

que diferentes personas necesitarán distintos tipos de oportunida-

des y algunas personas requerirán más apoyo con el fin de tener 

éxito (Levin, 2003). 

De acuerdo con McSherry (2013), la equidad puede ser social 

y educativa. La primera tiene elementos de política y aspectos 

1 La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. 
Esta y la educación media superior son obligatorias (Artículo 3º Constitucional, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de febrero de 2012). 
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financieros relacionados con la propiedad, impuestos, decisiones 

fiscales y gubernamentales. La equidad social refleja la idea de jus-

ticia con un componente normativo y valores morales, aunque lo 

que una persona piensa que es justo puede diferir notablemente de 

lo que otro piensa que es. La equidad también se relaciona con la 

idea de igualdad y en ocasiones estos téminos se utilizan de mane-

ra indistinta. La diferencia entre ellos se encuentra en los matices: 

mientras que la igualdad se puede convertir en una medida mate-

mática en la que partes iguales son idénticas en tamaño o número, 

la equidad es una medida más flexible pues permite equivalencia y 

no exige igualdad. Tratar a las personas exactamente de la misma 

manera puede conducir a resultados desiguales si no se toman en 

cuenta sus condiciones sociales e individuales (McSherry, 2013). 

Por lo tanto, se reconoce que la equidad es el proceso y la igualdad 

es el resultado.

La equidad también se ha entendido en relación con las oportu-

nidades. Roemer (1998) señala que ésta puede explicarse a partir de 

dos concepciones, la primera consiste en nivelar el terreno de juego 

durante el periodo de educación y formación, lo cual implica inver-

tir para proporcionar educación compensatoria a los niños de me-

dios sociales desfavorecidos. La segunda concepción corresponde 

al principio de no discriminación o de mérito, que establece que en la 

competencia por un puesto de trabajo deben considerarse por igual 

a todos los aspirantes que poseen las características adecuadas, con 

independencia de la raza o el sexo. 

Se refuerza la idea de que la equidad educativa está en el proceso, 

con acciones orientadas a garantizar que las diferencias en los resul-

tados educativos no sean el resultado de las diferencias de riqueza, 

ingresos, poder o posesiones. La equidad en este sentido no signi-

fica que todos los estudiantes son iguales o lograrán los mismos 

resultados. El énfasis está en que todos ellos deben tener acceso a 

una norma internacional aceptable de la educación, independien-

temente de su lugar de residencia o la escuela a la que asisten. Des-

de esta perspectiva, la calidad es un elemento que se incluye en la 
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equidad (García-Huidobro, 2007; Schmelkes, 1996). Tal vez, al igual 

que muchos conceptos, la equidad es difícil de ser claramente de-

finida. Sin embargo, sí ofrece un punto de partida para analizar lo 

que se percibe como prácticas sociales e institucionales injustas y 

para proponer opciones que permitan corregirlas. 

A su vez, Marc Demeuse (2001) señala que la equidad en edu-

cación puede explicarse mediante cuatro principios de igualdad: 

1) igualdad en el acceso, para que todas las personas tengan las mis-

mas oportunidades de adherirse a él; 2) igualdad en las condiciones 

o medios de aprendizaje, con énfasis en las estrategias de enseñanza 

aprendizaje; 3) igualdad en los logros o resultados, con la idea de 

que todas las personas más allá de su origen social o cultural deben 

tener igual acceso al conocimiento; 4) igualdad en la realización so-

cial de estos logros, con el impacto de la educación en los escenarios 

sociales. Sin embargo, habría que preguntarnos: ¿Las escuelas están 

en posibilidades de promover equidad educativa? 

condiciones socioeconómicas o sistema educativo  

¿Por dónde emPezar? 

Los estudios de Coleman (1966) nos muestran que los anteceden-

tes familiares, más que el mérito que se promueve en las propias 

escuelas, son un predictor muy fuerte respecto del logro académi-

co de los estudiantes. En muchos casos, los alumnos con un ni-

vel socioeconómico bajo tienen desventajas, ya que su proceso de 

socialización incluye actitudes y herramientas cognitivas que les 

sirven en la experiencia práctica, pero que no son las que se es-

peran en las escuelas (Bourdieu y Passeron, 1996). En este mismo 

sentido, Bernstein (1989) señala que es común que los estudian-

tes de escasos recursos posean códigos lingüísticos restringuidos, 

que se caracterizan por el uso de oraciones simples que dependen 

del contexto y son de tipo particularista. En contraste, los alum-

nos de clase media poseen códigos elaborados, caracterizados por 
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construcciones gramaticales complejas, con el uso de pronombres 

impersonales, y de carácter universalista que les permiten desempe-

ñarse mejor en la escuela (Bernstein, 1989). Esta desventaja de clase 

social no siempre se supera en la escuela, por lo que la educación 

deja de ser el gran ecualizador. 

García-Huidobro (2007) señala que los avances educativos en 

la región latinoamericana han sido desiguales y han estado deter-

minados por el nivel socioeconómico (inserción laboral, situación 

de ruralidad, condición indígena) y cultural de las familias de los 

alumnos. Agrega que el proceso escolar al que se integran los más 

pobres no posee la calidad requerida para compensar las diferen-

cias socioculturales de sus hogares de origen. Asimismo, menos po-

bres acuden a la escuela y aprenden menos en ella en comparación 

con los estudiantes que provienen de hogares más acomodados. 

No se puede negar que las desigualdades en el nivel socioeconó-

mico de las familias son un factor determinante, pero el problema 

no empieza con las familias; en realidad, son las características es-

tructurales de los países (condiciones de empleo, sistemas de salud) 

las que contribuyen a que los estudiantes no alcancen el aprove-

chamiento académico esperado. Los países con políticas educativas 

que sólo tienen el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades de 

aprendizaje para todos los estudiantes poseen un vínculo débil en-

tre los resultados del estatus socioeconómico de los estudiantes y el 

aprendizaje, en contraste con los países con políticas más liberales 

de bienestar social (Arnett, 2007). 

En este sentido, la equidad reconoce la tensión que existe entre 

sociedad y educación, al señalar que no es posible una buena edu-

cación si no cambian las condiciones sociales que le dan contexto. 

Mientras que, en el otro extremo, se señala que no es posible una 

sociedad justa y equitativa sin una buena educación. De este modo, 

la mirada no debe ser puesta ni dentro del sistema educativo ni 

fuera, sino en la relación entre ambos espacios, para centrarse en 

el punto de interacción. El análisis de la equidad no puede dejar 

de lado la forma en la que funcionan las escuelas, su autonomía, 
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formación de los profesores, entre otros aspectos, pero al mismo 

tiempo se debe reconocer que las inequidades sociales entran al sis-

tema educativo de diferente forma (tabla 1), por lo que hacer reali-

dad la equidad educativa resulta sumamente complejo. 

Tabla 1. Inequidades sociales en la escuela

Tipos Características

1. Inequidad 
social

Los estudiantes que provienen de grupos vulnerables pueden estar 
en desventaja por prejuicios y discriminación (origen étnico, idioma, 
clase, género, orientación sexual o discapacidad), que se traducen 
en condiciones adversas para la adquisición del aprendizaje, el logro 
académico y las aspiraciones y oportunidades educativas. 

2. Inequidad 
socioeconómica 

Los estudiantes de escasos recursos tienen, en promedio, un 
desempeño académicamente inferior en relación con sus pares 
con mejor posición socioeconómica. También tienden a tener 
aspiraciones educativas más bajas e inscribirse en universidades 
con colegiaturas más baratas, carreras que impliquen menores 
costos, o aquéllas de ciclos cortos, debido a consideraciones 
financieras. Aunado a lo anterior, las escuelas de las zonas rurales 
o urbanas desfavorecidas tienen menos recursos y financiamiento 
(menos computadoras, menos actividades co-curriculares como 
equipos deportivos, así como instalaciones escolares obsoletas o 
en mal estado). 

3. Inequidad 
cultural

Los estudiantes de diversos orígenes culturales, por ejemplo los 
migrantes, pueden estar en desventaja en una variedad de formas 
cuando toman decisiones o eligen su educación, ya que no están 
familiarizados con las costumbres, prácticas escolares y culturales 
en general. 

4. Inequidad 
familiar 

Los estudiantes pueden estar en desventaja en su educación debido 
a sus circunstancias personales y familiares al convivir en hogares 
disfuncionales o abusivos. También pueden recibir comparativamente 
poco apoyo en su educación o el aliento de sus padres (incluso 
cuando éstos quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela), 
para aprovechar las oportunidades de intercambios y estancias de 
veranos que se promueven en las escuelas, en comparación con 
otras familias que tienen más posibilidades económicas.

5. Inequidad 
programática 

Los programas escolares para indígenas y/o migrantes, pueden 
estructurarse de manera que se perciben como injustas porque 
incorporan expectativas académicas más bajas, y muchas veces con 
una enseñanza de menor calidad. Esto genera brechas en los logros 
o ciclos de bajas expectativas, en los que los estereotipos sobre el 
rendimiento académico de las minorías se refuerzan y perpetúan. 
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6. Inequidad en 
la dotación de 
profesores 

Las escuelas con mejores recursos están ubicadas por lo general 
en las zonas urbanas y atraen a los mejores y más experimentados 
profesores, mientras que los estudiantes que asisten a escuelas en 
comunidades rurales tienen profesores menos cualificados con 
menor experiencia para abordar los contenidos desde diferentes 
perspectivas. 

7 Inequidad de
 Instrucción

Los estudiantes pueden ser objeto de favoritismo consciente o 
inconsciente, sesgo o prejuicio por parte de algunos profesores. La 
forma en que la instrucción se entrega puede no funcionar tan bien 
para algunos estudiantes como lo hace para los demás.

8. Inequidad de 
evaluación

Los estudiantes pueden encontrarse en desventaja cuando se toman 
exámenes u otros tipos de evaluaciones debido a las opciones 
de diseño, contenido, idioma, o porque no utilizan regularmente 
computadoras. Las pruebas que se administran por este medio 
requieren conocimientos básicos de informática. 

9. Inequidad 
lingüística

Los estudiantes que aún no dominan el español pueden estar en 
desventaja en las aulas o cuando se toman exámenes y evaluaciones. 
Lo mismo si reciben instrucción de menor calidad, como resultado 
de sus habilidades lingüísticas. 

 Fuente: Elaboración propia con información tomada de Abbott (2014). 

Como puede observarse, variables exógenas afectan a las escuelas 

y al sistema educativo, las cuales se convierten en fuentes de dis-

paridad. Asimismo, variables endógenas al propio sistema afectan 

los procesos de ingreso, permanencia, egreso y, en general, los pro-

cesos enseñanza-aprendizaje. Estos dos tipos de variables se conju-

gan, lo que dificulta cumplir con la equidad educativa. 

los referentes sociológicos

Los sociólogos han revisado de manera explícita o implícita la equi-

dad en la educación y han tratado de encontrar evidencia empírica 

de su presencia y su dinámica. Benadusi (2002) elabora un amplio 

análisis de la literatura sociológica (tabla 2) y la organiza en cuatro 

grupos, desde los cuales se puede analizar la educación y la equidad. 

1. Enfoque funcionalista. Admite que las sociedades (antiguas) 

funcionaron mediante una división social espontánea, la cual fue 
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compartida y aceptada por todos (Durkheim, 1999). Además de la 

división, se reconoce que otro factor importante para las sociedades 

(modernas) es el mérito, el cual se considera justo y equitativo. El 

mérito justo se asume como principio de equidad, entendida ésta 

como la igualdad de oportunidades (Parsons, 1999), lo que permi-

te justificar la meritocracia. Desde esta perspectiva las variables 

independientes se vinculan con el coeficiente intelectual de los 

estudiantes, el género, la raza, la posición socioeconómica y la va-

riable dependiente es la equidad educativa, así como la situación 

laboral que se alcanza. 

2. Teoría de la reproducción social o cultural. No asigna relevancia 

a las aptitudes individuales, en la medida que éstas se distribuyen 

de manera irregular entre los grupos sociales. Reconoce que las des-

igualdades sociales nacen de los privilegios de clase y no de dones 

naturales, como la ideología carismática pretende explicar (Bour-

dieu y Passeron, 1996), por lo que su concepto central es el capital 

cultural. Desde esta postura, todas las desigualdades están inextrica-

blemente entretejidas en la estructura global de nuestra sociedad, y 

ninguna reforma educativa puede romper esta coerción sistémica. 

El propio sistema educativo contribuye a la reproducción de las des-

igualdades injustas en una forma “subjetivista”, es decir, por difusión 

de creencias que legitiman esas desigualdades. 

La reproducción social y cultural hace hincapié en los efectos 

directos de los factores estructurales, con la división social del 

trabajo y los factores culturales, que median el comportamiento 

individual (Benadusi, 2002). Una especie de mecanismos legíti-

mos funcionan dentro de las escuelas para establecer grupos con 

posiciones educativas y profesionales más prestigiosos, mientras 

que otros se autoexcluyen. Las desigualdades operan en el ámbito 

educativo dentro de grupos y no sólo entre éstos. 

3. Enfoque del relativismo y pluralismo cultural. Reconoce que las 

escuelas no se limitan a ratificar desigualdades, también las produ-

cen o reproducen activamente, lo cual es perjudicial para algunos 

grupos, especialmente para la clase obrera, las minorías étnicas y las 



24

Equidad educativa en Oaxaca

mujeres. La contribución de los sociólogos con este enfoque se cen-

tra en el currículo escolar, en oposición a una comprensión como 

instrumento neutral de transmisión del conocimiento. Argumen-

tan que las prioridades del plan de estudios están sesgadas por 

intereses sociales, los cuales producen efectos ideológicos (Be-

nadusi, 2002). Debido a lo anterior, las escuelas funcionan como 

instituciones discriminatorias que son aprovechadas por grupos 

culturalmente dominantes (las clases media y alta), a fin de repro-

ducir su dominio sobre las minorías, a través de un proceso de in-

culcación o selección. Desde esta perspectiva, la equidad se cumpliría 

Tabla 2. Perspectivas sociológicas para explicar la equidad educativa

Perspectiva Características

El enfoque 
funcionalista

Durkheim (1999) y Parsons (1999) explican que, en la educación, 
las desigualdades se deben a dos tipos de factores: 1) Factores de 
adscripción, como la clase social o estrato, género, grupo étnico 
o nacionalidad; 2) Factores de rendimiento que son identificables, 
por un lado, con la dotación natural y personal, y por otro, con 
la voluntad de la persona para utilizar, cultivar y enriquecer esta 
dotación (capacidad, más esfuerzo). Se identifica un determinismo 
social, evolucionista y consensual. 

Teoría de la 
reproducción social 
o cultural

Las limitaciones estructurales determinan los procesos de 
reproducción con jerarquía de la clase social, en vez de responder 
a las necesidades generales de la sociedad. Se identifica un 
determinismo estático y conflictual en el que el arquetipo de la 
equidad es todavía de igualdad de oportunidades entre los grupos. 
Reconocen que las desigualdades entre los grupos se producen 
por las restricciones sociales y no por la dotación genética o por 
elección de la persona (Bourdieu y Passeron, 1996). 

Enfoque del 
relativismo y 
pluralismo cultural

La concepción relativista sobre la cultura ha conducido al análisis 
de las desigualdades educativas, incluso ha conducido hacia nuevas 
perspectivas como la fenomenología (Schutz y Luckmann, 2004), 
etnometodología, o el paradigma interaccionista, respecto a la 
construcción del mundo social y la función que desempeñan las 
escuelas en la generación de desigualdad a nivel de logro. 

Enfoque del 
individualismo 
metodológico

Este enfoque pasa por una matriz esencialmente weberiana, que 
pone al individuo como el actor intencional y racional cuyas 
elecciones se ven influidas por las restricciones sociales, pero no 
completamente determinado por ellos. Una tendencia de este 
enfoque está representada por Boudon (1974) y Coleman (1990). 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Benadusi (2002). 
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con la elaboración de currículos diferenciados y adecuados para cada 

grupo social, ya que se concibe la igualdad de derechos para reprodu-

cir las culturas e idiomas específicos a través de la escolarización y 

sin cualquier dominación o interferencia por parte de otros grupos. 

Desde el enfoque sociológico de la estructura-agencia, Archer 

(1996) señala que el desarrollo del sistema educativo se relaciona 

fuertemente con la política y las estructuras internas del sistema 

están controladas por las prioridades políticas de la época. El siste-

ma se encarga de atender las luchas por el control, quién lo gana y 

cómo. Explica que ningún grupo político tiene una hoja de papel 

en blanco sobre la cual diseñar la educación nacional. La educación 

está necesariamente limitada por el estado actual de los conoci-

mientos, las habilidades de quienes lo conducen y por los recursos 

existentes (Archer, 1996). 

4. El enfoque del individualismo metodológico. Pone al indivi-

duo como el actor intencional que toma decisiones al comparar 

beneficios, costos y riesgos, lo cual se relaciona estrechamente con 

el mérito. La igualdad de oportunidades está en el acceso, consi-

derado como un principio necesario de justicia (Coleman, 1990 y 

Boudon, 1974). 

traducción de la eQuidad educativa 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de México señala que las 

políticas educativas apuntarán hacia la profesionalización docente, 

la modernización de la infraestructura de los centros educativos, la 

pertinencia de planes y programas, así como la incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación. Con ellas se estaría 

cumpliendo con la calidad educativa. Respecto a la equidad educa-

tiva se ha señalado que se estaría en condiciones de alcanzarla, al 

ampliar las oportunidades de acceso, diversificación de la oferta edu-

cativa y asignación de recursos (becas) a las poblaciones en desventaja 

o vulnerables (sep, 2013). 
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Debido a que en el campo de la educación se requieren estra-

tegias proactivas con una amplia aplicación en las escuelas, en lu-

gar de estrategias reactivas que aborden las desigualdades caso por 

caso, resulta muy necesario analizar los resultados derivados de la 

aplicación de las políticas. Lograr equidad educativa es mucho más 

complejo que ampliar el acceso, la oferta educativa y asignar becas. 

El acceso no significa nada si va acompañado de altos índices de 

fracasos y abandono escolar. Para el caso de la educación superior, 

la responsabilidad de las universidades es que sus estudiantes se 

gradúen (unesco, 2014), y para los demás niveles es que concluyan 

y obtengan sus certificados. 

La búsqueda por la equidad en la educación se traduce en una 

amplia variedad de modelos educativos, programas y estrategias. 

Ramírez y Chávez (2006) señalan que, en términos de política pú-

blica, la equidad requiere primero identificar qué se quiere. Poste-

riormente, se intervendrá a través de determinadas acciones, que 

pueden ser desigualdades entre sujetos y grupos sociales, para el 

logro de la igualdad consensuada como principal. La premisa a to-

dos por igual se reemplaza por a todos de acuerdo con sus necesidades 

(Ramírez y Chávez, 2006). 

En este mismo sentido, López (2005) llama la atención para re-

visar las políticas de equidad y analizar que éstas tienen un doble 

juego. Explica que la igualdad en el acceso refiere a que todas las 

personas tienen las mismas oportunidades de acceder al sistema, 

aunque esto generalmente se ha acompañado de un esquema me-

ritocrático que selecciona a los más capaces quitando oportunidad 

al resto. La igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje pone 

el énfasis en las estrategias pedagógicas, aunque no se debe tra-

tar del mismo modo a los estudiantes que provienen de escena-

rios desiguales y legitimar en la escuela las desigualdades. Incluso la 

igualdad en los logros o resultados, que se asume como igualdad en 

el acceso al conocimiento para revertir las desigualdades iniciales, 

rompiendo dentro del sistema educativo con los determinismos so-

ciales, no se cumple. 
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Las ofertas educativas diferenciadas entre las cuales pueden 

elegir los grupos menos favorecidos limitan las preferencias y op-

ciones individuales. La igualdad de resultados apela a la igualdad 

en el acceso, a un conjunto básico de conocimientos e igualdad de 

oportunidades para continuar y profundizar en la formación. La 

igualdad en la realización social de estos logros ha llevado a América 

Latina al consenso de que los conocimientos mínimos son los que 

se imparten en la educación media como horizonte de igualdad. La 

propia dinámica de la sociedad genera una demanda y expectativa 

respecto a la educación. Sin embargo, un sistema no es equitativo si 

limita a algunos sectores a profundizar en su educación. 

Por lo tanto, la equidad educativa es el proceso que reconoce la 

heterogeneidad de la población estudiantil. Con base en ello, se pro-

porcionan apoyos de acuerdo con las necesidades específicas de los 

estudiantes, para asegurar que las diferencias en el logro educativo 

no sean por cuestiones de clase social, ingresos económicos, género 

o etnias. 

Para alcanzar la equidad educativa es necesario revisar las políti-

cas educativas, analizar que éstas no se opongan entre sí, y evaluarlas 

de forma permanente para mejorarlas. La evaluación nos mostraría 

en qué contextos y/o regiones de México se requieren apoyos es-

pecíficos y diferenciados en educación, para asegurar que los estu-

diantes concluyan sus ciclos y niveles educativos. Este ejercicio lo 

han realizado organismos internacionales para la región latinoame-

ricana, mediante el establecimiento de indicadores socioeducativos. 

eQuidad en indicadores socioeducativos 

Para evaluar los avances en materia de equidad educativa, la Segun-

da Cumbre de las Américas, celebrada en Chile en 1998, estableció 

para los países latinoamericanos tres objetivos: 1) Asegurar que en 

2010 100% de los menores concluyeran la educación primaria de 

calidad. 2) Promover que 75% de los jóvenes tuvieran acceso a la 
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educación secundaria de calidad, y porcentajes mayores termina-

ran sus estudios. 3) Ofrecer oportunidades de educación a lo largo 

de la vida a la población en general (oei,1998). 

El cumplimiento de los objetivos implica revisar los determi-

nantes sociales que afectan el acceso, permanencia y egreso de los 

estudiantes, ya que de acuerdo con Bauman (2004), precariedad, 

inestabilidad, vulnerabilidad son las condiciones más extendidas 

en la vida contemporánea. Estas circunstancias son más doloro-

sas para los grupos vulnerables de la sociedad, por lo que se requie-

re implementar estrategias integrales que consideren el ingreso de 

las familias, el escenario laboral incierto de las personas, el género, 

etnia y etariedad. Identificar y atender las disparidades en el sistema 

educativo son el paso previo e imprescindible en la tarea de mejorar 

la calidad y la equidad de la educación (Tedesco, 2004; López, 2005; 

Muñoz, 2003; Sánchez, 2011). 

Según esta premisa se han desarrollado instrumentos con indi-

cadores de equidad que permiten monitorear el desempeño de los 

sistemas educativos latinoamericanos, para tomar decisiones en el 

diseño de políticas. Uno de ellos lo generó la Organización para 

el Desarrollo Económico (ocde), a través del Proyecto de Siste-

mas Nacionales de Indicadores de Educación (ines), el cual está 

compuesto por cuatro dimensiones: 1) contexto; 2) proceso; 3) re-

sultados internos, y 4) resultados externos, que dan lugar a ocho 

categorías (dos por cada dimensión) y éstas a su vez, a dos indica-

dores para cada una de ellas, con excepción de la categoría denomi-

nada “Desigualdades entre categorías”, que tiene cuatro indicadores 

(tabla 3). 

Una visión de conjunto del Proyecto ines permite percibir que 

no propone indicadores que ayuden a dar cuenta de la dinámica 

demográfica (movilidad interna y externa, concentración en cen-

tros urbanos, tasa de natalidad y esperanza de vida). Estos son 

elementos básicos para explicar las particularidades de los países 

latinoamericanos que han mostrado niveles de desarrollo muy 

heterogéneos y sin una plataforma productiva que fortalezca los 



29

Equidad educativa. Una aproximación a su conceptualización y análisis

Tabla 3. Sistema de indicadores de equidad educativa. 
 Proyecto ines de la ocde

Contexto Contexto social y 
cultural.

• Desigualdades en recursos sociales.
• Desigualdades en recursos culturales.

Contexto político. • Criterio de equidad.
• Juicios sobre la equidad del sistema.

Proceso Cantidad de educación 
recibida.

• Escolaridad.
• Gasto en educación.

Calidad de educación 
recibida.

• Desigualdades en las condiciones de 
aprendizaje.

• Desigualdades en la calidad de vida.

Resultados
internos

Desigualdades entre 
individuos.

• Disparidades en las competencias.
• Proporción debajo del umbral de justicia.

Desigualdades entre 
categorías.

• Antecedente social.
• Logro educativo de los padres.
• Género.
• Raza y minorías étnicas.

Resultados
externos

Consecuencias 
individuales de las 
desigualdades educativas.

• Consecuencias económicas y sociales.
• Consecuencias no monetarias.

Consecuencias 
colectivas de las 
desigualdades educativas.

• Desigualdades de las ventajas de cada 
uno o de los menos favorecidos.

• Consecuencias institucionales.

Fuente: Louzano (2001).

mercados internos para favorecer su desenvolvimiento en una eco-

nomía cada vez más globalizada. 

Por lo anterior, Louzano (2001) se cuestiona sobre la madu-

rez de los países latinoamericanos para mirar sus propias heridas 

y avanzar hacia su solución. Argumenta que el desarrollo de los 

indicadores anteriores responde a decisiones políticas que deter-

minan la relevancia e importancia de la información en función 

de su pertinencia con el debate político del momento. Por ello la 

inclusión de temas tan sensibles como la equidad e igualdad social 

en la agenda política ha sido un tema controversial y polémico. Es 

muy probable que los gobiernos teman las consecuencias de mos-

trar los datos y, probablemente, consideran no estar preparados 
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para tomar medidas que resuelvan la inequidad (Muñoz, 2003). 

Es necesario incluir indicadores que muestren la desigualdad en 

términos de distribución de los ingresos, las minorías raciales, las 

diferencias de género y el lugar de residencia –rural o urbana–, en-

tre otras, para entender las diferencias en oportunidades educativas 

en la región. 

Otra propuesta de indicadores la establece la Organización 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (unesco), mediante el 

Proyecto Regional de Indicadores Educativos (prie). Este proyec-

to considera la equidad como un eje transversal en la educación, 

con cuatro categorías de indicadores: 1) contexto demográfico, 

social y económico; 2) descripción general y desempeño de los 

sistemas educativos; 3) recursos en educación, y 4) impacto social 

de la educación. 

Aunque las categorías incluyen 36 indicadores (tabla 4), es 

necesario incluir algunos más para las diferentes regiones del 

mundo. Para el caso de Latinoamerica se agregaron siete indica-

dores: 1) diferencias existentes en relación con el género; 2) área 

de residencia (urbano-rural); 3) nivel socioeconómico o ingresos;  

4) pertenencia a grupos o minorías raciales, étnicas o culturales di-

versas; 5) gestión de la escuela (pública, privada, privada subsidiada);  

6) edad, y 7) necesidades especiales. 

La relevancia del prie radica en que sus indicadores permiten ge-

nerar informacion para el diseño de políticas, dirigidas a promover 

la equidad educativa. Por ejemplo, en lo relativo a la educación bá-

sica con tasas de escolarización, transición, ya que la educación para 

todos no ha logrado universalizarse en países latinoamericanos, en-

tre ellos, México. Otros aspectos son el salario de los maestros, la 

desvalorización de la profesión, y la consecuente falta de motiva-

ción de los profesionales de la educación, como parte del círculo 

vicioso que no permite superar la pobreza de los grupos menos 

favorecidos. Por lo anterior, las oportunidades de bienestar como 

el aspecto que garantice la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas de subsistencia –entre ellas la salud, vivienda, alimentación, 
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Tabla  4. Sistema de indicadores educativos. Proyecto prie de la unesco

Categorías Indicadores

Contexto 
demográfico, social 
y económico

• Tasas de crecimiento de la población total por periodos. 
• Porcentaje de la población que habita en centros urbanos.
• Índice de dependencia demográfica.
• Demanda potencial o teórica por niveles educativos.
• pib per cápita.
• Coeficiente de desigualdad (índice de Gini).

Descripción general 
y desempeño 
de los sistemas 
educativos (acceso, 
participación, 
cobertura y 
progreso)

• Tasa neta de ingreso al primer grado de educación primaria.
• Tasa bruta o aparente de ingreso al primer grado.
• Tasa bruta de matrícula por nivel educativo y sexo.
• Tasa de cobertura total por edades simples.
• Tasa de cobertura neta en el nivel.
• Tasa de cobertura en el grado.
• Tasa de aprobación, reprobación y deserción.
• Tasa de conclusión.
• Porcentaje de repetidores.

Recursos en 
educación

• Relación de alumnos por docente por nivel educativo.
• Gasto público en educación como porcentaje del pib.
• Gasto público en educación como porcentaje del gasto 

público total.
• Gasto público en educación por niveles educativos.
• Gasto público en educación por alumno como porcentaje del 

pib por nivel.
• Gasto privado en educación como porcentaje del pib.
• Gasto total en educación como porcentaje del pib.
• Porcentaje del gasto público no ejecutado por el gobierno 

federal.
• Porcentaje del gasto corriente en educación.
• Salario inicial del docente (sector público) con formación 

mínima.
• Evolución del salario del docente (sector público). 
• Salario medio docente como proporción del salario medio 

nacional y como proporción del pib per cápita.
• Distribución de la matrícula por gestión (federal, estatal, mixto 

y privado).

Impacto social de la 
educación

• Tasa de analfabetismo adulto (mayores de 15 años).
• Perfil educativo de la población adulta (rural-urbana, nivel de 

ingreso y desigualdad educativa).
• Diferencial de tasas de participación laboral según escolaridad.
• Diferencial de tasas de desempleo por nivel de escolaridad.
• Diferencial de ingresos por nivel de escolaridad.
• Movilidad educativa intergeneracional.
• Coeficiente de desigualdad educativa (Gini escolaridad).
• Elasticidad desigualdad educación-ingresos.

Fuente: Elaboración propia con información de unesco (2003).
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vestido y educación– es de suma importancia, ya que permite co-

rrelacionar las características socioeconómicas de los hogares con 

los logros educativos de los niños y jóvenes. 

conclusiones

La equidad se ha entendido como sinónimo de igualdad y de jus-

ticia, aunque se reconoce que estas nociones son limitadas, ya que 

la equidad es de carácter multidimensional. Conceptualizar la equi-

dad es un asunto complejo por sus implicaciones sociales, políticas y 

educativas. Sin embargo, podemos señalar que la equidad educativa 

es un proceso que reconoce la heterogeneidad de la población estu-

diantil, para que la escuela proporcione apoyos de acuerdo con las 

necesidades específicas de los estudiantes, a fin de garantizar que 

las diferencias en el logro educativo no se deban a la clase social 

de procedencia, los ingresos económicos, el género o la etnia a la 

que pertenecen los estudiantes. Si el proceso de equidad se cumple, 

el resultado será la igualdad. 

Para hacer realidad la equidad educativa se requiere el análi-

sis de las políticas educativas que se han diseñado a escala fede-

ral. Asimismo, es necesario evaluar la forma en la que éstas se han 

implementado para cuidar que no sean contradictorias entre sí, al 

momento de su aplicación en contextos específicos. De esta mane-

ra, se estaría en posibilidades de proponer acciones complementa-

rias para el buen funcionamiento de las políticas y para la mejora 

educativa. Es indispensable detectar y entender las disparidades en 

el sistema educativo mismo y establecer con precisión qué se quiere 

hacer y cómo se quiere hacer. Ese debe ser el primer paso para asegu-

rar la equidad en la educación. 

La conformación de indicadores para analizar la equidad educa-

tiva en América Latina, elaborados por organismos internacionales, 

como la ocde y unesco, nos confirman la necesidad de recono-

cer las particularidades regionales, para monitorear y explicar los 
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avances diferenciales que se obtienen en materia educativa. Sus in-

dicadores incluyen el contexto social y económico, las condiciones 

estructurales de los sistemas educativos y el efecto de la educación 

en la sociedad. 

Esta estrategia utilizada en la región latinoamericana puede 

ser un referente, para que México construya sus propios indica-

dores que ayuden a mostrar las condiciones en las que se imparte 

la educación en el país, y de esta forma implementar acciones para 

responder a necesidades específicas de las regiones o estados de la 

República más necesitados. Proporcionar educación con equidad 

es prioritario para avanzar en la senda de un desarrollo más hu-

mano y económico. 
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capítulo 2

PANORAMA SOCIOECONÓMICO DE OAXACA

María Elena Quiroz Lima, Manuel Ochoa Jiménez,  

Saúl Vázquez Rodríguez, Elsa María Blancas Moreno,  

Jesús García Mesinas, Concepción Silva Chávez

El sistema educativo en México se ha desarrollado en forma para-

lela con los vaivenes políticos y el poder económico, por lo que su 

estructura es compleja y en ocasiones, desordenada. En este capí-

tulo reconocemos la importancia del contexto social y económico, 

como un factor que influye en la conformación del sistema educa-

tivo de Oaxaca; los tipos y las modalidades educativas disponibles 

para los alumnos. 

El Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (inee) 

reconoce la importancia del contexto, y señala que los problemas 

escolares se originan por diversos factores, pero los más importan-

tes suceden fuera del aula (inee, 2006). A su vez, el informe pisa de 

2006 muestra que 50% del rendimiento educativo de los jóvenes 

se explica por la posición social de su familia, 18% por la compo-

sición socioeconómica de las familias de los estudiantes del centro 

educativo, y 6% por características didácticas y organizativas de los 

propios centros escolares (inee, 2006). Con estos datos tiene sen-

tido prestar atención a la diversidad regional, como condicionante 
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para la obtención de niveles diferenciados en el logro educativo de 

los estudiantes.

américa latina, el continente  

más desigual del mundo

Diversos autores han planteado que América Latina es el continente 

más desigual y lo ha sido desde siempre, o por lo menos, desde que 

se dispone de información suficiente para hacer comparaciones re-

gionales. Un aspecto que se utiliza para contrastar es el coeficiente 

de Gini, el cual alcanza un valor de 0.53 en la región latinoameri-

cana, esto es 19% más desigual que el África Subsahariana, 37% 

más desigual que el Este Asiático y 65% más desigual que los países 

desarrollados (Lustig, 2011).

El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011 

señala que los países de la región han encontrado fórmulas para 

recomponer su institucionalidad democrática tras décadas de go-

biernos autoritarios, insertarse en los mercados mundiales, crecer 

económicamente y paliar la situación de personas en condición de 

pobreza (cldr, 2012). Sin embargo, la desigualdad que presentan 

es un tema clave de la agenda latinoamericana contemporánea, y lo 

seguirá siendo, ya que persisten graves problemas sociales. López 

(2005) menciona que América Latina es la región más inequitati-

va del mundo, en términos de concentración de la riqueza. Como 

producto de estas circunstancias, la heterogeneidad estructural tra-

dicional de nuestra región asume hoy su máxima expresión, con la 

coexistencia de modelos pre-industriales y capitalistas con exclu-

sión, expulsión, individualismo, ruptura de la cohesión social, uso 

intensivo de nuevas tecnologías. 

El índice de desigualdad social en América Latina evoluciónó a 

la alza durante el periodo de 1970 al 2000 (tabla 1), con un creci-

miento sostenido que va de 0.484 a 0.522 en 1990. En el año 2002 

llegó al 0.575 (Milanovic y Muñoz, 2008), lo que implica mayor 
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desigualdad en la distribución del ingreso y con ello, la población 

en situación de pobreza y pobreza extrema se ha ido acrecentando 

de igual manera.

Tabla 1. Índice de Gini de la distribución del ingreso  
en las regiones del mundo

Región Años 70 Años 80 Años 90 De 1970 a 2000

Europa Oriental 0.283 0.293 0.328 0.301

ocde 0.323 0.325 0.342 0.330

Asia 0.402 0.404 0.412 0.406

América Latina y el Caribe 0.484 0.508 0.522 0.505

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2016). 

Las brechas entre las diferentes regiones del mundo y América La-

tina a partir de los noventa iniciaron una modesta disminución; 

con Europa del Este de 1980 a 1990 la distancia se redujo en 21 

puntos, con la ocde sólo fue de 3 puntos. Sin embargo, con los 

países asiáticos la brecha se incrementó en 6 puntos. Las causas 

de esta situación podrían situarse en diversas perspectivas, una de 

ellas sería la ausencia de opciones de políticas para el desarrollo 

social y económico.

Con el propósito de entender estas cifras, es necesario precisar dos 

asuntos: 1) la noción de desigualdad social, y 2) los elementos me-

todológicos para su medición. Respecto a la noción de desigualdad, 

Domínguez y Sánchez (2014) expresan que ésta se ha conceptualiza-

do como el acceso diferenciado en la posesión de bienes materiales y 

el contraste entre la riqueza y los ingresos individuales y regionales. 

Así también, ha sido entendida en términos de procesos activos 

de empobrecimiento, provocados por la aplicación de políticas y 

estrategias equivocadas que benefician a los que más tienen.

En relación con el segundo asunto, para medir la desigualdad se 

han utilizado encuestas de hogares, en las que un espectro amplio 

de hogares declara sus diversas fuentes de ingresos (monetarios y 
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en especie) y sus patrones de consumo. El ingreso total de un hogar 

menos su consumo total se divide por el número de integrantes de 

ese hogar, para luego establecer un orden de todas las personas de 

la encuesta, de la más pobre a la más rica, según el ingreso per cá-

pita de su hogar. Al índice resultante se le conoce como Coeficiente 

o Índice de Gini (ig). Las encuestas de hogares, entonces, son el 

mejor instrumento para evaluar el ingreso de los hogares y su varia-

bilidad, pero tienen algo de subjetividad de los jefes de familia. Por 

esto, los defensores de las medidas objetivas de pobreza argumen-

tan que los individuos no siempre son los mejores jueces de lo que 

es mejor para ellos (onu, 2007). A pesar de eso, el ig es una herra-

mienta metodológica que ha permitido identificar a los 29 países en 

el mundo con peor repartición en los ingresos. Lamentablemente, 

14 de éstos son latinoamericanos, y entre ellos se encuentra México 

(Cerritelli, 2013).

la desigualdad social en méxico

El hecho de que México aparezca dentro de los países latinoameri-

canos más desiguales no es novedad, pues desde 1811 Alexander von 

Humboldt dijo: “México es el país de las desigualdades. En ninguna 

parte las hay más espantosas en términos de distribución de fortu-

nas, civilización, cultivo de tierras y población” (Humboldt, 1941).

En México hay una profunda concentración de la riqueza, de 

manera que unos cuantos detentan el poder económico y gozan 

de los privilegios del bienestar, mientras que otros millones –más de 

la mitad de la población– viven en pobreza y pobreza extrema. Este 

fenómeno propicia una profunda desigualdad social y económica, 

que no sólo nos remite a un drama nacional, sino también se con-

vierte en un obstáculo innegable para el desarrollo del país (Narro, 

Martuscelli y Barzana, 2012).

En 1995, en el Plan Nacional de Desarrollo, se planteó como 

meta “disminuir la pobreza y moderar la desigualdad que existe 
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entre los diferentes estratos de la población” (Poder Ejecutivo Fede-

ral, 1995). En 2001 se propuso como segundo eje de la política de 

desarrollo social y humano, la equidad en los programas y la igual-

dad en las oportunidades. Esto tenía como finalidad reducir las des-

igualdades que afectan a la población más vulnerable, y tomar en 

cuenta las necesidades de las mujeres y jóvenes, para impulsar la 

superación del nivel de vida de estas personas (Poder Ejecutivo Fe-

deral, 2001). En 2007 se recupera la misma preocupación en el Eje 

3 del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Igualdad de Opor-

tunidades, para lo cual se establecieron políticas que reconocen la 

pobreza como un proceso transgeneracional, algunas de carácter 

general y otras focalizadas a ciertos sectores de la población (Poder 

Ejecutivo Federal, 2007). Aunque se pueden observar avances en 

la atención a la desigualdad en el periodo 2000-2010 (tabla 2), el 

problema persiste.

Tabla 2. Evolución de la desigualdad en México 2000-2010

Año Índice del inegi

2000 0.546

2002 0.515

2004 0.529

2005 0.526

2006 0.515

2008 0.522

2010 0.495

Fuente: Elaboración propia con información del inegi (2013).

La crisis económica que se manifestó en México en el año 2000, 

como producto de la caída del precio del petróleo a menos de 10 

dólares el barril, evidenció el estancamiento productivo del país. 
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el estado de oaxaca, entorno de marginación  

y Pobreza extrema 

El estado de Oaxaca se ha caracterizado por las limitaciones en la 

producción de los bienes de consumo, pobreza en la alimentación, 

el analfabetismo, desempleo. Además, grandes sectores indígenas vi-

ven exclusivamente de los recursos naturales que hay en su entorno. 

Económicamente, la entidad ha mantenido un grado de desarrollo 

desigual, mucho más acentuado que el que se observa en otras re-

giones del país. Persisten zonas de marginación, lo cual es contradic-

torio por la existencia del potencial en riqueza natural que podría 

aprovecharse eficientemente para generar mayor beneficio social.

Las características geográficas, políticas, económico-sociales han 

contribuido en su marginación. Su accidentada orografía ha difi-

cultado la comunicación, suelos inadecuados para la agricultura y 

fuerte erosión. Al respecto, resulta ilustrativo citar a Solana, que me-

tafóricamente expresa esta particularidad del territorio oaxaqueño 

al decir que “Oaxaca puede reproducirse en una hoja de papel. Pri-

mero hay que arrugarla en el puño y después extenderla para que 

las cicatrices del papel sean una metáfora de su orografía atormen-

tada” (Solana, 2001). 

Su infraestructura en vías de comunicación, de salud, educación 

y de bienestar, no está en las mejores condiciones. El papel de la 

Federación y de las autoridades estatales no ha sido contundente en 

este sentido. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Se-

desol), de los 400 municipios del país ubicados en el límite de la po-

breza extrema, 356 pertenecen a Oaxaca (Poder Ejecutivo Federal, 

2007). Las actividades económicas que se llevan a cabo en el estado, 

por lo general no exigen trabajo calificado, consecuentemente, los 

ingresos laborales que se obtienen son bajos y no son tan dispares 

entre la población. 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010, 67% de la pobla-

ción del estado se encontraba en pobreza, sólo superado por 67.6% 
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y 78.5 % de los estados de Guerrero y Chiapas, respectivamente 

(tabla 3). Si se comparan los porcentajes de estas tres entidades con 

los datos de las tres entidades menos pobres del país (Nuevo León, 

Coahuila y la Ciudad de México, respectivamente) se observa que 

las entidades menos favorecidas tienen casi tres veces más pobres 

que las mejor posicionadas en la escala nacional. 

Tabla 3. Porcentajes más altos y más bajos de población  
en situación de pobreza, 2010

Entidades Porcentaje (%) Lugar que ocupa en la 
escala de pobreza 

Nuevo León 21.0 32

Coahuila 27.8 31

Ciudad de México 28.5 30

Oaxaca 67.0 3

Guerrero 67.6 2

Chiapas 78.5 1

Nacional 46.1

 Fuente: Elaboración propia con información del Coneval (2016).

La diferencia entre estas entidades se acentúa respecto a la pobreza 

extrema, entendida como la ausencia de recursos que las personas 

presentan para comer. Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen entre 10 

y 15 veces más habitantes por debajo de la línea de bienestar míni-

mo, es decir, que no pueden adquirir la canasta alimentaria básica. 

Esto da cuenta del nivel de desigualdad que existe en nuestro país. 

Las regiones sur y sur-sureste son las menos desarrolladas. Inde-

pendientemente de que esta realidad sea conocida y reconocida en 

los planes nacionales de desarrollo, en los programas sectoriales y 

de que se hayan implementado estrategias desde el Programa Na-

cional de Solidaridad (Pronasol) en 1994, el Programa de Educa-

ción, Salud y Alimentación (Progresa) presentado en 1997 y todos 

los subsecuentes hasta 2016. 
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Tabla 4. Porcentajes más altos y más bajos de población  
en pobreza extrema, 2010

Entidades Porcentaje (%) Lugar que ocupa en la escala 
de Pobreza Extrema

Nuevo León 1.8 32

Distrito Federal 2.2 31

Colima 2.5 30

Oaxaca 29.2 3

Guerrero 31.8 2

Chiapas 38.3 1

Nacional 11.3

Fuente: Elaboración propia con información del Coneval (2016).

Al interior de la entidad esta situación lacerante también se expre-

sa de manera diferenciada, 25.26% de los municipios del estado 

son considerados de alta marginación y 37.89% de muy alta mar-

ginación. Las regiones más afectadas son la Cañada, Sierra Sur y 

la Sierra Norte (tabla 5). La región de La Cañada tiene 73% de sus 

municipios con muy alto grado de marginación. La Sierra Sur tiene 

65.7 % de sus municipios en la condición de muy alto grado de 

marginación y en la Sierra Norte 47% de la población vive en mu-

nicipios con muy alto grado de marginación. 

La situación de pobreza generalizada, aunada a la falta de em-

pleo, la baja productividad y escasos créditos al campo, se tradu-

cen en fuertes flujos migratorios, especialmente a Estados Unidos 

y otras entidades de la República. Una de las regiones que más se 

beneficia con las aportaciones de los migrantes oaxaqueños radica-

dos en Estados Unidos es la Mixteca. 

Atendiendo al Índice de Gini que se utiliza para valorar los 

niveles de desigualdad social en América Latina y en México, en-

contramos que en la entidad oaxaqueña hay cierto equilibrio en 

la distribución de los ingresos; incluso en el periodo comprendido 

entre 2005-2008, el ig es igual o menor al nacional (tabla 6). Sin 
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Tabla 5. Grado de marginación y porcentaje de población con muy alto grado 
de marginación en Oaxaca

Regiones Nº de 
municipios 

Grado de marginación Porcentaje
de población 
con muy alto 
grado de 
marginación

Muy 
alto 

Alto Medio Bajo Muy 
bajo 

Cañada 45 33 5 7 0 0 81.0

Costa 50 24 18 8 0 0 31.0

Istmo 41 7 4 24 4 2 13.9

Mixteca 155 46 48 59 2 0 30.6

Papaloapan 20 11 3 5 1 0 31.7

Sierra 
Norte

68 21 20 24 2 1 47.0

Sierra Sur 70 46 16 8 0 0 57.0

Valles 
Centrales

121 28 30 36 19 8 9.2

Total 
Municipios

570 37.89% 25.26% 30% 4.9% 1.92%

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Oaxaca (2012). 

embargo, se puede percibir una tendencia clara hacia una disminu-

ción significativa en el primer lustro de la década de 39 centésimas, 

mientras que a escala nacional se manifestó esa tendencia de mane-

ra más discreta, de sólo 20 centésimas. 

Este descenso podría explicarse a través de la política social im-

plementada a partir de 1994 con programas compensatorios foca-

lizados y que en el 2001 con el Programa Oportunidades se logró 

atender a un número considerable de personas y familias en situa-

ción de pobreza y pobreza extrema (tabla 6).

La desigualdad social es un fenómeno que parece haber adqui-

rido carta de naturalización en los tres contextos aquí abordados: 

América Latina, México y Oaxaca. Es parte de una realidad que me-

rece un trato diferente al que se le ha dado. Más allá de la equidad 

como discurso político y académico se requieren acciones de políti-

ca con rostro humano que no se queden en la redistribución de los 

ingresos a través de estrategias focalizadas como las transferencias 
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Tabla 6. Índice de Gini a escala nacional y de Oaxaca 2000-2010

Año Nacional Oaxaca

2000 0.546 0.565

2005 0.526 0.526

2008 0.522 0.510

2010 0.495 0.511

Fuente: Elaboración propia con información de Coneval (2016).

monetarias de programas como Prospera sino que atiendan tam-

bién la desigualdad étnica y de género, entre otras que perviven en 

nuestra sociedad.

En el contexto latinoamericano, México es un país que no ha 

logrado un desarrollo significativo en su estructura productiva, 

educativa y social. Mantiene una fuerte concentración de la ri-

queza en territorios específicos como la zona norte, occidente y 

centro; mientras que en las regiones sur y sursureste se mantiene 

una fuerte dependencia de la explotación de los recursos naturales 

y los servicios.

Esto genera que los niveles de pobreza y desigualdad sean nota-

bles en nuestro país, y el estado de Oaxaca sigue ubicándose den-

tro de las tres entidades con menor índice de desarrollo, debido 

al alto grado de marginación y rezago que caracteriza su entorno 

social. Sin embargo, es necesario agudizar la mirada para percibir 

con mayor precisión la situación que guardan tres dimensiones del 

desarrollo humano, como la educación, la salud y la riqueza y en 

esa tarea se enfocan los siguientes apartados. 

Índice de desarrollo Humano 

El proceso de cambio del modelo económico que inició en los años 

ochenta orientó la concepción de desarrollo y la relación que se 

tendría con la educación. El gobierno de México estableció políti-

cas que dejaron atrás la búsqueda de la cobertura, para dar paso al 
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aseguramiento de la calidad y la equidad educativa. Con las políti-

cas de equidad se buscaba disminuir los efectos de las desigualda-

des sociales en las escuelas; estimular el ingreso de los estudiantes 

provenientes de contextos socioeconómicos menos favorecidos y la 

permanencia de grupos minoritarios en la escuela. 

Aunque las políticas de equidad se aplican en todo el territorio 

mexicano, los estados del sureste presentan un rezago educativo 

importante, con bajos niveles de escolaridad y limitado aprovecha-

miento educativo. El Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (inee) reportó en 2010 que para el Distrito Federal el 

porcentaje de estudiantes con logro insuficiente en la prueba de Es-

pañol fue de 15.4%, comparado con 37.6% de Chiapas, 31.9% de 

Guerrero, 22.8% de Michoacán y 22.5% de Oaxaca (inee, 2012). 

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 

reportó en 2005 que el porcentaje de la población que no tiene ins-

trucción en el Distrito Federal es de 12.4%, comparado con 40.1% 

de Guerrero, 29.4% de Chiapas, 23.4% de Michoacán y 22.9% de 

Oaxaca (inegi, 2005). Lo anterior sugiere que las acciones empren-

didas en materia de equidad no han sido suficientes, Chiapas, Gue-

rrero, Michoacán y Oaxaca siguen estando en desventaja. Por su 

parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010) realizó un 

comparativo de la población de 15 años y más por nivel de instruc-

ción a escala nacional (gráfica 1). Lo que se observa es que Oaxaca 

presenta datos inferiores a la media nacional en todos los niveles. 

Queda de manifiesto la importancia de los factores del contexto 

familiar y social del alumno en su éxito escolar, medido ya sea a 

través del acceso, la permanencia o el nivel de aprendizaje logra-

do (inee, 2007). Por lo tanto, consideramos que un elemento que 

nos puede ayudar a explicar los resultados que Oaxaca presenta en 

materia de educación (tabla 7) es el desarrollo social y económico 

de la entidad. 

Para explicar el progreso social con una mirada que trascienda 

la idea de que el desarrollo se alcanza con una inversión sustan-

cial de capital económico (Rostow, 1991), se introduce en 1990 el 
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Gráfica 1. Estructura de la población de 15 años por nivel  
de instrucción 2005 y 2010

Fuente: inegi (2012).

Tabla 7. Datos educativos de Oaxaca del ciclo 2011-2012

Nivel educativo Alumnos inscritos Personal docente Escuelas

Básico 220 095 13 396 2 241

Bachillerato 132 511 6 751 622

Educación Normal 6 205 652 12

Licenciatura 52 827 4 866 84

Posgrado 1 468 498 26

Población de 15 y más años alfabetizados: 1 824 832
Grado promedio de escolaridad de 15 años y más en 2011: 6.9

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2013). 

concepto de desarrollo humano. Éste se orienta hacia las libertades 

personales y colectivas, con el derecho de tener una vida larga, sa-

ludable, creativa y digna; con acceso a conocimientos individua-

les y socialmente útiles; y con la obtención de medios suficientes 

para involucrarse y decidir sobre su entorno (pnud, 2012). Se crea 
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entonces el Índice de Desarrollo Humano (idh), como un instru-

mento que permite monitorear el progreso de las naciones median-

te: a) la longevidad de las personas; b) su educación, y c) el nivel 

de ingreso necesario para una vida digna. Lo que se prioriza es la 

libertad de las personas y no sólo la acumulación de recursos. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) señala 

que sus actividades se llevan a cabo con el enfoque de desarrollo 

humano sostenible, como un proceso de ampliación de las opcio-

nes de vida de la población, de forma que los beneficios del presente 

no comprometan los del futuro (pnud, 2014). 

El idh se recupera a escala mundial, para revisar inclusion so-

cial. La Unión Europea (ue) define la inclusión social como 

Un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión so-

cial, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar com-

pletamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel 

de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos 

viven (Rodríguez, 2014). 

En 2011 la oficina de investigación sobre Desarrollo Humano del 

pnud analizó la adopción del idh, con sus tres aspectos básicos: 

1) salud, 2) ingreso y 3) educación, para monitorear el progreso de 

México. El idh se mide en un rango de cero a uno, donde uno sig-

nifica mayor desarrollo humano. El índice de salud mide el logro 

relativo de un país o un estado respecto a una norma internacional 

mínima de 20 años de esperanza de vida al nacer, y una máxima 

de 83.4. El índice de ingreso se calcula a partir del Ingreso Nacional 

Bruto (inb) per cápita en Poder de Paridad de Compra (ppc), ex-

presado en dólares estadounidenses. El índice de educación se ob-

tiene mediante la escolaridad esperada y los años de escolaridad 

promedio para personas menores y mayores de 25 años, respecti-

vamente. El idh será mayor cuando las desventajas no predominen 

en una dimensión en particular o cuando sea menor la desigualdad 

interna en los componentes de una dimensión (pnud, 2012). 
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En 2010, México se clasificaba como un país de alto desarro-

llo humano con un idh de 0.739. Sin embargo, las condiciones de 

bienestar no son homogéneas al interior del territorio. La desigual-

dad en desarrollo humano existe entre entidades, por ejemplo, el 

Distrito Federal, Nuevo León y Baja California Sur son las entida-

des con mayor nivel de desarrollo (tabla 8), en contraste con Chia-

pas, Oaxaca y Guerrero, que se ubican en las tres últimas posiciones 

del ordenamiento nacional (pnud, 2012). 

Tabla 8. Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa 2008-2010

Entidad 2008 Entidad 2010

Valor Posición Valor Posición 

Distrito Federal 0.8272 1 Distrito Federal 0.8307 1

Baja California Sur 0.7904 2 Nuevo León 0.7900 2

Nuevo León 0.7847 3 Baja California Sur 0.7851 3

Nacional  0.7364 Nacional 0.7390

Guerrero 0.6677 30 Guerrero 0.6733 30

Oaxaca 0.6675 31 Oaxaca 0.6663 31

Chiapas 0.6460 32 Chiapas 0.6468 32

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012). 

La diferencia entre los estados con más altos y menores índices de 

desarrollo es de 20% (gráfica 2). La brecha es considerable si se con-

sidera que Oaxaca, junto con los otros dos estados del sureste se 

ubican por debajo de la media nacional de 0.7390. 

Es importante analizar los indicadores de forma aislada, ya que 

se identifica que en 2010, la diferencia en el índice de ingreso entre 

el Distrito Federal, que ocupa la posición 1, y Oaxaca, que ocupa la 

posición 31 a escala nacional, es de 20% (tabla 9). 

Respecto al índice de salud la diferencia en 2010, entre el nivel 

más alto de Quintana Roo y Oaxaca, es de 3% (tabla 10). Podría 

pensarse que la diferencia no es importante, pero habría que consi-

derar que en este rubro Oaxaca se sigue ubicando por debajo de la 

media nacional, en la posición 29. 
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Gráfica  Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012).

Tabla 9. Índice de ingreso por entidad federativa 2008, 2010

Entidad 2008 Entidad 2010

Valor Posición Valor Posición

Distrito Federal 0.7696 1 Distrito Federal 0.7596 1

Baja California Sur 0.7652 2 Nuevo León 0.7543 2

Nuevo León 0.7606 3 Baja California Sur 0.7325 3

Nacional       0 Nacional  0.6809

Oaxaca 0.6285 30 Guerrero 0.6092 30

Guerrero 0.6169 31 Oaxaca 0.6046 31

Chiapas 0.5916 32 Chiapas 0.5688 32

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012). 

Tabla 10. Índice de salud por entidad federativa 2008, 2010

Entidad 2008 Entidad 2010

Valor Posición Valor Posición 

Quintana Roo 0.8871 1 Quintana Roo 0.8912 1

Distrito Federal 0.8841 2 Distrito Federal 0.8880 2

Baja California 0.8829 3 Baja California 0.8869 3

Nacional  0.8695 Nacional   0.8743

Oaxaca 0.8560 29 Oaxaca 0.8616 29

Chiapas 0.8529 30 Chiapas 0.8587 30

Guerrero 0.8437 32 Guerrero 0.8492 32

 Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012). 
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La brecha más fuerte se encuentra en el nivel de educación (ta-

bla 11, y gráfica 3) con 33% de diferencia entre el Distrito Federal 

con 0.8498 y Oaxaca con 0.5679 en 2010. 

Tabla 11. Índice de educación por entidad federativa 2008, 2010

Entidad 2008 Entidad 2010

Valor Posición Valor Posición 

Distrito Federal 0.8320 1 Distrito Federal 0.8498 1

Baja California 0.7312 2 Baja California 0.7521 2

Nuevo León 0.7271 3 Nuevo León 0.7448 3

Nacional   0.6595 Nacional   0.6779

Guerrero 0.5718 30 Guerrero 0.5902 29

 Oaxaca 0.5528 31  Oaxaca 0.5679 30

Chiapas 0.5343 32 Chiapas 0.5541 32

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012).

Gráfica 3. Índice de educación por entidad federativa 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2012).

Los contrastes a escala municipal también son importantes, por 

ejemplo la delegación Benito Juárez del D.F. cuenta con el mayor 

idh del país con 0.917, mientras que Cochoapa el Grande, en Gue-

rrero, es el municipio con idh más bajo con 0.362. La diferencia 

entre ellos es de 60%. De acuerdo con el informe de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de 2012, la heterogeneidad 
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del idh municipal se incrementa cuando los valores se analizan a 

partir de la pertenencia a grupos indígenas (Semarnat, 2013). Para 

tener un panorama más preciso, es conveniente analizar las dife-

rencias a escala municipal. Respecto al índice de ingreso, se muestra 

que dos de los municipios con menor índice de ingreso se ubican 

en Oaxaca (gráfica 4). 

Gráfica 4. Municipios con mayor y menor índice de ingreso (I. I.) 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2014).

Al examinar los diez municipios con menor índice de salud, los re-

sultados muestran que seis pertenecen al estado de Oaxaca (gráfica 

5 ). La diferencia es muy amplia, ya que Morelos (Coah.), y Allende 

(N.L.) muestran un 0.925 y la media nacional es de 0.922, en con-

traste con Abejones (Oax.) con 0.340. 

Gráfica 5. Municipios con mayor y menor índice de salud (I.S.) 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2014).
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El índice de educación es el que más distancia muestra entre mu-

nicipios. La delegación Benito Juárez tiene el índice de educación 

más alto, con 0.965, superando en más de 350% a Coicoyán de las 

Flores, Oaxaca, que presenta el índice de educación más bajo del 

país con 0.207 (gráfica 6). En este mismo índice de educación se 

observa que seis de los diez municipios con bajo desempeño se ubi-

can en Oaxaca. 

Gráfica 6. Municipios con mayor y menor índice de educación (I.E.) 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del pnud (2014).

La desigualdad llega a ser significativa entre municipios, incluso 

dentro de una misma entidad. El estado de Oaxaca cuenta con el 

mayor número de municipios rurales (80.7%) como proporción 

del total de sus municipios. Dentro de ellos se identifica una brecha 

importante, el municipio de menor desarrollo es San Miguel Santa 

Flor con un idh de 0.367 contrastando con San Sebastián Tutla de 

0.852, con el mayor índice de desarrollo en la entidad, ubicado en 

la Región de Valles Centrales. La diferencia entre estos dos munici-

pios es de 56.9%, lo cual es considerable sobre todo porque se está 

contrastando dentro del mismo estado. Lo anterior nos obliga a 

enfatizar que Oaxaca es más que la ciudad capital; son regiones con 

diversidad económica sociocultural significativa.
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contexto geográfico y educativo

El estado de Oaxaca tiene como capital a la ciudad de Oaxaca de 

Juárez, cuenta con 570 municipios, integrados por 12 644 locali-

dades entre urbanas y rurales (tabla 12 y grafica 2.7) (Gobierno de 

Oaxaca, 2012) y una extensión de 93 758 km2. 

Tabla 12. Localidades urbanas y rurales por región, Oaxaca, 2010

Concepto Superficie 
(km2)

Número de 
municipios

Total de 
localidades

Urbanas Rurales

Región Cañada 4 398.61 45 947 46 901

Región Costa 11 605.06 50 2 114 61 2 053

Región del Istmo 20 755.26 41 1 858 51 1 807

Región Mixteca 15 671.08 155 2 320 155 2 165

Región
Papaloapan

8 496.79 20 1 477 24 1 453

Región
Sierra Norte

8 972.39 68 804 69 735

Región Sierra Sur 14 753.26 70 1 648 70 1 578

Región Valles 
Centrales

9 480 121 1 476 133 1 343

Total 570 12 644 609 12 035

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Oaxaca (2012).

La entidad ocupa 4.8% del territorio nacional y su población es 

de 3 801 962 habitantes, lo que representa 3.4% del total del país. 

La escolaridad promedio en la entidad es 6.9 (casi primer año de 

secundaria), en contraste con el 8.6 del promedio nacional. La can-

tidad de hablantes de lengua indígena de 5 años y más es de 34 de 

cada 100 personas. A escala nacional 6 de cada 100 personas hablan 

lengua indígena. El sector que más aporta al pib en el estado son las 

industrias manufactureras, donde destaca la producción de los de-

rivados del petróleo y del carbón, industrias químicas, del plástico 

y del hule. A pesar de sus recursos naturales, minerales, marítimos, 

entre otros, el estado sólo aporta 1.5% al pib nacional.

Otro dato relevante del estado de Oaxaca es su riqueza étnica, 

cutural y lingüística. Se cuenta con 16 grupos étnicos distribuidos 
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Gráfica 7. Distribución de las localidades en cada una de las regiones

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Oaxaca (2012).

en las ocho regiones del estado (mapa 1), con igual número de len-

guas originarias. Sin embargo, esta riqueza se convierte en obstácu-

lo, ya que la entidad no recibe la atención suficiente para mejorar 

las condiciones estructurales de su sistema educativo, y proporcio-

nar educación a sus habitantes. 

El analfabetismo en el estado es de 16.3%, dos veces más que 

la media nacional. En 2010 fue de 6.9%, sólo superado por Chia-

pas y Guerrero (inegi, 2011). Los datos estadísticos en cuanto a 

población alfebatizada y no alfabetizada son contrastantes. La po-

blación mayor de 15 años que está alfabetizada es de 2 153 325, y la 

población que no sabe leer y escribir representa un total de 421 810 

(tabla 14). A un nivel regional el panorama es diversificado, en las 

regiones de la Cañada, Costa, Sierra Sur y Sierra Norte, el analfabe-

tismo alcanza entre 20 % y 30%; en la región de Valles Centrales se 

Aunque la cobertura educativa en la entidad va en aumento (ta-

bla 13), no todos los niños que asisten a la escuela entre 6 y 14 años 

de edad concluyen sus niveles educativos (gráfica 7). Diferentes fac-

tores socioeconómicos interfieren en los procesos educativos.
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Mapa 1. Distribución de las ocho regiones del estado de Oaxaca

Fuente: Wikipedia, 2016. 

Gráfica 8. Asistencia escolar por región, Oaxaca 2010

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Oaxaca (2010).
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Gráfica 9. Población alfabeta y analfabeta por región

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi, 2013.

concentra sólo 8% de analfabetismo, en tanto que el Istmo, Papa-

loapan y la Mixteca están entre 15 y 18% (gráfica 8). 

economÍa en oaxaca 

La economía del estado se sustenta en diversas actividades. Un 

sector importante son las industrias manufactureras, éstas se con-

centran en la región de los Valles Centrales y el Istmo. Lo anterior 

impacta de forma negativa, ya que las otras seis regiones no tienen 

los medios para promover su desarrollo. También se lleva a cabo el 

comercio al por menor, destacando nuevamente la Región de Valles 

Centrales con 24 841 unidades económicas, seguido por el Istmo 

con 11 867 unidades, Costa 7 846 y Mixteca con 7 496, respectiva-

mente. El comercio al por mayor se concentra en Valles Centrales y 

en menor proporción en la Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur.

Otro sector importante es el de servicios de alojamiento tem-

poral y de preparación de alimentos y bebidas, pero nuevamente, 

éstos se concentran en ciertas regiones. En orden de importancia 
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tenemos las siguientes: Valles Centrales, Istmo, Costa, Papaloapan y 

Mixteca. En cuanto a servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles (alquiler de viviendas, oficinas, maquinaria, 

locales comerciles, entre otros), destacan Valles Centrales, Papaloa-

pan e Istmo, ubicándose en el otro extremo Sierra Sur, Sierra Norte 

y Cañada.

El sector minero está ausente, sólo existen 20 unidades entre la 

Región de la Costa (15) y el Istmo (5). Estos datos nos muestran 

la desproporción del desarrollo de la entidad (tabla 15). Asimismo, 

destacan ciertos sectores económicos por la concentración de la 

población en determinada región o por el turismo.

Oaxaca cuenta con un alto número de localidades rurales, con 

una economía de autoconsumo que se basa en la producción de 

maíz, frijol, chile, calabaza, trigo, cebada, cítricos, entre otros, depen-

diendo de la región y las condiciones climatológicas.

la migración en oaxaca

La migración se origina por la falta de empleo, por los bajos ni-

veles de vida, alta marginación, por la extrema pobreza; aunado a 

las cuestiones climatológicas, entre otros factores (Berumen, 2007). 

Oaxaca tiene antecedentes migratorios desde la década de los 40 a 

partir del programa “bracero”, pero fue en la década de los 90 cuan-

do repuntó su expulsión demográfica (Zúniga y Acevedo, 2005). La 

migración en Oaxaca alcanzó su mayor intensidad en 2010, ubicán-

dose en la posición 10 en el país (grafica 9), junto con los estados 

que tradicionalmente han tenido población migrante y que presen-

tan el mayor índice migratorio.

Al ubicar este fenómeno en el contexto oaxaqueño, el pano-

rama también está diferenciado con 286 municipios que van de 

un nivel medio a nivel muy alto de intensidad migratoria (gráfica 

10) y 284 municipios que van de un nivel nulo a un nivel bajo de 

intensidad migratoria. 
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Gráfica 10. Lugar que ocupa cada estado por su densidad migratoria, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Conapo (2010).

Gráfica 11 Grado de intensidad migratoria por municipios, Oaxaca 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Conapo (2010).
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La migración ha impactado en la infraestructura oaxaqueña, en la 

organización social y política, en la estructura familiar, en la pro-

ducción y consumo alimentario, entre otros. Para el caso de las co-

munidades rurales e indígenas, este fenómeno ha dado lugar a la 

modificación de los patrones socioculturales, el idioma originario 

se está desplazando, existen nuevas pautas de reproducción social 

y económica, con cambios en el sistema de cargos, en la vida cere-

monial, en el sistema agrícola de producción, en la organización del 

trabajo comunal, en la estructura familiar, en las redes de relaciones 

sociales, en la desintegración familiar y el abandono de la escuela 

como consecuencia de la migración. La migración, entonces, no 

sólo afecta lo material sino también el aspecto sociocultural y lo 

simbólico. Lo local, la identidad, lo cultural, lo étnico y lo lingüísti-

co adquieren nuevos significados. 

La migración en Oaxaca se debe a la falta de empleo, a que la 

agicultura ya no genera lo necesario para sobrevivir, lo que se con-

vierte en un problema económico en las comunidades de origen. 

Esto motiva a los pobladores a salir en busca de empleo y mejores 

formas de vida. La población migrante y las remesas tienen un pa-

pel importante en las comunidades de origen. En el año 2012 Oa-

xaca se se ubicaba en el lugar 6 de los estados que reciben remesas 

provenientes de Estados Unidos, con 1 366.2 millones de dólares 

(Banco de México, 2012). Las remesas se han convertido en una 

fuente de sostenimiento económico para las familias oaxaqueñas, 

para la conformación de infraestructura en las regiones, y para la 

conservación de las fiestas patronales en las comunidades. En este 

sentido, los migrantes mantienen relaciones sociales y económicas 

con sus comunidades de origen y la propia comunidad los sigue 

considerando parte de ella. Sin embargo, también tienen efectos 

negativos, en tanto que a mayor remesa mayor abandono de las 

actividades agrícolas, ya que la población se vuelve consumidora de 

productos básicos, generando nuevos patrones de consumo. 
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diversidad cultural en oaxaca 

Un aspecto que caracteriza a Oaxaca es su diversidad cultural. Ésta se 

considera como la fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que res-

pecta a lo económico, sino como medio de tener una vida intelectual, 

afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. En 2001, se establece 

en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que la 

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmen-

te en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de po-

blaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 

la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Son comunidades 

integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reco-

nocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

No obstante esta aparente claridad en cuanto a elementos y po-

sibilidades que brinda la diversidad cultural, su cuantificación ha 

llevado a tener como elemento preponderante la lengua. Las lenguas 

indígenas, también llamadas originarias, por su existencia anterior a 

la conquista española, han cobrado importancia, aunque en décadas 

anteriores su existencia era considerada como un obstáculo infran-

queable, para la inclusión de esos grupos sociales a la modernidad.

El estado de Oaxaca cuenta con 2 065 770 indígenas de una po-

blación total de 3 566 179. Esto representa 57.9 %, cifra que lo ubica 

como el estado de la República Mexicana con mayor población in-

dígena (tabla 16). 

Tabla 16. Población indígena de Oaxaca 2000-2010

Año 2000 2005 2010

Población indígena 1 120 312 1 091 502 1 165 186

Población no indígena 2 318 453 2 415 319 2 636 776

Total de población 3 438 765 3 506 821 3 801 962

Fuente: inegi (2010). 
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Oaxaca es la entidad con mayor diversidad étnica y lingüística de 

México. Conviven en ella 18 grupos étnicos de los 65 que hay en Mé-

xico. Estos grupos son: 1) mixtecos, 2) zapotecos, 3) triquis, 4) mixes, 

5) chatinos, 6) chinantecos, 7) huaves, 8) mazatecos, 9) amuzgos, 

10) nahuas, 11) zoques, 12) chontales de Oaxaca, 13) cuicatecos, 

14) ixcatecos, 15) chocholtecos, 16) tacuates, 17) afromestizos de la 

costa chica y 18) tzotziles. En conjunto superan el millón de habi-

tantes, alrededor de 34.2% distribuidos en 2 563 localidades (Go-

bierno de Oaxaca, 2011).

Los grupos lingüísticos con mayor presencia numérica son los 

mixtecos y zapotecos (tabla 17), pero también están los grupos pe-

queños, como los chochos, con sólo 524 hablantes, que resultan en 

ocasiones casi invisibles.

Tabla 17. Grupos indígenas de Oaxaca (porcentajes)

Microetnias
(menos de 10 000 
hablantes)

Mesoetnias
(de 10 000 a 100 000 
hablantes)

Macroetnias
(más de 100 000 hablantes)

• 5 282 zoques (0.7% de la 
población indígena)

• 4 819 amuzgos (0.43%)
• 4 617 chontales (0.41%)
• 524 chochos (0.05%)

• 40 004 chatinos (3.58%)
• 15 203 triquis (1.36%)
• 13 678 huaves (1.22%)
• 12 128 cuicatecos 

(1 09%)
• 10 979 nahuas (0.98%)

• 377 936 zapotecos 
(33.81%)

• 245 755 mixtecos 
(21.99%)

• 174 352 mazatecos 
(15.60%)

• 107 002 chinantecos 
(9.57%)

• 105 443 mixes (9.43%)

Fuente: inegi (2010).

La población indígena en Oaxaca es predominantemente rural. La 

entidad tiene una de las menores proporciones de población urba-

na en México, ya que 52.7% de los oaxaqueños residen en localida-

des de 2 500 habitantes o menos, lo que implica una gran dispersión 

poblacional en pequeñas comunidades. Territorialmente, los pue-

blos y comunidades indígenas comprenden la mayor parte de la 

entidad; constituyen 1 537 núcleos agrarios, de los cuales 702 son 

comunidades, que representan 65.44% del territorio estatal y 835 
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son ejidos, con una superficie correspondiente a 17.52% (Gobierno 

de Oaxaca, 2011).

La definición del grado de presencia indígena se basa en el supues-

to de que la preservación de la lengua constituye el principal rasgo 

distintivo de estos grupos. A partir de ello, se clasifican las localidades 

de acuerdo al porcentaje de población de 5 años o más que declara 

hablar alguna lengua indígena mediante los siguientes criterios: 

1. Indígena, donde 70% o más de los habitantes de 5 años o 

más habla alguna lengua indígena. 

2. Predominantemente indígena, donde entre 40 y menos de 

70% de la población habla alguna lengua indígena. 

3. Moderada presencia indígena, donde entre 10 y menos de 

40% de sus residentes habla alguna lengua indígena; y 

4. Escasa presencia indígena, donde menos de 10% es hablan-

te de lengua indígena.

Usando el criterio de la auto-adscripción, de los 570 municipios 

en Oaxaca 209 registran un 90% o más de la población de 5 años 

y más que se considera indígena. Destaca Santa María Tataltepec, 

perteneciente a la región Mixteca, donde la totalidad de este grupo 

de población se considera indígena (tabla 18). Asimismo, se tienen 

municipios como Santa María Temaxcalapa y Santiago Atitlán, 

donde más de 99.6% de la población de 5 años y más se considera 

indígena. En contraparte, existen municipios como San Martín de 

los Cansecos y La Pe, en los que la población que se considera indí-

gena en este grupo de edad no llega a 1% (inegi, 2010).

Entre los grupos indígenas también se observa marginación 

(tabla 19) de los grupos indígenas minoritarios, ya que no se tie-

ne información suficiente respecto al número de localidades don-

de habitan los ixcatecos, chocholtecos, amuzgos, nahuas, zoques y 

chontales. Los datos son dramáticos, ya que de 5 156 comunidades 

en las que habitan grupos indígenas, 4 936 están dentro de los ran-

gos de alta y muy alta marginación.
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Tabla 18. Distribución de las localidades indígenas por lengua principal

Lengua principal Localidades
Hablante de lengua indígena

Total Lengua principal

Total 5 089 1 021 020 993 053

Zapoteco 1 145 305 232 295 967

Mixteco 1 684 229 944 224 800

Mazateco 741 168 286 165 143

Mixe 374 95 932 93 671

Chinanteco 398 94 463 91 411

Chatino 198 37 134 36 660

Zapoteco sureño 155 25 084 23 035

Triqui 72 13 477 13 375

Huave 24 13 028 12 649

Cuicateco 75 10 644 10 301

Otras lenguas 223 27 796 26 041

Fuente: Conapo (2010).

Tabla 19. Localidades con presencia indígena y grado de marginación

Presencia indígena 
y grado

de marginación
Localidades

Población

Total Indígena
Hablante de

lengua
indígena

Localidades indígenas 5 156 1 788 912 1 599 855 1 021 027
Muy alto 2 825 547 793 535 637 407 900
Alto 2 111 869 486 788 026 493 826
Medio 185 260 991 201 183 95 903
Bajo 29 110 386 74 836 23 375
Muy bajo 6 256 173 23

Fuente: Conapo (2010). 

El caso de la población de origen africano en Oaxaca es muy im-

portante, por el peso cultural que tiene en la formación del mosaico 

étnico del estado. Esta población de inmigrantes con antecedentes 

de largas cadenas de esclavismo en la época de la expansión euro-

pea llegó al territorio nacional junto con los primeros españoles. 

Se integraron a la población indigena en ciertas áreas del territorio, 

para desempeñar actividades laborales extremas. Sin embargo, en 
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términos técnicos este grupo ha quedado relegado para constituir-

se como una etnia, pues según los criterios que establece el inegi 

requieren ser hablantes de una lengua indígena o autoadscribirse 

a un pueblo indígena. Con esto se omite de las estadísticas oficia-

les no sólo a los habitantes de ascendencia afro, sino también a los 

asiáticos y europeos que no son considerados extranjeros, sino más 

bien como habitantes y ciudadanos mexicanos de origen extranjero 

en varias generaciones.

Pese a estos problemas de reconocimiento, Pérez (2012) permite 

identificar, a escala más concreta, los municipios donde habitan los 

grupos afromexicanos: San José, Estancia Grande, Santo Domingo 

Armenta, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa María Cortijos y San-

tiago Tapextla. Le siguen los municipios con población con otro tipo 

de rasgos, pero que aun así se pueden considerar afrodescendien-

tes: Mártires de Tacubaya y Santiago Llano Grande. También en las 

comunidades pertenecientes a municipios mixtecos hay fuerte pre-

sencia: Santiago Jamiltepec, Santa María Huazolotitlán, San Andrés 

Huaxpaltepec y Santiago Tututepec. En menor medida se encuen-

tran en los distritos de Cuicatlán, Pochutla, Juchitán y Tuxtepec.

El grupo de afromexicanos vive en municipios con alta y muy 

alta marginación (tabla 20). Es fundamental que se les otorgue la 

condición de etnia, y así formalizar su identidad, como al resto de 

las comunidades indígenas. De esta forma podrían recibir los bene-

ficios de los programas de educación, salud, servicios, actividades 

Tabla 20. Municipios de alta y muy alta marginación  
con presencia de grupos afromexicanos

Mártires de Tacubaya Alto Santa María Huazolotitlán Alto

San Andrés Huaxpaltepec Alto Santiago Llano Grande Alto

San José Estancia Grande Alto Santiago Pinotepa Nacional Alto

San Juan Bautista Lo de Soto Alto Santiago Tapextla Muy alto

Villa de Tututepec de Melchor Alto Santiago Tetepec Muy alto

Santa María Cortijo Alto Santo Domingo Armenta Muy alto

Fuente: Elaboración propia con datos del Conapo (2010).
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productivas, financiamiento, atención especial, desarrollo sustenta-

ble y procuración de justicia (Pareja, 2012).

Quizá lo que más se conoce de la diversidad cultural de Oaxaca 

es su música, reconocida en el mundo a través de las bandas filar-

mónicas de cada pueblo; o su gastronomía única, como el caldo de 

piedra de Huautla; el mantenimiento de técnicas de pintado natural 

de telas con la grana cochinilla, o bien, la elaboración de textiles con 

telares artesanales o de cintura. No se puede dejar de mencionar la 

diversidad existente en los trajes regionales en el estado, los cua-

les no son simples prendas de vestir, sino en muchas ocasiones se 

convierten en verdaderos emblemas identitarios para las mujeres y 

hombres que las visten. Sin embargo, la organización social de sus 

habitantes muestra características mucho más trascendentes.

formas de organización social  

y PolÍtica en oaxaca

A diferencia de otros sistemas políticos en el país, Oaxaca presenta, 

desde el primero de octubre de 1997 y mediante el decreto núme-

ro 203, el sistema de usos y costumbres para la renovación de sus 

autoridades en 418 municipios, de un total de 570 que componen 

la entidad. Este sistema de organización social y política funciona 

mediante varios niveles. Cada uno con un órgano de representa-

ción y varios auxiliares que representan al ayuntamiento, la admi-

nistración de justicia, agraria, de la iglesia, de los festejos y de la 

gestión de desarrollo (Flores, 1999). Para obtener un cargo a través 

de este sistema en las comunidades, se tienen en cuenta cualidades 

morales, económicas e intelectuales de los ciudadanos. No obstan-

te, el sistema es flexible y tiene particularidades en cada comunidad. 

“El régimen de usos y costumbres es un sistema de elección cuyos 

requisitos de elegibilidad están ajustados a los valores sociales pro-

pios del tránsito por el sistema de cargos” (Flores, 1999). Es decir, 

los ciudadanos elegibles a los cargos con mayor importancia deben 
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haber pasado por otros cargos menores en una especie de inicia-

ción o aprendizaje para el servicio comunitario, teniendo como re-

quisito fundamental el ser ciudadano, condición ganada a través de 

las muestras de compromiso y solidaridad con la comunidad, no 

sólo por la vecindad en el lugar (Flores, 1999).

Este sistema político ha sido utilizado en las comunidades in-

dígenas y afromexicanas, en una combinación de la herencia del 

ayuntamiento colonial, la organización política indígena y los sis-

temas electorales actuales. Ha permanecido a través de los años re-

sistiendo los embates de los partidos políticos y a pesar de quienes 

descalifican el sistema como discriminatorio hacia las mujeres (no 

contempla su participación como autoridades municipales). No 

obstante, constituye una muestra más de la diversidad cultural del 

estado y de la permanencia de formas ejemplares autónomas en la 

elección de autoridades.

Otra forma de organización social autónoma es el tequio, reco-

nocido como el trabajo comunitario no retribuido económicamen-

te que se hace en beneficio de la comunidad. Tal como sucede con 

otros elementos de la diversidad cultural, fuertemente arraigados 

en el estado, el tequio se lleva a cabo en las comunidades rurales 

y fundamentalmente indígenas para garantizar la subsistencia, la 

seguridad social, la armonía del grupo, entre otras (Zolla y Zolla, 

2004). Otra modalidad ancestral del tequio fue el servicio obligato-

rio, fijado por la autoridad colonial, los hacendados o los caciques, 

casi sin excepción, bajo forma de trabajo (Zolla y Zolla 2004). 

En 2016, el tequio sigue siendo reconocido como una prácti-

ca social de las comunidades rurales, indígenas y no indígenas del 

estado. Sin embargo, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca en su artículo 43 lo reconoce como una carac-

terística de las comunidades indígenas: 

Las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio 

como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comu-

nidad indígena. Los tequios encaminados a la realización de obras de 
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beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las au-

toridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad 

indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones 

municipales (Gobierno de Oaxaca, 1998). 

esPeranza de vida en oaxaca 

El índice de esperanza de vida (iev) se establece para determinar 

cuánto se espera que viva una persona en un contexto social de-

terminado. Se considera el sexo, nivel de educación, condiciones 

sanitarias, medidas de prevención, nivel económico, atención de la 

salud como política de estado. Asimismo, programas de asistencia 

social, progreso científico y tecnológico, entre otros, que repercuten 

directamente en el desarrollo de un país. 

En el caso de los mexicanos y las mexicanas, el iev ha aumen-

tado considerablemente debido a factores, como: la educación, 

políticas sociales, salud pública, aumento del presupuesto federal, 

programas de apoyo a la población adulta, entre otros. En 1930 las 

personas vivían en promedio 34 años; las mujeres vivían 35 años y 

los hombres 33 (gráfica 12). En 1970 este indicador se ubicó en 61 

años en promedio, en 2000 fue de 74 y en 2010 era de casi 75 años, 

Gráfica 12. Comportamiento de la esperanza de vida  
de la población de México

Fuente: Elaboración propia con datos del Conapo (2010). 
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lo que implica un aumento equivalente a un tercio de año en la 

esperanza de vida al nacimiento (Conapo, 2010). En el estado de 

Oaxaca, este indicador se encuentra en 71.9 años en promedio, a la 

par de estados como Guerrero y por arriba de Chihuahua, que se 

encuentra en 68.8, y por debajo del promedio nacional, que es casi 

de 75 años.

tasa de mortalidad

Las estadísticas de mortalidad, que también se conocen como es-

tadísticas de defunciones generales, desde su captación han tenido 

un tratamiento similar a otras como las de natalidad. El indicador 

de mortalidad es una tasa que se mide en porcentaje, el cual es la 

proporción que indica el número de personas que fallecen por al-

guna causa específica, en un periodo determinado. Este índice suele 

expresarse por 1 000, por 10 000 o hasta por 100 000 ciudadanos. 

Tabla 21. Tasa de mortalidad porcentual nacional y en Oaxaca

Rango de 
edad

% Tasa nacional % Oaxaca

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0-4 6.6 6.5 6.6 6.4

5-14 1.3 1.2 1.5 1.4

15-24 4.7 2.2 4.3 2.4

25-34 6.5 2.8 5.9 2.8

35-44 8.0 4.4 8.0 4.2

45-54 10.6 8.2 10.2 7.4

55-64 13.6 13.0 12.1 12.1

65-74 17.2 18.4 16.4 17.4

75 y más 31.1 43.4 34.6 46.0

No 
especificado

0.5 0.2 0.4 0.1

General 5.7 4.4 6.5 4.9

Fuente: Conapo (2010).
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La dinámica poblacional por rangos de edad a escalas nacional y 

estatal son casi similares, así como el decremento de la mortalidad 

como uno de los indicadores que ha favorecido el desarrollo social 

y crecimiento poblacional de nuestro país.

Oaxaca en el año 2000 tenía una tasa de fecundidad de 3.10%, 

y para el año 2010 se redujo 2.56%. A su vez, la entidad presenta 

reducción de la mortalidad infantil, la cual registró en el año 2000 

tan sólo 24.9 defunciones de niños menores de un año de edad por 

cada mil nacidos vivos. Esto representó una reducción de 20% en 

relación con la tasa registrada en 1994 (tabla 22), que fue de 31.4 

defunciones por cada mil nacidos vivos.

Tabla 22. Mortalidad según sexo en el estado de Oaxaca, años 2000 y 2010

Censo Hombres Mujeres

2000 9 537 7 548

2010 11 846 9 875

Fuente: inegi (2010).

A escala nacional y estatal, se registra un mayor número de muertes 

en el sexo masculino. A nivel estatal destaca San Pablo Etla con una 

tasa de mortalidad de 6.06% y en caso contrario, el municipio de 

Coicoyán de las Flores con una tasa de 51.21%. Es necesario men-

cionar que Coicoyán está catalogado como uno de los municipios 

más pobres de todo el país. 

Los cambios sucesivos en la mortalidad y la fecundidad han 

provocado importantes transformaciones en la composición por 

edad de la población, dando lugar inicialmente a una estructura 

muy joven y en época más reciente, a un gradual envejecimiento 

de la población, que pasa de 25.1 años a inicios de 1995, a 26.8 

años a finales del año 2000. Para 2010, el promedio de edad se 

redujo a 26 años. 

Desde el punto de vista social, para tener un panorama de las 

condiciones en que la población se desenvuelve es importante 
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analizar los datos de los hogares. Las familias en nuestro país se cla-

sifican en: nucleares, con la pareja y los hijos; ampliadas, con algu-

nos parientes que comparten lazos consanguíneos, y compuestas, 

con la integración de algún miembro diferente a la familia nuclear 

(Quiroz, Dary, y Cervini Iturre, 2017). 

Tabla 23. Hogares por tipo de jefatura a escala nacional y estatal 2010

Jefatura familiar Hogares Nacional % Hogares
Oaxaca %

Femenina 6 916 206 25 240 561 26

Masculina 21 243 167 75 693 910 74

Total 28 159 373 100 934 431 100

Fuente: inegi (2010).

Se puede observar que la jefatura masculina a escala nacional y es-

tatal sigue predominando, esto se debe a la cultura donde prevalece 

la idea del hombre como proveedor; aunque esto ha cambiado en 

las últimas décadas. 

rango de edad en sistema educativo

Para entender el fenómeno educativo en Oaxaca, es necesario iden-

tificar los rangos de edad de la población en edad escolar, y la capa-

cidad que tiene el estado para cubrir la demanda educativa en los 

diferentes niveles educativos (tabla 24).

conclusiones 

La economía del estado de Oaxaca se centra en pequeñas organiza-

ciones manufactureras, que se ubican principalmente en la Región 

de Valles Centrales y el Istmo. No hay industria que pudiera generar 

empleos, y por ello es común la migración hacia los estados del 
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Tabla 24. Población de Oaxaca en condiciones de asistencia escolar 2010

Población
Asiste No asiste No especificado

Absorción % Absorción % Absorción %

3-9 557 080 431 545 77.47 119 542 21.46 5 993 1.08

10-14 414 392 385 092 92.93 28 456 6.87 844 0.20

15-19 406 873 220 448 54.18 185 419 45.57 1 006 0.25

20-24 313 523 55 245 17.62 256 508 81.81 1 770 0.56

25-29 268 969 11 540 4.29 255 537 95.05 1 892 0.70

30 y más 1 602 601 17 640 1.10 1 573 491 98.18 11 470 0.72

Total 3 563 438 1 121 510 31.47 2 418 953 67.88 22 975 0.64

Fuente: inegi (2010).

norte del país, o hacia Estados Unidos de América. Oaxaca se ubi-

ca en la posición 10 dentro de los estados expulsores de migrantes 

(Zúñiga y Acevedo, 2005). 

El contexto social y económico de Oaxaca muestra un pano-

rama desalentador, ocupa el tercer lugar de 32 estados con pobla-

ción en pobreza extrema (Coneval, 2010), y un Indice de Desarrollo 

Humano de 0.6663 que equivale a la posición 31 de 32 estados en 

2010 (pnud, 2012). La desigualdad, marginación y pobreza en las 

regiones de Oaxaca generan que el ingreso, permanencia y egreso 

escolar de los estudiantes no sean los esperados. La entidad ocupa 

los últimos lugares en nivel educativo, con un grado promedio de 

escolaridad de 6.9 años (inegi, 2013). La existencia de 18 grupos 

indígenas y sus diferentes variantes lingüísticas, ubicadas en comu-

nidades de alta y muy alta marginación, es un elemento que dificul-

ta la permanencia y egreso en la escuela, ya que por lo general los 

maestros son monolingües en español. 

Futuros trabajos tendrán que profundizar en la equidad de gé-

nero, etnia, edad y extra-edad, así como estudios comparativos en-

tre el contexto rural y urbano, mediante metodologías cuantitativas 

y cualitativas, que permitan explicar con mayor precisión estos as-

pectos en Oaxaca. 
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capítulo 3

ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL  

EN LAS IES DE OAXACA

María Elena Quiroz Lima 

Manuel Ochoa Jiménez 

La desigualdad asume formas activas de segmentación social, una 

de ellas se observa en el tipo de instituciones de educación su-

perior (ies) a las que los estudiantes asisten. Esta situación nos 

muestra la existencia de una estratificación horizontal, entendida 

como el conjunto de procesos que las ies aplican para la selección 

de estudiantes, lo cual genera desigualdad al ubicar a los jóvenes 

en distintas modalidades e instituciones educativas, dentro de un 

mismo nivel de escolaridad (Blanco, Solís y Robles, 2014). Podría-

mos agregar que la estratificación no sólo es resultado del ingreso, 

también es producto de los requisitos para la permanencia y egre-

so de los estudiantes. 

El capítulo presenta un panorama general del sistema de educa-

ción superior en Oaxaca, para continuar con la presentación de las 

condiciones institucionales de tres instituciones representativas del 

nivel terciario, ubicadas en dos regiones de Oaxaca. Así mismo, se 

analiza el efecto de estas condiciones en el ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes. 
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La elección de las ies se realizó tomando en cuenta el sector al 

que pertenecen, el régimen y región. Con estos criterios se seleccio-

naron: la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Escuela Nor-

mal Vanguardia, y el Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Las dos 

primeras Instituciones se encuentran en la Región de la Mixteca 

y la tercera en la Región del Papaloapan. Se analizan los rubros de 

ingreso, permanencia y egreso, considerando los principios de De-

meuse, Crahay, Monseur (2001), éstos son: 1) Igualdad de acceso; 

2) Igualdad de condiciones y medios de aprendizaje; 3) Igualdad 

en los logros o resultados; 4) Sistema educativo equitativo. La in-

formación se obtuvo mediante la consulta de documentos oficia-

les, así como de entrevistas a profesores y directivos. Se trabajó con 

el supuesto de que la oferta educativa no es homogénea, lo que se 

traduce en una segmentación institucional con opciones educati-

vas estratificadas. 

el sistema de educación suPerior en méxico

En México, el sistema de educación superior y sus instituciones tie-

nen una función amplia, la cual se relaciona con el servicio a la 

sociedad en su conjunto (Villaseñor, 2003). Con un enfoque eco-

nómico, Székely (2013) le asigna a la educación superior el rol de 

formar los recursos humanos con el perfil que requiere el mercado 

laboral y las áreas de mayor potencial de desarollo. En contraste, el 

enfoque humanista le asigna a la educación superior la función de 

promover el desarrollo y cambio social directa e indirectamente a 

través de la enseñanza, investigación y servicios. Se espera que las 

ies incluyan programas educativos pertinentes con el fin de man-

tener un equilibrio entre el desarrollo del conocimiento por sí mis-

mo, la capacidad de respuesta a los problemas generales a los que 

se enfrenta la humanidad y las necesidades de la vida económica y 

cultural, para responder a los problemas específicos de una región, 

un país o una comunidad determinada (unesco, 1995). 
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El desarrollo no se refiere únicamente a las fuerzas microeco-

nómicas, también se centra en el mejoramiento de las condicio-

nes individuales y colectivas; en el incremento de oportunidades, 

participación, igualdad, estándares de bienestar, medio ambiente 

y sustentabilidad (unesco, 1998). El desarrollo no es un estado u 

objetivo por alcanzar, es un proceso constante de mejora en el cual 

la educación y la investigación desempeñan un papel importante 

para crear un cambio positivo en los individuos, las personas, las 

comunidades, las estructuras e instituciones que nos dan soporte. 

El desarrollo es integral y considera conciencia y sustentabilidad 

por el medio ambiente, resolución de conflictos, alivio de la pobre-

za, cultivo de valores tales como derechos humanos, cuestiones de 

salud y preservación o cambio cultural. En este sentido, se conside-

ra a las instituciones de educación superior como progenitoras del 

cambio social a través de la generación y diseminación de conoci-

miento y nuevas ideas, especialmente en el contexto de la globaliza-

ción (Thomson, 2008). 

Con esta postura, las políticas públicas para la educación supe-

rior de México enfatizan la importancia de promover el desarrollo 

económico y la integración social. De acuerdo con Bruner (2011), 

las políticas establecen básicamente tres objetivos: 1) Ampliación 

de la cobertura con equidad; 2) Mejoramiento de la pertinencia y la 

calidad de la prestación de la educación superior; 3) Coordinación e 

integración del sistema de educación superior. Esto implica tener en 

cuenta el principio de autonomía institucional, así como una presen-

cia activa del Estado; de los gobiernos federal y estatal, lo cual no es 

sencillo, ya que en 2015, el sistema de educación superior en Méxi-

co se caracteriza por su complejidad y amplio crecimiento. Siguiendo 

la descripción de Burton Clark (1983) nuestro nivel de educación 

terciaria funciona mediante un sistema público y múltiple, con sec-

tores múltiples que se conforman de varios subsistemas, los cuales se 

organizan a su vez en establecimientos de diferentes dimensiones que 

imparten diversas disciplinas y en los que conviven varios actores; 

profesores, personal administrativo, alumnos, autoridades. 
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Sin embargo, la afirmación recurrente del papel determinan-

te de la educación en el desarrollo social y económico no ha sido 

acompañada de los cambios necesarios para que este rol pueda ser 

ejercido plenamente por las ies. Por el contrario, cada vez más au-

mentan las demandas de la sociedad sobre los sistemas educativos, 

los cuales, a su vez, las trasladan a las Instituciones y a los profeso-

res. De la misma forma, el trabajo académico no se acompaña de 

procesos sistémicos e integrales para que el profesorado pueda des-

empeñar los nuevos roles, participar en los cambios y corresponsa-

bilizarse de los resultados de su trabajo. 

La Secretaría de Educación Pública (sep) es la máxima autoridad 

en materia educativa en el país. Esta instancia se subdivide en las 

siguiente entidades, Subsecretaria de Educación Superior (ses), la 

cual se compone de nueve Unidades Administrativas: 1) Secretaría 

Particular; 2) Coordinación de asesores; 3) Coordinación Adminis-

trativa; 4) Dirección General de Educación Media Superior Uni-

versitaria (dgesu); 5) Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación (dgespe); 6) Dirección Ge-

neral de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (dgutyp); 7) 

Dirección General de Profesiones (dgp); 8) Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica (dgest), y 9) Coordinación Na-

cional de Becas de Educación Superior (cnbes). La ses coordina 

a su vez a cinco órganos desconcentrados: 1) Instituto Politécnico 

Nacional; 2) Instituto Nacional del Derecho del Autor; 3) Uni-

versidad Pedagógica Nacional;  4) Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México; 5) Universidad Abierta 

y a Distancia de México (unadm). 

De manera general las ies se clasifican por su régimen público o 

privado, aunque la SEP incluye más aspectos (Tabla 1) y las clasifi-

ca en: 1) universidades públicas federales; 2) universidades públicas 

estatales; 3) universidades públicas estatales con apoyo solidario;  

4) universidades tecnológicas; 5) universidades politécnicas; 6) uni-

versidades interculturales; 7) institutos tecnológicos; 8) escuelas nor-

males; 9) centros públicos de investigación; 10) otras instituciones 
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públicas. En esta clasificación se identifica su orientación del cono-

cimiento (qué se enseña y cómo se enseña), su conformación legal 

y relación gubernamental. El nivel de educación superior incluye la 

formación técnica profesional, la licenciatura y los posgrados. Al-

gunas ies imparten dos de estos niveles: licenciatura y posgrados. 

Tabla 1. Instituciones de educación superior  
por régimen en México y Oaxaca

Régimen Nacional Oaxaca

Universidades públicas federales; fundadas por el gobierno 
federal, incluye a la unam, uam, upn y al ipn.

4 3

Universidades públicas estatales; ubicadas en los 31 estados 
del país.

46 1

Universidades públicas con apoyo solidario.

Universidades tecnológicas. 60 12

Universidades politécnicas, con regimen descentralizado 
pertenecientes a los gobiernos de los estados.

18 2

Universidades interculturales, dirigidas principalmente a la 
atención de estudiantes indígenas.

4

Institutos tecnológicos, los cuales funcionan con recursos 
financieros federales y estatales, y en algunos casos 
municipales.

211 8

Centros públicos de investigación. 27 2

Escuelas normales, dirigidas a la formación de los 
profesionales que se ubican en la educación básica.

249 12

Otras instituciones públicas. 94

Fuente: Elaboración propia con información de la sep (2013).

El financiamiento para la educación superior se organiza en dos 

partidas: la primera corresponde a la asignación fija, mientras que 

la segunda a los apoyos complementarios que se obtienen median-

te los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (pifi), 

que presentan las ies. La búsqueda por los recursos económicos 

se sitúa en el centro de las funciones educativas, sobre todo en la 

elaboración de los pifi, los cuales determinan en gran medida hacia 

dónde se mueven las universidades. Esta forma de asignar los re-

cursos a las ies pone en desventaja a las universidades estatales que 
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no cuentan con toda la infraestructura y experiencia de las grandes 

universidades del país (Mendoza, 2013). 

Siguiendo a Mendoza (2013), las decisiones tomadas entre la Se-

cretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con relación al presupuesto para las instituciones federales 

y universidades públicas estatales, mostraron un tratamiento in-

equitativo, principalmente respecto de estas últimas, ya que no se 

explica que ocho de ellas recibieran aumentos, mientras 26 no tu-

vieron variación en términos reales. Lo anterior es indicativo de la 

ausencia de políticas de financiamiento de la educación superior 

con visión de largo plazo. En los encuentros sostenidos entre recto-

res de universidades, legisladores y autoridades hacendarias al ini-

cio de las negociaciones para la determinación de 2013, se planteó la 

urgencia de transitar hacia un nuevo esquema de asignación presu-

puestal sustentado, entre otros criterios, en los de institucionalidad, 

suficiencia, equidad y transparencia (Mendoza, 2013). 

condiciones estructurales del sistema  

de educación suPerior de oaxaca 

Oaxaca cuenta con una Dirección General de Educación Media 

Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, con una Coordinación 

General de Educación Media Superior y Superior. El gobierno del 

estado reconoció en su Programa de Educación Superior de Oa-

xaca 2011-2016 la necesidad de revisar la pertinencia y vinculación 

de los programas universitarios. Por tal motivo, establece en su 

objetivo número tres fomentar la pertinencia de la oferta de edu-

cación superior y la vinculación de los egresados con los sectores 

productivos público, privado y social (Gobierno de Oaxaca, 2012). 

En el mismo programa se señala que la cobertura y la atención a la 

demanda son temas que preocupan a las ies (tabla 2), y también 

la calidad, la vinculación, así como la investigación, el posgrado, la 

difusión y extensión de los servicios educativos. 
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Tabla 2. Datos de educación superior en Oaxaca en tres ciclos

Indicador (%) Ciclo 
2010

Ciclo  
2012

Ciclo 
2013

Absorción 51.4 52.9 53.1

Deserción 10.9 10.8 10.7

Cobertura incluye posgrado (18-23 años) 14.4 14.8 15.4

Cobertura no incluye posgrado (18-22 años) 16.6 17.1 17.8

Cobertura incluye posgrado (19-24 años) 14.9 15.3 15.9

Cobertura no incluye posgrado (19-23 años) 17.2 17.7 18.3

Fuente: Gobierno de Oaxaca (2012). 

El nivel terciario ha mostrado en los últimos años un incremento 

importante de instituciones de educación superior (ies), con una 

diversidad de regímenes jurídicos de acuerdo al subsistema en que 

se agrupan. En 2015 existía en el estado de Oaxaca un total de 88 

ies, de las cuales 60 eran del subsistema universitario y de estas 14 

públicas y 46 privadas. En el subsistema tecnológico se encuentran 

11 tecnológicos federales, dos descentralizados, dos dependientes 

del Instituto Politécnico Nacional y uno particular. La educación 

normal se ofrece en 11 escuelas públicas, una particular, y en las 

tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado 

(Gobierno de Oaxaca, 2012). 

Es necesario reconocer que el enfoque tradicional, que respon-

día a la demanda mediante la ampliación de la capacidad física, se 

ha mostrado insuficiente e inadecuado para enfrentar los retos con-

temporáneos de la equidad y del desarrollo; la enseñanza superior 

ya no se define en el ámbito acotado de las instituciones especiali-

zadas, sino en el contacto fluido con la sociedad (Tuirán y Muñoz, 

2010). Székely (2013) señala que los tres retos principales para la 

educación superior en el estado de Oaxaca, tanto como en el país, 

son la cobertura, la equidad, y la calidad, medida por su pertinencia 

para el sector productivo. 

En esta misma línea, el Programa de Educación Superior de 

Oaxaca 2001-2016 señala en su Programa No. 1 de Trabajo que el 
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acceso y pertinencia educativa son la estrategia con la cual se inten-

tará cumplir con la equidad. La matrícula de estudiantes de 18 a 22 

años ha mostrado un incremento, aunque en el ciclo escolar 2011-

2012 fue de 55 765 lo que equivale a 16% de la cobertura en la en-

tidad (tabla 3). Lamentablemente, todavía existe déficit de atención 

de educación superior por regiones (cgemsscyt, 2011). 

Tabla 3. Evolución de la cobertura en el estado de Oaxaca, ciclos 2005-2012

Ciclo escolar Matrícula Población
18-22 años

Cobertura

2005-2006 49 128 336 221 14%

2006-2007 49 665 339 044 15%

2007-2008 50 051 343 155 15%

2008-2009 52 244 346 644 15%

2009-2010 51 372 349 316 15%

2010-2011 53 179 350 743 15%

2011-2012 55 765 350 692 16%

Fuente: Coepes Oaxaca (2012).

Las ies que imparten posgrado en la entidad son 36 (Coepes Oaxa-

ca, 2012), de las cuales 13 funcionan con régimen público y 23 con 

régimen privado. La Dirección General de Planeación de la Secre-

taría de Educación Pública (sep, 2012) reportó para el ciclo escolar 

2010-2011 una matrícula total de 59 512 estudiantes del nivel supe-

rior (tabla 4). 

En contraste con la tendencia nacional, en Oaxaca 70% de los 

estudiantes de educación superior (es) están concentrados en sie-

te áreas de estudio. El área de Educación concentra a prácticamente 

20% de la matrícula total de estudiantes de es, seguido en términos 

de importancia por las carreras administrativas, las médicas y la de 

Derecho (Székely, 2013). 

Una de las aristas de los cuestionamientos a la calidad educativa 

es la relacionada con la infraestructura física de los centros escolares. 

Al respecto existe un problema severo de deterioro e insuficiencia 
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Tabla 4. Datos estadísticos del nivel superior en Oaxaca,  
ciclo escolar 2010-2011

Matrícula Hombres Mujeres Escuelas Docentes 

Totales 59 512 29 707 29 805 136 5 854

Normal 6 269 2 459 3 810 22 644

Licenciatura 51 894 26 608 25 286 81 4 684

Posgrado 1 349 640 709 33 526

Público 46 512 24 192 22 320 81 4 014

Federal 18 925 11 548 7 377 13 1 029

Estatal 12 385 5 216 7 169 48 1 812

Autónomo 15 202 7 428 7 774 20 1 173

Particular 13 000 5 515 7 485 55 1 840

 Fuente: sep (2012).

de infraestructura y equipamiento físico en México (Fuentes, citado 

por Miranda, 2011). El Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(inee) por su parte señala graves carencias en este rubro en los con-

textos de mayor vulnerabilidad y rezago social (2007).

En ese sentido, cabría recuperar la pregunta que Torres Landa 

(2010) formula: ¿la infraestructura educativa en las ies públicas 

mexicanas cumplen con las nuevas demandas del siglo xxi? Pare-

ce una pregunta central por la importancia de los espacios físicos, 

pues ellos constituyen el punto de partida de los procesos educa-

tivos. De ahí que se deben cuidar sus componentes interiores, exte-

riores y de equipamiento de las instituciones para que esos espacios 

propicien la convivencia y la posibilidad de generar aprendizajes con 

las aportaciones que desde la tecnología se hace a la tarea educativa.

Con esta perspectiva, el Instituto Nacional de Evaluación Edu-

cativa ha propuesto el concepto de Habitabilidad Educativa de la 

Escuela (hee). La idea que se sostiene es que 

La evaluación de la calidad educativa no se constriñe a la medición del 

logro alcanzado por los alumnos en las pruebas de aprendizaje. Tam-

bién se consideran los espacios escolares para generar ambientes físicos 
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educativamente habitables; espacios con las condiciones mínimas de bien-

estar, confort, salud y seguridad física para que den lugar a procesos efica-

ces de enseñanza-aprendizaje (Hernández, 2010).

Se reconocen ocho dimensiones de análisis: a) instalaciones y equi-

pamiento disponibles en la escuela; b) condiciones físicas de ins-

talaciones y equipamiento; c) confort físico en el aula; d) espacio 

educativo; e) sustentabilidad de la escuela; f) higiene y seguridad 

física en la escuela; g) accesibilidad de la escuela, y h) infraestruc-

tura y servicios de apoyo disponibles en la zona de asentamiento 

(Hernández, 2010).

En relación con los espacios en el nivel de educación superior 

en Oaxaca, Székely (2013) menciona que Oaxaca tiene uno de los 

números más bajos que se registran en México. Esto se debe a que 

el ritmo de ampliación de la capacidad instalada ha avanzado a una 

velocidad muy inferior a la de otras entidades. Tal vez es porque 

las ies en Oaxaca, en su mayoría no compiten por los recursos ex-

traordinarios provenientes del pifi, porque no pueden o porque no 

saben cómo hacerlo. Sin embargo, sorprende que la baja cobertura 

no esté asociada a que la entidad reciba un gasto por alumno menor 

al de otros estados. De hecho, el gasto por alumno de educación 

superior en Oaxaca es muy similar al observado en el promedio 

nacional (Székely, 2013). 

Para ilustrar la inequidad en el ritmo de crecimiento de la ca-

pacidad instalada en el nivel de educación superior, Székely (2013) 

señala que a escala nacional en 2012 existían 3 003 instituciones 

de educación superior. De ese total, 1 130 se crearon en solo cinco 

años, de 2006 a 2011. En ese periodo la proporción el incremento 

fue de 60%. Siguiendo esta ruta de análisis, en Oaxaca se encuentra 

una diferencia importante, pues en ese periodo el incremento de la 

capacidad instalada fue de 30%. Esto es, debido a la dimensión de 

oferta de servicios, Oaxaca va a continuar sin posibilidades reales 

de absorber a un mayor número de jóvenes egresados de educación 

media superior y la cobertura seguirá siendo una tarea postergada.
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A nivel estatal no se ha realizado un estudio que concentre las 

condiciones físicas de las instituciones de educación superior, de tal 

manera que se tenga información de las condiciones infraestruc-

turales y de equipamiento de las ies de los diversos subsistemas y 

regímenes. Esta, sin duda, es una tarea pendiente de las instancias 

que tienen a la educación superior como objeto de estudio, como la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el 

Estado de Oaxaca (Coepes).

Otro aspecto que es de suma importancia para el análisis de la 

equidad, lo constituyen los profesores del nivel de educación supe-

rior. En la década de los 80 las ies concebían al docente como el suje-

to que ejercía el rol específico de la enseñanza (Landessman, 1996). 

De forma paulatina, en la década de los 90, la denominación de los 

sujetos cambió a la de académicos, para designar genéricamente a un 

actor multifacético y heterogéneo, con funciones de producción y 

transmisión del conocimiento y cultura.

En el plano nacional, el total de académicos en el nivel superior 

tanto de instituciones públicas como privadas en el 2010 fue de 

329 186, lo que significa que en las últimas dos décadas la planta 

de profesores casi se triplicó, ya que en 1990 la cifra era sólo de 

134 424 profesores. Del total de esas plazas, alrededor de una cuarta 

parte son de profesores de tiempo completo y el promedio de edad 

de este tipo de profesores en las universidades públicas es de 48 

años (Bensusan y Ahumada, citado en Narro, Martuscelli y Barza-

na, 2012). Los otros tres cuartos, se componen de profesores con un 

régimen de horas contratadas para impartir clase. 

El tiempo contratado por las instituciones es un factor impor-

tante para el análisis del impacto de las políticas federales para la 

acreditación y aseguramiento de la calidad educativa. Al respecto 

existe un criterio específico en esas políticas; en primer término, es-

tán dirigidas al personal académico de tiempo completo y también 

se encaminan a estimular a las ies que cuentan con un porcentaje 

determinado de esta modalidad de contratación con carácter defi-

nitivo o en otros términos que sean trabajadores de base.
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Otro elemento importante es el nivel de estudios del personal 

académico. A escala nacional el número de profesores con estudios 

de posgrado se ha incrementado de forma sustantiva en la década 

2000-2010. En el ciclo escolar 2004-2005 tenía estudios de posgra-

do 61.4% del total de docentes de tiempo completo y de ellos 19% 

posee estudios de doctorado. Del total de los que cuentan con doc-

torado (13 113), 86.5% labora en las instituciones públicas.

Sin embargo, se ha naturalizado un estilo de trabajo académi-

co cuyo propósito ha sido la credencialización, entendida como 

la acumulación de grados escolares, independientemente de su 

impacto favorable en las tareas de formación de recursos huma-

nos, producción y difusión del conocimiento (Narro, Martuscelli 

y Barzana, 2012).

Cada subsistema presenta, en este sentido, problemáticas diversas, 

que van desde una planta académica con reducida experiencia labo-

ral, como es el caso de la educación superior tecnológica, hasta una 

planta docente con estudios predominantemente de licenciatura, con 

casos de un nivel máximo de estudios de bachillerato y en su mayoría 

contratado por horas, como es el caso de las escuelas normales (Na-

rro, Martuscelli y Barzana, 2012). Esto habla de una complicación 

que la política educativa del sector ha enfrentado en forma reiterada, 

sin encontrar mecanismos que coadyuven a su atención. 

Este mismo ejercicio de análisis se puede hacer en Oaxaca, uno 

de los estados con menor eficiencia en los indicadores de ingreso, 

permanencia y egreso, por ello, es pertinente analizar estos rubros 

para tratar de explicar las razones de dichos resultados. Con esta 

finalidad se presentan los datos (tabla 5), que han sido sistemati-

zados por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior en el Estado de Oaxaca (Coepes).

En el ciclo escolar 2008-2009 el nivel de educación superior en 

Oaxaca presentó una configuración que contribuye a entender las 

dificultades que este nivel educativo ha enfrentado para responder 

a las expectativas sociales y educativas. El tiempo de dedicación 

del personal académico dota a este nivel de una gran inestabilidad, 
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Tabla 5. Personal docente en las ies en Oaxaca por subsistema  
y tipo de contratación en el ciclo escolar 2008-2009

Subsistema
Personal Académico

Asignatura Medio 
tiempo

Tres cuartos 
de tiempo

Tiempo 
completo Total

uabjo 982 43 2 199 1 226

Sistema de 
Universidades 
Estatales de Oaxaca 
(Suneo)

0 35 0 729 764

Institutos tecnológicos 204 110 5 599 918

ies privadas 1 382 65 0 73 1 520

Universidad 
Pedagógica Nacional

18 25 0 45 88

Total 2 586 278 7 1 645 4 516

Fuente: Coepes-Oaxaca (2010).

pues 57.26% del personal es de asignatura, 6.15% de medio tiempo, 

0.15% de tres cuartos de tiempo y solamente 36.42% son de tiem-

po completo y de éstos, el Suneo tiene contratado a 44% (Coepes 

Oaxaca, 2010). 

En términos porcentuales, en las ies con financiamiento privado 

se encuentran laborando 34% de los docentes en ese ciclo escolar, la 

uabjo concentra a 27%, los institutos tecnológicos a 20%, el siste-

ma de universidades estatales 17% y las universidades pedagógicas 

a 2%. La inequidad se manifiesta entre los diversos subsistemas, por 

ejemplo, mientras en el Suneo 95% del personal académico es de 

tiempo completo, en los Institutos Tecnológicos se concentra 65% 

de académicos con este tiempo de dedicación. Sin embargo, en la 

uabjo sólo 20% del personal académico es de tiempo completo, y 

el caso más preocupante se encuentra en las ies privadas, con tan 

sólo 9% de profesores de tiempo completo. Esto anuncia dificulta-

des serias para el desarrollo de la generación y aplicación del cono-

cimiento y desde luego, en la atención, seguimiento y evaluación 

de los estudiantes a través de programas de tutorías y de fortaleci-

miento académico.
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Tabla 6. Número de alumnos y maestros por subsistema 
y tipo de sostenimiento. Ciclo escolar 2000-2001

Educación Normal Licenciatura Técnico Superior

Alumnos Maestros Alumnos Maestros Alumnos Maestros

Federal No se 
aplica

No se 
aplica

12 908 786 No se 
aplica

No se 
aplica

Estatal 4 906 353 1 398 166 No se 
aplica

No se 
aplica

Particular 954 65 4 980 733 No se 
aplica

No se 
aplica

Autónomo No se 
aplica

No se 
aplica

22 541 544 No se 
aplica

No se 
aplica

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2002).

La uabjo ha intentado ajustarse a las políticas y criterios de eva-

luación y acreditación de sus programas en algunas facultades y 

para ello ha iniciado una significativa reducción de la matrícula. 

Esta acción ha dejado a cientos de aspirantes sin la oportunidad de 

estudiar en esa institución. Otro criterio es contar con profesores 

suficientes en proporción con los alumnos, y la uabjo, que antes 

tenía 29 estudiantes por profesor, pretende reducir a 15. El Suneo 

presenta un escenario semejante ya que ha triplicado el número 

de personal docente y su matrícula crece a un ritmo más lento. En 

contraste, en los institutos tecnológicos el cociente se incrementó 

de 15 a 20 alumnos por docente, esto como consecuencia de una 

política restrictiva para la contratación de personal académico en 

los planteles de este subsistema (Coepes Oaxaca, 2010).

En Oaxaca, la matrícula en educación superior creció modes-

tamente en la década de 2000 a 2010, pues en el ciclo escolar 2010-

2011 estaban inscritos 10 476 estudiantes más que en el ciclo escolar 

2000-2001 (tabla 7), lo que en términos porcentuales significa un 

crecimiento de 21.96%, en diez años, quiere decir que creció a un 

ritmo de poco más de de 2% anual. Es decir, cada año en Oaxaca se 

inscribieron alrededor de mil estudiantes.
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Tabla 7. Personal docente y alumnos. Ciclo escolar 2010-2011 en Oaxaca

Educación Normal Licenciatura Técnico superior

Alumnos Maestros Alumnos Maestros Alumnos Maestros

Federal n/a n/a 18 698 965 n/a n/a

Estatal 5 731 603 6 002 941 428 27

Particular 538 41 11 739 1 636 0 13

Autónomo n/a n/a 15 027 1 102 n/a n/a

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012). 

Esos mil estudiantes se distribuyeron en los diferentes subsistemas 

y regímenes de forma desigual. El subsistema de educación normal 

creció en un modesto 6.97%, representado en 409 estudiantes que 

a lo largo de una década se fueron incorporando a este subsistema. 

En donde se dio un incremento significativo fue en la licenciatura 

universitaria y tecnológica que creció en 23.04% (9 639 estudian-

tes), en contraste con 428 estudiantes inscritos en el nivel de tsu.

Con la intención de ubicar mejor las fluctuaciones de la ma-

trícula e identificar los regímenes que vieron crecer o disminuir el 

número de estudiantes inscritos en ellos, se presenta la siguiente in-

formación. El régimen federal donde están las Unidades upn y los 

institutos tecnológicos tuvo un crecimiento de su matrícula en 5 790 

estudiantes, lo que representa un incremento de 44.85 por ciento.

Las instituciones estatales disminuyeron su presencia, pues su 

matrícula decreció en 3.54%, es decir, disminuyó en 447 estudian-

tes. Un aspecto contrastante se observa entre las instituciones pri-

vadas y la uabjo, como institución autónoma. En las primeras, la 

matrícula se incrementó en 12 277 estudiantes, lo que equivale a un 

crecimiento de 206.89%. Este fenómeno puede explicarse a partir 

de la inercia, que en sentido contrario caracterizó a la uabjo con 

la disminución de su matrícula en un 33.33%. En el ciclo escolar 

2010-2011, la uabjo contaba con 7 514 estudiantes menos que en el 

ciclo escolar 2000-2001.

El incremento de personal de las ies en Oaxaca fue de 101.28%. 

Sin embargo, no se cuenta con información del ciclo escolar 
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2010-2011 que permita observar los tiempos de contratación de 

esos profesores. La proporción de alumnos atendidos por profesor 

mostró cambios significativos en el el régimen federal, el índice se 

incrementó, en el ciclo escolar 2000-2001 fue de 16.42, diez años 

después esa proporción creció hasta llegar a 19.37 arriba de la me-

dia de la ocde, que es de 15.4 estudiantes por profesor. En la uabjo 

esta proporción descendió de manera sobresaliente, pues en el ciclo 

2000-2001 era de 41.43 y a lo largo de diez años de políticas de ajus-

te y atención a ciertos indicadores requeridos para la acreditación 

de programas, se manifestó un descenso hasta el 13.63 estudiantes.

Los datos de es en Oaxaca son contrastantes, ya que mientras 

en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (Suneo) se en-

cuentran 111 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores (sni), organizados en 62 Cuerpos Académicos (ca), 

las Escuelas Normales no presentan ningún profesor perteneciente 

al sni y tampoco ca.

las ies Para los estudiantes:  

¿elección o ProPensión educativa? 

La equidad en la educación superior es un reto nacional y para 

el caso de Oaxaca es aún mayor. De acuerdo con la información 

presentada en el capítulo 2, la población presenta altos niveles de 

pobreza. Casanova (1999) señala la fuerte relación de la deserción 

escolar en la educación superior, con la procedencia de estratos 

sociales bajos de los estudiantes. En este mismo sentido, el inee 

(2008) muestra que los grupos marginados de las regiones rurales 

indígenas son los que muestran más rezago educativo y los que me-

nos llegan a cursar estudios del nivel terciario. 

Aunque el gobierno federal ha implementado becas de diversa 

índole, la equidad es un aspecto que no termina de entenderse y 

mucho menos de implementarse. En este capítulo analizamos 

las acciones que tres ies de Oaxaca llevan a cabo para favorecer 
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la equidad educativa. Éstas son la Universidad Tecnológica de la 

Mixteca, la Escuela Normal Vanguardia y el Instituto Tecnológico 

de Tuxtepec. 

Universidad Tecnológica de la Mixteca

La Universidad Tecnológica de la Mixteca (utm) inició operacio-

nes en febrero de 1990, como organismo público descentralizado 

del gobierno del estado de Oaxaca. La creación de la utm responde 

a cuatro objetivos.

1. Ofrecer oportunidades de formación científica y tecnológi-

ca relevantes y de calidad.

2. Desalentar la emigración de los jóvenes oaxaqueños. 

3. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos que activen la eco-

nomía y creen empleo. 

4. Abrir espacios de cultura que hagan extensivos los benefi-

cios del conocimiento a la población en general. 

Fundada por decreto del Ejecutivo estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, su presupuesto es cubierto por el gobierno del 

estado con 65 a 70%. El resto lo cubre la federación, a través de la 

Secretaría de Educación Pública. Además, la utm cuenta con ingre-

sos propios, donaciones y cobro de servicios, entre ellos la asesoría 

de proyectos para las organizaciones. También participa en la ob-

tención de recursos adicionales de la federación con la elaboración 

del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), para 

el mantenimiento de su infraestructura. El desarrollo de la investi-

gación se lleva a cabo mediante proyectos aprobados y financiados 

por el Conacyt. 

Su estructura organizacional es vertical, con el rector como la 

máxima autoridad universitaria, seguida de los vicerrectores aca-

démico, administrativo, el vicerrector de Relaciones y Recursos, los 
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jefes de carrera, los directivos de institutos de investigación. Cuenta 

con un Consejo Académico, el cual tiene competencia presupuesta-

ria y confirma los nombramientos definitivos y ascensos de profe-

sores, así como los planes de estudio. Además, integra un Consejo 

Económico, como el órgano de enlace entre la Universidad y la so-

ciedad, el cual está formado por representantes de la Universidad, 

del gobierno del estado y de la sociedad civil (utm, 2016). No hay 

sindicato, y no lo consideran necesario ya que los profesores están 

representados en el Consejo Académico. 

Su campus cuenta con 104 hectáreas, una infraestructura com-

puesta por 60 edificios, y alrededor de 10 salas de cómputo que 

ofrecen servicio por lo menos 16 horas al día (utm, 2016). Cada 

profesor cuenta con un espacio de trabajo individual, y con salas 

para trabajo en equipo, con proyectores y computadora. La biblio-

teca y salas de cómputo están abiertas de lunes a domingo. 

En 2015 la utm se integraba con 195 profesores, de ellos 67 

con doctorado, 115 con maestría y 13 en etapa de obtención del 

grado de maestría. La institución busca calidad, mediante la for-

mación del personal en posgrados dentro de las líneas de investiga-

ción que promueve. Los profesores de la institución son de tiempo 

completo, con horarios de 9 a 2 y de 4 a 7, de lunes a viernes. 

Las autoridades de la universidad mencionan que sus profesores 

no sólo cumplen con 8 horas diarias de trabajo, ellos se adaptan 

al ritmo de sus proyectos de investigación, trabajando incluso más 

que su jornada laboral. La cultura del trabajo ha llevado a la insti-

tución a contar con el mayor número de profesores, en la entidad, 

que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (sni). Los 

profesores que se contratan pueden aspirar a una plaza definitiva 

después de un año, siempre y cuando aprueben una prueba didác-

tica, una oral y otra escrita. 

La evaluación para el estímulo docente en la utm es voluntaria y 

cada tres meses. De acuerdo con los resultados de su evaluación, los 

profesores reciben un estímulo económico. El nombramiento de 

las coordinaciones es competencia directa del rector, y no se realiza 
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en función de la popularidad de un profesor, sino a través de su 

desempeño y rendimiento. Los jefes de carrera tienen grado de doc-

tor y además de la gestión mantienen sus proyectos de investigación, 

e incluso forman parte del sni. 

Inicialmente, todos los profesores vivían en la universidad, en 

la zona habitacional construida para ellos. Esto se hizo pensando 

en que tuvieran las condiciones necesarias para desarrollarse pro-

fesionalmente en Huajuapan. En 2015, después de 25 años de vida 

de la utm, la mayoría de los profesores viven en Huajuapan y han 

adquirido casas propias. 

Un aspecto de la utm que ha sido muy cuestionado es el rela-

tivo a los egresados que se van al extranjero, lo cual se contradice 

con el objetivo número 2 para desalentar la emigración de los jó-

venes. Sus autoridades mencionan que la función de la institución 

es darle a los jóvenes oaxaqueños la oportunidad de estudiar en su 

región, y proporcionarles una educación de calidad. Lo anterior 

se cumple, es por ello que existe una fuerte demanda para contra-

tar a sus egresados en diferentes estados del país y en el extranjero, 

por su excelente formación. 

Sin embargo, consideran que la participación del gobierno del 

estado para retener a sus egresados es muy importante, porque si 

el estado no desarrolla estrategias para integrarlos en proyectos, 

la universidad no puede hacer nada al respecto. La utm no puede 

obligar a sus egresados a aceptar una propuesta en Oaxaca o en 

otras entidades de México, donde el salario está por debajo de sus 

expectativas; eso va en contra de la libertad que la utm entiende 

para sus estudiantes y egresados. 

La utm tiene programas de posgrado que ofrecen becas, y no 

por ello la Universidad obliga a sus estudiantes de licenciatura a 

quedarse. La utm entiende que los alumnos tienen la libertad de 

elegir lo que consideren su mejor opción; ellos tienen la última pa-

labra. Como institución de educación superior, la utm genera los 

recursos humanos para que empresarios, gobierno y sector social 

los inserten, pero la Universidad no puede crear organizaciones 
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y/o empresas para retener a sus egresados en la región Mixteca. Los 

egresados se van a donde tengan las mejores oportunidades, y si hay 

una empresa estadounidense o canadiense que les ofrece tres o cua-

tro veces el salario que pueden encontrar aquí en el país, se van. 

Algunos de los egresados quieren regresar a México, incluso hay 

estudiantes que buscan comprometer a la empresa en la que tra-

bajan, para que establezca filiales en la Mixteca. Eso es muy bueno 

porque habla de la voluntad de los egresados para impulsar a la re-

gión; porque no lo hacen pensando en que van a obtener un benefi-

cio económico, lo hacen porque se sienten arraigados a su localidad.

Equidad en el ingreso 

La utm promueve su oferta educativa a través de las expoferias 

regionales y estatales, dirigidas a los egresados de las instituciones 

de educación media superior y superior. También se promueve 

a través de la radio local y estatal, con la participación de sus es-

tudiantes, de licenciatura y posgrado, en eventos académicos na-

cionales e internacionales. Con estas acciones se busca promover 

en todos los estratos sociales el ingreso a la utm. Por lo general, la 

universidad tiene una solicitud de ingreso de 800 a 1 000 estudian-

tes, en sus siete programas de ingeniería y tres de licenciatura, lo 

cual es significativo, ya que es común que los estudiantes prefieran 

trasladarse a las ies de la ciudad de Oaxaca. 

La Institución se queda con estudiantes de la región Mixteca del 50 al 60 

por ciento, el 40 al 35 por ciento proviene del resto del estado, princi-

palmente de Valles Centrales, y el 5 por ciento vienen de otros estados, 

como la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz (va). 

La utm no prioriza el ingreso de hombres o mujeres, clase social 

alta o baja, por lo que promueve la asignación de becas de más de 

75%, para compensar la necesidad económica de aquellos estu-

diantes que así lo demuestren en su estudio socioeconómico. Quie-

nes puedan pagar la inscripción completa así lo hacen, porque eso 
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permite ayudar a otros. Las becas también cubren las cuotas de exá-

menes extraordinarios. 

Más del 90% de los alumnos cuentan con becas. Además, la utm cubre, 

ella misma, un programa de becas alimentarias, que incluye el desayuno y 

comida de 52 estudiantes con necesidad extrema. Estas becas no están con-

dicionadas al rendimiento del estudiante, pero se procura que los estudian-

tes se adapten al sistema para que su rendimiento sea satisfactorio (VA). 

Además de los apoyos mencionados, la utm apoya a los estudiantes 

para la obtención de las becas federales de manutención Pronabes, 

la beca estatal de apoyo al transporte, ya que los estudiantes forá-

neos deben cubrir ellos mismos su hospedaje y transportación. Las 

acciones que la utm lleva a cabo para apoyar a sus estudiantes son 

un aspecto importante, porque se considera la condición socioeco-

nómica y ayudan a quien más lo necesita. Sin embargo, el ingreso 

a la utm establece como requisito la presentación y aprobación de 

un examen que la propia institución diseña para cada una de las 

dos áreas disciplinares, ciencias exactas o ciencias sociales. Asimis-

mo, se requiere aprobar un curso propedéutico, lo que nos lleva a 

cuestionarnos si la equidad en el acceso que se promueve con la 

asignación de becas es suficiente para poner en igualdad de condi-

ciones a todos los estudiantes. 

Como en otras ies de México, el ingreso de estudiantes a la utm 

está en función de sus conocimientos y aptitudes demostrados en 

un examen, para seleccionar a aquellos con mejores capacidades. La 

selección por los méritos (meritocracia) nos lleva inevitablemente 

a reconocer la influencia de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, y las condiciones de la educación recibida en los niveles 

inferiores, al momento del examen. 

La educación básica de Oaxaca ha transitado durante varios 

años por procesos caracterizados por confrontaciones entre las 

autoridades estatales y los maestros pertenecientes a la Sección 22 

–disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
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(snte)–, lo que ha demeritado la educación en los establecimien-

tos públicos. El capital cultural de las familias será un factor sig-

nificativo para compensar el desarrollo de habilidades académicas 

de los alumnos. 

Tenemos una participación extrema del Sindicato, y una sociedad ci-

vil exageradamente pasiva[…], y podemos suponer que no existe una 

preocupación profunda y real de las familias sobre la educación[…] eso 

sería extremadamente peligroso para el estado, pensar que es correcta esa 

aseveración[…] porque entonces necesitaríamos que todos los órganos de 

gobierno trabajaran con los núcleos familiares en una campaña exhausti-

va, donde busquemos concientizar sobre la corresponsabilidad que existe 

para formar un ciudadano, porque al final es eso: formar un ciudadano 

(VA).

El examen de ingreso sirve como justificante para mostrar una su-

puesta igualdad de oportunidades, aunque en realidad esto no es 

del todo cierto. Varios estudiantes fracasan en su intento por in-

gresar a la utm, y se les responsabiliza a ellos, como sujetos indivi-

duales, de su resultado. A los estudiantes que tienen la fortuna de 

ingresar a la Universidad, se les requiere adaptarse rápidamente a 

las normas institucionales. 

La característica más importante para que los estudiantes permanezcan 

en la utm, es la disciplina. Los estudiantes al momento de ingresar de-

ben estar conscientes de que somos una Universidad de tiempo completo, 

muy disciplinada y ordenada (VA).

Disciplina en el proceso 

Para permanecer en la utm se requiere la disciplina de estudiantes 

y profesores, por eso se supervisa mediante diversos mecanismos en 

las aulas, con el conocimiento de ambos actores. Otro requisito es 

que los estudiantes deben asistir una hora diaria a la biblioteca, y esta 
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actividad se registra y supervisa. También es obligatoria la asisten-

cia a las sesiones de tutoría, por lo menos cuatro visitas al semestre 

con su tutor. 

Un elemento que cuenta mucho en la educación superior estatal 

es la lengua indígena de los estudiantes, ya que se pide un dominio 

de las habilidades lingüísticas del español y del inglés. Para promo-

ver el español, la utm promueve un programa de lecturas mediante 

un menú institucional del cual se elige cada mes un texto literario, 

para que el estudiante elabore un reporte de lectura de dos cuar-

tillas y la Coordinación lo revise. Para promover el inglés, se ha 

instalado en la universidad el centro de idiomas, con 12 profesores 

nativos de países de habla inglesa, y dos profesores de chino.

La utm ha transitado de la idea de suministrar sólo los cono-

cimientos que un ingeniero necesita en las áreas de matemáticas, 

física o química, hacia la inclusión de asignaturas de historia del 

pensamiento filosófico y teoría general de sistemas en todas las 

carreras. El propósito es ayudar a los estudiantes a interactuar y 

reflexionar con lógica y ética, sobre la situación actual que vive 

nuestra sociedad, aunque las autoridades reconocen que no es sufi-

ciente y que necesitan trabajar más. 

Otro elemento que se considera favorable para la permanencia de 

los estudiantes en la utm, es la inclusión de profesores con posgrado. 

Se asume que el grado garantiza el dominio de su disciplina y por lo 

tanto, una buena conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. La 

utm reconoce la existencia de diferencias formativas en los alum-

nos y acepta las diferencias de logro que resultan de la diversidad de 

los estudiantes. Aunque reconoce la existencia de habilidades dife-

rentes, considera que todos los alumnos deben adaptarse al nivel 

de exigencia de la calidad que requiere la utm. 

Con todas estas acciones la utm considera ayudar a los estu-

diantes que lo necesitan y proporcionar igualdad de condiciones 

a todos. Lamentablemente, el proceso de adaptación implica para 

varios de ellos más tiempo, y sólo 30% de alumnos logran asimi-

lar las normas y adaptarse al ritmo y exigencia de trabajo de la 
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universidad, pues 70% deserta, y la mayoría se incorpora a otras 

ies del estado, para continuar sus estudios. Acuden a instituciones 

con enfoque tecnológico, y las autoridades comentan que en ellas 

logran concluir, porque durante su estancia en la utm desarrolla-

ron competencias que les permiten desempeñarse muy bien en otros 

contextos, con menor exigencia. 

Inequidad en el egreso 

Si partimos de la idea de que la equidad es el proceso, y la igualdad 

el resultado, entonces encontramos que el proceso educativo que 

promueve la utm no es tan equitativo como propone. Sí hay énfasis 

en el ingreso, en los apoyos económicos, en la infraestructura con la 

inclusión de profesores que faciliten la enseñanza, pero la exigencia 

por la calidad y el nivel de excelencia deja fuera a 70% de los estu-

diantes que no pueden adaptarse rápidamente a los requerimientos 

de la universidad. Desde la perspectiva de unesco (2009), la equi-

dad en el acceso abierto de la educación superior no significa nada 

si se acompaña de altos índices de deserción; lo que se debe buscar 

es la graduación de quienes ingresan. 

Aquí nuevamente intervienen factores como las características 

de las familias y su situación social, como ya apuntaba Coleman 

(1966), y la calidad de los procesos en los niveles educativos básicos. 

Como se aprecia, en la utm es necesario revisar el tipo de educa-

ción a la que los estudiantes estuvieron expuestos por varios años. 

Tal vez la utm necesite incorporar una variedad de estrategias 

para que sus estudiantes aprueben los cursos. Algunos países per-

tenecientes a la ocde han incorporado el entrenamiento y desem-

peño en el campo laboral, para que los estudiantes se incorporen 

como aprendices (Lamb, 2008). Esta estrategia permite que poco a 

poco se logre asimilar la teoría con la práctica, especialmente en las 

áreas de las ciencias exactas. 

Si bien las acciones de la utm impulsan el ingreso, con atención 

en el proceso, el resultado en materia de equidad no es el esperado. 

Los resultados siguen el origen de clase, porque antes de llegar a 
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la utm los estudiantes estuvieron expuestos a procesos educativos 

que no los dotaron de los conocimientos, habilidades e incluso acti-

tudes requeridas para permanecer y egresar de la institución.

Sin proponérselo, la utm también expulsa a los estudiantes, 

no por sus recursos económicos, sino por sus conocimientos. El 

sistema educativo nuevamente pone en desventaja a los más vul-

nerables, y posiblemente pierde talentos. La desigualdad educativa 

afecta a los pobres, a los habitantes de zonas rurales, a los de zonas 

urbanas marginadas, a los de las regiones menos desarrolladas y, 

de manera particular, a los pueblos indígenas, porque cuando la 

educación llega a ellos, las exigencias en el mercado de trabajo ya 

han aumentado (Schmelkes, 2009). Incluso la educación de calidad 

llega muy tarde para los estudiantes de la utm, y eso ocasiona la 

deserción de muchos de ellos. El sistema de educación básica no 

proporciona insumos educativos en la cantidad y calidad que se 

requiere para compensar a los contextos socioeconómicos más des-

favorecidos. La limitada infraestructura, los recursos tecnológicos y 

el material didáctico con los que se llevan a cabo las labores en las 

escuelas de las zonas pobres y rurales de la entidad, así como los re-

cursos humanos con una formación insuficiente que se incorporan 

a ellas, no ayudan a nivelar las condiciones de origen. Es necesario 

que el sistema educativo se articule, considerando la extensión de la 

jornada escolar en el nivel primaria, y con la articulación del siste-

ma de formación para el trabajo (cepal, 2011). 

Escuela Normal Rural Vanguardia  

de Tamazulapan, Oaxaca

El contexto en que se ubican las ies influye en su historia y también 

en el desempeño cotidiano de sus integrantes. Por tal motivo, es 

necesario conocer y entender las características del entorno social 

para entender la lógica y los sentidos con los que accionan los dife-

rentes actores de la comunidad institucional. Además, el contexto 
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puede favorecer o limitar las metas, así como los propósitos educa-

tivos institucionales. 

La Escuela Normal Rural Vanguardia es una ies estatal que fun-

ciona en la modalidad de internado femenil y se ubica en la Región 

Mixteca. Imparte únicamente la Licenciatura en Educación Prima-

ria. Sus características son muy particulares, por lo que resulta im-

portante analizar su dinámica; las condiciones socioeconómicas de 

las estudiantes, la estructura organizacional, y las funciones de los 

diferentes actores (profesores y estudiantes) que en ella conviven. 

Las escuelas normales rurales en México, desde sus orígenes hasta 

el 2016, se distinguen de las normales urbanas, regionales, intercul-

turales y experimentales. Las normales rurales mantienen una vincu-

lación estrecha con el sector rural y eso se refleja en la orientación de 

sus planes de estudio, los cuales contemplan asignaturas que hacen 

referencia a la formación en oficios de distinto tipo, como industrias 

rurales, carpintería, y herrería. También tienen entre sus objetivos 

dotar a sus estudiantes de los elementos básicos de la ganadería, la 

apicultura y la agricultura; asimismo, se remarca la formación en ar-

tes como el teatro, la danza y la música. Este tipo de formación se 

perfila para el desarrollo comunitario, a partir de la consideración 

de que los futuros profesores y profesoras ejercerán la docencia en 

comunidades rurales, con bajo desarrollo económico. 

En particular, la Escuela Normal Rural Vanguardia (enrv) es la 

más antigua del estado de Oaxaca. En sus inicios funcionó en insta-

laciones ubicadas en el municipio de San Antonio de la Cal. Su fun-

dación data del 3 de septiembre de 1925. Debido a su carácter de 

escuela normal rural, sus instalaciones estaban en una ex hacienda, 

porque ofrecía las hectáreas de terreno necesarias para poder des-

empeñar trabajos de este tipo, que servirían de capacitación para 

los futuros profesores de educación primaria. 

En el ciclo escolar 1925-1926 atendió a 13 estudiantes de todas 

las regiones del estado de Oaxaca en la modalidad mixta (varones 

y mujeres), y funcionaba como internado que daba hospedaje y 

alimentación a alumnos y alumnas. Se mantendría en San Antonio 
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de la Cal hasta 1944, año en que se instala definitivamente en la 

localidad de Tamazulapan del Progreso, en la región de la Mixteca, 

y pasó de la modalidad mixta a atender sólo a estudiantes del sexo 

femenino. Hasta 1984 esta escuela normal ofrecía siete años de es-

tudios: tres de secundaria y cuatro de normal. En ese año se elevó a 

nivel de licenciatura la formación docente inicial y con ello, como 

consecuencia, el perfil de ingreso que era la secundaria se sustituyó 

por el bachillerato. 

El presupuesto que recibe es federal y está etiquetado para 

gastos de operación. Además cuenta con la beca alimenticia para 

480 alumnas que es la matrícula máxima que la institución pue-

de atender. La Secretaría de Educación Pública desde 1991 asignó 

fijo ese presupuesto debido a la gran demanda de ingreso que en 

décadas anteriores tuvo la enrv, pues esta llegaba a ser de 1 500 

aspirantes. Los ingresos propios por concepto de fichas de ingreso, 

inscripción y reinscripción se utilizan para sostener las actividades 

de apoyo académico.

Las instalaciones de la institución están en buenas condiciones. 

Cuenta con un área administrativa donde se encuentran espacios 

que ocupan instancias como la dirección, la subdirección académi-

ca, la subdirección administrativa y los diferentes departamentos de 

servicios asistenciales, recursos humanos, financieros, entre otros. 

Otras áreas físicas que resultan centrales para la vida institucional 

dado su carácter de internado son el comedor, la lavandería y los 

dormitorios.

Para las tareas académicas se cuenta con las aulas suficientes 

para la atención de los grupos, dos centros de cómputo, uno muy 

bien equipado y otro en muy malas condiciones. También se cuenta 

con una biblioteca con textos de las áreas de pedagogía. 

En 2016, la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan 

(enrvt) continua ofreciendo becas de hospedaje y alimentación 

a estudiantes provenientes de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Estos 

apoyos la convierten en un internado que sigue la tradición de las 

primeras instituciones rurales normalistas, que se rigen por un 
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régimen de cogobierno en el cual tanto los directivos como las es-

tudiantes participan en las decisiones organizativas y operativas de 

la institución.

Ingreso para quienes más lo necesitan 

El mecanismo de selección para el ingreso a la enrv es un examen 

diseñado y aplicado por diversas instituciones de educación supe-

rior del país, como la Universidad Veracruzana y la Universidad 

Autónoma de Hidalgo, entre otras. Las estudiantes provienen gene-

ralmente de tres entidades: Oaxaca, 93%; Chiapas, 4%, y el Estado 

de Veracruz, 3%. Esta proporción está definida año con año, pues 

las mismas alumnas que egresan se encargan de difundir la convo-

catoria de ingreso en su región o en sus estados de origen. Desde 

2004, dejaron de asistir estudiantes de Campeche y de Tabasco, pues 

a partir de ese año la convocatoria sólo permitía que las aspirantes 

fueran de los estados antes mencionados, aunque la disminución de 

la demanda llevó a que en 2014 se autorizara nuevamente el ingreso 

de aspirantes de todas las entidades del país. Aun con estas modi-

ficaciones a la convocatoria, las aspirantes disminuyeron sustanti-

vamente; por ejemplo: en el ciclo escolar 2010-2011 se repartieron 

870 fichas; en el 2011-2012, 850; en el 2012-2013 descendió a 330 y 

para el 2014 se distribuyeron 179 fichas para ocupar 180 becas para 

primer grado. 

Además de los requisitos de escolaridad previa y la aprobación 

del examen de ingreso, por su carácter de internado, las aspiran-

tes deben comprobar que pertenecen a familias de bajos recursos 

económicos. Para ello, se hace un estudio socioeconómico, de tal 

forma que se garantice que quienes ingresan son alumnas que re-

quieren la beca para continuar sus estudios. Las cuotas que se pa-

gan de inscripción son muy bajas, la ficha para el ingreso tiene un 

costo de 500 pesos, la inscripción a primer grado es de 720 pesos y 

reinscripción de 580 pesos. Otros apoyos que se les dan consisten 

en 60 pesos mensuales por 10 meses para gastos generados por sus 

prácticas profesionales.
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La enrv promueve su oferta educativa principalmente a través de 

las alumnas inscritas y las egresadas. También se realizan acciones 

como visitar a todas las instituciones de educación media superior 

de la región mixteca, y se incluye la convocatoria y requisitos de 

ingreso en la página oficial de la institución. Un criterio comple-

mentario para el ingreso es el promedio, que a diferencia de otros 

subsistemas que piden un mínimo de ocho, en esta institución y 

en todas las escuelas normales de la entidad se solicita el promedio 

mínimo de siete.

En el ciclo escolar 2015-2016 se distribuyeron 315 fichas, de ellas 

solamente 180 se presentaron al examen, todas fueron admitidas, 

pero solamente se inscribieron 170 (gráfica 1). De origen oaxaque-

ño hay 150; 10 son originarias de Chiapas, y 10 de Veracruz, 90% de 

ellas son de origen indígena y en el ciclo escolar 2012-2013, había 

57 que hablaban una lengua indígena. Los datos anteriores mues-

tran que se quedaron 145 lugares disponibles.

Grafica 3.1. Distribución de la matrícula de nuevo ingreso por entidad  
de origen en el ciclo escolar 2015-2016

Fuente: Valdés de la Rosa, 2015.

Permanencia vs. deserción

En cuanto a la permanencia, la matrícula de esta escuela normal que 

por más de una década fue de 480 alumnas becarias, ha disminuido 
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notablemente en los tres últimos periodos. El porcentaje de estu-

diantes que desertan se ha incrementado, y como muestra encon-

tramos que hasta el mes de mayo de 2014 la institución contaba 

con un total de 431 estudiantes. En el ciclo escolar 2013-2014 (tabla 

8) se dieron de baja definitiva 49 alumnas pertenecientes a los cua-

tro grados de estudios. Estas deserciones se deben tanto a factores 

externos como a internos, entre ellos están las condiciones que 

establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y su im-

pacto en la asignación automática de plazas. Otro aspecto lo cons-

tituyen las prolongadas jornadas de lucha sindical, que se suman a 

los también prolongados movimientos estudiantiles, promovidos 

por el la Coordinación de Estudiantes Normalistas del Estado de 

Oaxaca (ceneo).

Tabla 8. Matrícula por semestre. Ciclo escolar 2013-2014

Semestre Estudiantes Porcentaje

Segundo 104 24%

Cuarto 107 25%

Sexto 87 20%

Octavo 133 31%

Total 431 100%

Fuente: Valdés de la Rosa, 2015.

El mayor índice de deserción se ha expresado en las estudiantes 

del Plan de Estudios 2012, debido a la incertidumbre laboral que 

han generado las campañas mediáticas de la Reforma Educativa. 

En contraste, las estudiantes del sexto semestre, que constituyen 

la última generación del Plan de Estudios 1997, no comparten las 

preocupaciones de las estudiantes de los semestres iniciales, pero 

han sido dadas de baja por no acatar las ordenanzas de convivencia 

que impone el Comité Estudiantil de la institución. Asimismo, el 

Comité ha presentado normas que promueven poca disposición al 
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trabajo, por ejemplo, utilizan las faltas colectivas para proteger a 

todo el grupo.1 Otras deserciones de los estudiantes han sido moti-

vadas para acercarse a su lugar de origen.

Para disminuir la deserción, la enrv ha implementado el segui-

miento de las alumnas a través de asesores de grupo (situación que 

ha generado inconformidad entre las alumnas). Un problema serio 

es el ausentismo pues en el ciclo escolar 2014-2015 las alumnas se 

ausentaron de la escuela cinco semanas para sumarse a las jornadas 

de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca 

(ceneo), con la demanda de contratación automática al egresar. En 

el siguiente ciclo, participaron en el paro estudiantil de las escue-

las normales de Oaxaca durante dos meses, sumado al paro de los 

trabajadores de agosto a octubre, se ausentaron de las aulas cuatro 

meses. Es decir, no asistieron a clases 40% del calendario escolar. 

En los dos últimos semestres la asistencia a clases no ha llegado ni a 

40% de los días marcados por el calendario escolar. 

En la vida académica de la enrv desempeña un papel impor-

tante el docente. Es interesante conocer los perfiles profesionales y 

los mecanismos a través de los cuales el personal ingresó al servicio. 

De forma particular, llaman la atención los procesos mediante los 

cuales se ubica a los profesores en la institución que nos ocupa. 

La planta docente se conforma por 42 profesores y profesoras, 

27 son de tiempo completo y 15 de medio tiempo. De ellos, sólo 

16 tienen una formación inicial de Normal Básica, otros 11 tienen 

formación afín a la educación, pero también están desempeñan-

do tareas de docencia 15 docentes entre hombres y mujeres, cuya 

formación inicial es distinta a la tarea que desempeñan. De los 16 

que tienen formación docente, dos tienen estudios de bachillerato 

(Normal Básica) y dos tienen estudios de doctorado, mientras que 

1 Se han presentado faltas colectivas cuando el grupo acuerda no subir a los salones 
a fin de que todas tengan las mismas inasistencias que las estudiantes que faltan 
por comisiones políticas. Desde el ciclo 2013-2014, se monitorea la asistencia; los 
directivos implementaron un dispositivo que permite informar todos los lunes la 
permanencia en los salones de las alumnas y también de los profesores.
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cinco tienen estudios de maestría y seis, estudios de licenciatura. 

Este grupo de docentes es el de mayor antigüedad en el servicio (el 

rango de antigüedad va de 4 a 50 años); de 11 profesores que tienen 

30 años o más de trabajo docente, 10 están en este grupo, mien-

tras que el grupo de menor antigüedad se ubica en el subgrupo de 

los que no tienen formación pertinente para ejercer la docencia. 

La formación profesional de este subgrupo incluye médicos veteri-

narios, ingenieros en sistemas, arquitectos y abogados, entre otros, 

esto debido a la posibilidad de heredar plazas docentes indepen-

dientemente de la formación profesional de los familiares directos 

que eran beneficiados con esa estrategia.

Egreso inequitativo

En cuanto al egreso, se tiene un índice de 80% y todas las egre-

sadas culminan el ciclo escolar correspondiente con su trabajo de 

titulación terminado y habiendo superado el examen recepcional. 

Sí egresan, pero el tipo de formación recibida no es aquella que 

dote a las estudiantes de las competencias necesarias para ejercer su 

profesión, y en este caso, la función social esperada. Esto se debe a 

diversas razones, entre ellas, el nivel de ausentismo mencionado y 

las suspensiones de actividades promovidas por la Sección xxii del 

snte. Pero resultan razones más determinantes, sin duda, las po-

líticas federales de sostenimiento de las escuelas normales rurales 

y, sobre todo, a las que funcionan en la modalidad de internados. 

Por ello pensamos que es un egreso inequitativo, que pondrá en 

desventaja a las propias estudiantes para competir por un espacio 

laboral en el servicio profesional docente. 

No hay seguimiento de egresadas, pero se tiene la certeza de que se 

insertan en la educación pública, en el nivel primaria y son contrata-

das por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (ieepo). 

Esto estaba claramente establecido hasta 2008, pero con la imple-

mentación de la Reforma Integral a la Educación Básica de 2009 al 

2011 y con la promulgación de la Ley General del Servicio Profe-

sional Docente en 2013, las reglas del juego cambiaron. En 2016, el 
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ingreso a la docencia de las egresadas no es automático, sino a través 

del examen de ingreso aplicado por el Instituto Nacional de Evalua-

ción Educativa (inee) y la Secretaría de Educación Pública (sep).

Se ha trabajado para mantener actualizado al personal acadé-

mico a través de la intervención de diversas instituciones como la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, la Universidad 

Iberoamericana, entre otros. También se han implementado estra-

tegias para dotar a las estudiantes de los recursos necesarios para 

enfrentar las necesidades socioprofesionales de las comunidades 

rurales y marginadas del estado de Oaxaca, donde llegarán a des-

empeñar su función docente al egresar de la Normal; por ello se han 

puesto en marcha talleres diversos en las tardes, aprovechando que 

el personal docente permanece en la institución.

Sin embargo, los procesos de la unrv no son los mejores, ya 

que no favorecen la formación sólida en las estudiantes. Además, el 

sistema de cogobierno entre estudiantes y autoridades de la escuela 

normal es un modelo de gestión que ha permitido a las estudiantes 

ganar terreno en la vida administrativa y académica de ésta. 

La cuestión sindical es muy fuerte en esta institución, pues per-

mea la vida institucional en todos los aspectos: define los tiempos 

y ritmos del servicio educativo, trastoca las relaciones maestro-

alumnas y alumna-alumna, incide en el ingreso y permanencia del 

personal académico y administrativo y del alumnado.

La autoridad de las estudiantes ha llegado al grado de descono-

cer a los directivos de la institución en diversos momentos, pasan-

do por la decisión de cederles la custodia de la puerta principal de 

la escuela, y todavía más, decidir el escalafón de las estudiantes de 

nuevo ingreso e incluso avalar a los proveedores, entre otros. El Co-

mité Estudiantil tiene el control de expulsiones temporales o defi-

nitivas de las estudiantes, en función de su nivel de participación en 

actividades políticas. Asimismo, el Comité tiene la autoridad para 

validar a los profesores que se contratan e ingresan a la institución, 

los permisos de salida de las estudiantes, y otros tantos asuntos de 

tipo administrativo y académico. 
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Instituto Tecnológico de Tuxtepec

Los institutos tecnológicos de la República Mexicana comparten 

una historia en común en tanto instituciones de educación supe-

rior del siglo xx; son producto de la modernidad y del modelo de 

desarrollo impulsado por el gobierno federal y los gobiernos esta-

tales desde el cardenismo hasta la actualidad. En alguna ocasión, 

Pablo Latapí llamó el Proyecto Técnico a esa parte de la historia del 

trayecto de la educación superior en México (Latapí, 1998).

Con la creación del Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero 

de 1936, se concreta el inicio de este proyecto, en el cual se prioriza 

la vinculación de la educación con la producción y el empleo, no 

sólo en los niveles escolares terminales sino aun en la enseñanza de 

carácter general. Destacan los valores formativos del trabajo pro-

ductivo tanto manual como intelectual. Se inicia así el proyecto que 

se consolida con la creación del Sistema Nacional de los Institutos 

Tecnológicos (snit) en el año de 1948. 

En la década de 1960, Oaxaca necesitaba profesionales técnicos 

que orientaran las actividades del sector público y las de la inicia-

tiva privada, para el aprovechamiento adecuado de los recursos. 

Transcurridos ocho largos años de gestiones, es en 1968 cuando 

se crea el Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca, ubicado en la 

ciudad capital. Al año siguiente, inicia sus actividades académicas el 

Instituto Tecnológico Regional del Istmo No. 19, ubicado en la ciu-

dad de Juchitán de Zaragoza. Sin embargo, la distancia entre las 

regiones y la ciudad de Oaxaca –de casi 220 kilómetros y casi 280 

kilómetros de las otras regiones hacia Juchitán de Zaragoza–, además 

de lo sinuoso del camino, hacían complicado que en los años 70 los 

egresados de educación media superior de la entidad se trasladaran 

hacia esas dos ciudades para continuar sus estudios profesionales. 

Una mejor distribución territorial de las ies con enfoque tec-

nológico en Oaxaca se retardó, debido a que las autoridades fede-

rales argumentaban precario desarrollo académico de la entidad y, 

especialmente, a causa de su lento proceso de industrialización. El 
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argumento resultó cierto: en Oaxaca el desarrollo industrial era in-

cipiente, lo cual redundaría en la falta de empleo para los profesio-

nales egresados de esas instituciones. 

La demanda de educación superior que a escala nacional se pre-

sentó en las décadas de los 70 y 80 obligó a las autoridades gu-

bernamentales a atender la formación técnica que los egresados 

de educación media superior demandaban. El 19 de septiembre 

de 1975, se crea el Instituto Tecnológico de Tuxtepec (itt), con el 

objetivo de formar profesionales técnicos en el área industrial y de 

servicios, constituyendo así una respuesta a las necesidades sociales 

de educación profesional.

El itt inicio sus labores con cuatro carreras: Ingeniería Civil en 

Desarrollo de la Comunidad, Ingeniería Electromecánica en Admi-

nistración, Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en 

Administración de Empresas; en diciembre de 1979 egresaron sus 

primeros 26 profesionistas. En 2016, el organigrama del instituto 

está encabezado por un director y tres subdirectores: uno en el área 

académica, otro en planeación y el tercero en administración. El 

director es nombrado desde la Dirección General de Educación Su-

perior Tecnológica, y él elige a sus tres subdirectores, quienes a la 

vez forman su propio equipo de trabajo.

El itt funciona con ingresos propios, lo que permite propor-

cionar servicios a los estudiantes y a la sociedad en general. Aproxi-

madamente se trata de ingresos por 10 millones de pesos al año. La 

nómina de los trabajadores académicos, administrativos y de ser-

vicios la cubre el gobierno federal. De manera complementaria, a 

través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) 

se lograron 15 millones de pesos para la construcción del labora-

torio de cómputo y 2.5 millones para el laboratorio de ingeniería 

civil. Otra fuente de ingresos la constituyen los recursos federales a 

través del Promep.

Cuenta con 19 edificios para las diferentes áreas de apoyo a la 

docencia: 29 aulas, 6 laboratorios, 2 talleres, 3 espacios físicos de-

portivos, 1 salón de danza, 1 edificio para la administración de la 
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docencia, 1 edificio administrativo y servicios de apoyo docente. 

Además de espacios generales como una sala de usos múltiples, 

una sala audiovisual, una sala de titulación, un centro de cómputo 

con posibilidad de ampliación a una segunda etapa, un centro de 

información, un laboratorio de computo y un gimnasio; también 

se cuenta espacios equipados específicamente para ciertas carreras 

como el laboratorio de Ingeniería Civil y el de Electrónica.

Ingreso en atención a la diversificación de la oferta 

El ingreso de los alumnos se realiza a través del examen que aplica 

el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

(Ceneval). Sin embargo, en 2016 la demanda ha disminuido por 

dos razones básicas: la primera es que el gobierno federal ha creado 

institutos tecnológicos superiores en el área de influencia del Tec-

nológico de Tuxtepec. Los diferentes institutos se ubican en Tierra 

Blanca (56 km), Cosamaloapan (60 km), Juan Rodríguez Clara (89 

km), Alvarado (136 km) y San Andrés Tuxtla (150 km). También 

se han incrementado las escuelas particulares, a las que se les han 

dado muchas facilidades para la obtención del Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (rvoe), no obstante que son escuelas 

de fin de semana.

Por lo anterior, el itt ha diseñado estrategias para atraer a los 

aspirantes a ingreso. Una de ellas es la participación en las ferias 

de orientación, donde los jóvenes tienen contacto directo con pro-

fesores y orientadores de las instituciones de educación superior, 

conocidas como Exporienta, evento organizado por las autoridades 

educativas y municipales. También se realizan visitas a institucio-

nes de educación media superior de la región del Papalopan, a la 

que pertenece el instituto. Otro medio ha sido la publicidad en lí-

nea, a través del sitio web de la institución. Sin embargo, se tiene 

la convicción de que los mejores difusores del Tecnológico son los 

propios alumnos y egresados de la institución. 

En el ciclo escolar 2015-2016, la situación económica de los es-

tudiantes ha hecho que el itt tenga mayor demanda, ya que los 
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egresados de media superior no tienen forma para mudarse a estu-

diar en los estados de Puebla, Veracruz o en la ciudad capital Oaxaca, 

como en décadas anteriores cuando constituía un patrón común. 

Otra razón para el crecimiento de la población estudiantil posi-

blemente se deba a la oferta educativa del instituto, que se integra 

por las siguientes carreras: Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Civil, 

creadas en 1978, e Ingeniería en Informática, desde 1991. En el año 

2000 se ofrecieron las carreras de Ingeniería en Sistemas Compu-

tacionales e Ingeniería Electrónica, respectivamente. Para 2009 se 

crea la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y la Licencia-

tura en Administración. En 2010 se abren las carreras de Ingenie-

ría Informática y de Contador Público. En agosto de 2003 se crea 

la maestría en Ciencias en Alimentos, la cual está incorporada al 

Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (pnpc) del Conacyt. En 

2016 el itt tenían inscritos a 2 385 alumnos.

De toda la gama de programas académicos, la carrera más soli-

citada es Ingeniería Civil. En el ciclo escolar 2015-2016 se forma-

ron cuatro grupos de nuevo ingreso, con un total de 563 alumnos 

en la carrera. Otros programas con demanda son Ingeniería Elec-

trónica e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Permanencia con apoyos 

El itt tiene mecanismos normativos flexibles para que los alumnos 

puedan permanecer en la institución. Por ejemplo, les brinda dos 

oportunidades para aprobar las materias. Si no logran aprobar, tie-

nen la posibilidad de repetir el curso el siguiente semestre y si tampo-

co aprobueban tienen la oportunidad de un tercer curso especial. Si 

aún continúa el problema se da intervención a un Comité Académi-

co Interinstitucional que analiza el caso y dictamina lo procedente.

Para garantizar la permanencia de los estudiantes también se ha 

diseñado e implementado un Programa Institucional de Tutorías. 

Sin embargo, reconocen que éste no ha mostrado el efecto espera-

do. Otra posibilidad de apoyo es la atención personalizada perma-

nente que les brinda la División de Estudios Profesionales.
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En 2016 la institución tenía inscritos a estudiantes de origen in-

dígena, debido a que poco a poco ha surgido en las comunidades la 

intención de mandar a sus hijos a estudiar una carrera. Para apoyar 

la estancia de estos estudiantes y favorecer su proceso de aprendi-

zaje se cuenta con el Programa de Fomento a la Lectura. Se espera 

que por medio de la lectura, los estudiantes se apropien del idioma 

español y puedan desenvolverse mejor en la institución. 

Las cuotas que pagan los estudiantes por semestre ascienden a 

1 400 pesos. De manera general, en cada ciclo escolar se da una de-

serción mínima, uno o dos alumnos por carrera. De éstos, la mayo-

ría decide abandonar sus estudios por cuestiones socioeconómicas. 

Las autoridades del itt mencionan que, a pesar de que se han ge-

nerado estrategias para que los estudiantes sean beneficiados con la 

Beca de Manutención, éstos no acostumbran leer la convocatoria, 

no entregan su documentación completa, o bien la entregan fuera 

de tiempo. Se otorgan becas alimenticias y estímulos a los mejores 

promedios con un descuento en su reinscripción. Los estímulos 

también se aplican para quienes participan y logran destacar en 

concursos externos. Otro factor que ha influido en la deserción es 

la creciente inseguridad en la región. Eso lleva a las familias a pre-

ferir que sus hijos e hijas abandonen sus estudios y se reintegren al 

núcleo familiar. 

Egreso con formación 

Debido a la deserción se tiene una eficiencia terminal de 65%. El 

seguimiento de egresados se hace desde las áreas de Gestión Tecno-

lógica y Vinculación. Sus estudios han mostrado que de 100 egresa-

dos, 20 se emplean en el ámbito local, otro 20% se traslada a buscar 

trabajo y lo encuentran fuera de la entidad oaxaqueña, 10% tiene 

los recursos para auto-emplearse y el resto se pierde entre la gama 

de jóvenes que buscan ganarse la vida en lo que pueden, en su ma-

yoría fuera del ámbito para el cual fueron formados.

Los archivos del plantel registran la primera generación en el año 

de 1979, con 26 egresados. En marzo de 2013 se tienen registrados 
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8 615 egresados de las diversas licenciaturas. Un elemento relevante 

en el itt es el proceso de ingreso del personal académico. El insti-

tuto emite una convocatoria abierta y pública, en la que el sindicato 

no tiene participación. Las autoridades del itt mencionan que en 

un periodo de 20 años, sólo una vez han participado en suspen-

siones de actividades. Es muy probable que lo anterior sea conse-

cuencia de la ambigüedad en la sección sindical de pertenencia. La 

institución tiene registro tanto en la sección 22, como en la sección 

61 de los tecnológicos. Ambas secciones pertenecen al Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación.

De los profesores del itt, 65% son de la región de la cuenca del 

Papaloapan. La institución está integrada por 130 profesores, de 

ellos 80 son de tiempo completo y los demás con tiempos parcia-

les que van desde el medio tiempo hasta cuatro horas. Del total 

de académicos 80 tienen posgrado. Todos los de tiempo completo 

son de base. En esta ies el personal académico no puede heredar pla-

zas, a diferencia del personal administrativo, que sí puede hacerlo. El 

Departamento de Desarrollo Académico ha desarrollado un pro-

grama y procedimientos de calidad para la actualización docente. 

Los académicos que se inscriban a ese programa tienen más posibi-

lidades de salir beneficiados con el estímulo al desempeño docente.

La institución ha participado en procesos de aseguramiento 

de la calidad, como la evaluación y acreditación de sus programas 

educativos. Tienen acreditados seis de los nueve programas que se 

imparten en la institución, dentro de ellos está la Licenciatura en 

Administración, Contaduría Pública por el Consejo de Acreditación 

en la Enseñanza de la Contaduría y Administración en el 2010, In-

geniería Bioquímica e Ingeniería Electromecánica, por el Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería en el 2012; y en ese 

mismo año, las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y la Licenciatura en Informática fueron evaluadas por el Consejo 

Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. 

Se observa el interés de la institución por crecer académica-

mente, ya que busca participar en eventos académicos como el 
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Concurso de Ciencias Básicas, el Concurso de Creatividad y Em-

prendedores en sus diferentes etapas, así como en eventos de-

portivos y culturales. En 1993 la institución fue aceptada como 

miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-

nes de Nivel Superior (anuies), por haber cumplido los requisitos 

establecidos de orden académico y de población estudiantil. Asi-

mismo, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 

A.C., en el 2006 le otorgó al Instituto Tecnológico de Tuxtepec el 

certificado de calidad ISO:9001:2008/NMX-CC-9001:IMNC-2008 

de su proceso académico, el cual incluye desde la inscripción hasta 

la titulación.

En 2010, el itt obtuvo la Certificación del Modelo de Equi-

dad de Género, el cual establece el compromiso de promover la 

igualdad de oportunidades en el acceso y promoción al empleo, 

la prevención del hostigamiento sexual y la no discriminación entre 

hombres y mujeres, a través del desarrollo de acciones afirmativas 

y/o a favor del personal, con el propósito de mantener un ambiente 

de trabajo armonioso y favorecer la equidad de género.

Para los procesos académicos y administrativos se pretende se-

guir los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad para satisfacer los requerimientos de los estudiantes y de 

los trabajadores de una manera ordenada y sistemática. Esos están-

dares internacionales contribuyen a incrementar la efectividad de 

los servicios que la institución presta. Todos los procesos académicos 

y administrativos tienen sus propios manuales y lineamientos y son 

objeto de seguimiento y evaluación por los comités de Planeación y 

de Gestión y Vinculación. 

Esa organización institucional se ve fortalecida con un esquema 

de comunicación institucional claro y fluido, establecido por el De-

partamento de Difusión y Comunicación el cual define los canales 

y procedimientos necesarios. La comunicación no es un problema 

en la institución, existen mecanismos diversos como la Gaceta, los 

comunicados en los muros informativos, una página web institucio-

nal actualizada a diario y con un diseño ágil y eficiente. Incluso a los 
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estudiantes se les da una atención personalizada en el Departamen-

to de Asuntos Profesionales.

conclusiones

El nivel superior de educación en Oaxaca se encuentra en la bús-

queda de la equidad educativa, como lo demuestran los tres casos 

analizados. La utm y el itt reciben el apoyo federal y estatal para 

otorgar becas de manutención, antes Pronabes, a los estudiantes de 

bajos recursos. La enrv, por su modalidad de internado, asigna be-

cas alimentarias y de hospedaje a las alumnas. 

Las tres instituciones cuentan con instalaciones propias, la más 

antigua es la enrv, seguida por el itt, y la más joven es la utm. 

Los espacios son amplios, aunque el mantenimiento y funciona-

miento es mejor en la última, ya que la biblioteca y laboratorios de 

cómputo dan servicio a los estudiantes en horarios amplios. Las 

grandes diferencias entre estas ies se encuentran en los procesos. 

El ingreso de los estudiantes en las tres instituciones se realiza 

mediante examen de selección. Además, se requiere cumplir con 

algunos requisitos establecidos por cada una de las ies. Para la enrv 

es indispensable que provengan de familias de escasos recursos, lo 

cual se comprueba mediante estudio socioeconómico. Una vez 

que ya están inscritos, sus procesos académicos son muy diferen-

tes. Mientras en la utm la disciplina y constancia son requisito para 

adaptarse al ritmo de trabajo, en la enrv las alumnas se imponen 

para ausentarse de la institución varias veces durante el semestre, por 

diferentes motivos. 

El ingreso de los profesores es contrastante, para el itt se 

aplica el examen de oposición abierto, en la utm se lleva a cabo 

mediante un proceso de selección, con criterios rigurosos, grado 

de doctorado y líneas de investigación, entre otros aspectos. En 

la enrv los maestros ingresan mediante la herencia de plazas y 

son sancionados por el Consejo Estudiantil. En la utm todos sus 
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profesores son de tiempo completo, lo mismo que en la enrv, lo 

que no sucede en el itt. 

Para promover la permanencia de los estudiantes, la utm y el 

itt implementan las tutorías, y el desarrollo de estrategias de lec-

tura. El itt ha flexibilizado sus procesos para que los estudiantes 

presenten varios exámenes de regularización. Con estas acciones 

se espera retener y apoyar a los estudiantes. Sin embargo, las es-

trategias no son suficientes. La calidad que se promueve en la utm 

ocasiona que 70% de los estudiantes que no han desarrollado las 

competencias académicas en la educación básica y media superior, 

no puedan permanecer en la institución. En el caso de la enrv, la 

formación académica que proporciona a sus estudiantes no les ha 

permitido construir una actitud crítica sobre sus procesos acadé-

micos. La participación de las estudiantes es desordenada, las clases 

son esporádicas porque el calendario escolar se cumple en 50%. El 

itt señala que tiene una eficiencia terminal de 65%, lo cual indica 

que varios estudiantes se quedan en el camino. 

Las ies de Oaxaca realizan acciones para promover la equidad 

en la educación. Sin embargo, no es suficiente ya que los niveles 

educativos previos no han logrado nivelar las diferencias de ori-

gen de los estudiantes, como se explica en los capítulos siguientes. 
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LA COMPLEJIDAD DEL BACHILLERATO EN OAXACA

Jesús García Mesinas 

Concepción Silva Chávez 

El siglo xxi presenta para los jóvenes estudiantes escenarios com-

plejos como la pobreza, marginación, dificultades en la inserción 

laboral y exclusión. Estos aspectos de origen estructural inciden en 

el tipo y la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en el 

nivel de bachillerato. 

Este capítulo presenta el panorama general que guarda la situa-

ción de la ems en México y Oaxaca, en el periodo 2000-2010, a tra-

vés de sus indicadores educativos más representativos. Cabe señalar 

que algunos datos que se exponen son los que más se aproximan 

al periodo de estudio, debido a la falta de información estadística. 

Para este apartado se tomó la población de 15 a 17 años, que es 

considerada como la edad típica de los jóvenes que se encuentran 

en este nivel educativo. Sin embargo, encontramos estadísticas ins-

titucionales donde el rango de edad es de 16 a 18 años, es decir, no 

hay uniformidad en los datos. 

Se decidió considerar los siguientes indicadores generales para 

el análisis del nivel y subsistemas que lo integran: población total 

en este rango de edad, matrícula general, matrícula por tipo y/o 
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sostenimiento, docentes y escuelas. Asimismo, se realiza el análisis 

de dos casos de estudio considerando la absorción, cobertura, aban-

dono escolar, reprobación, entre otros. Para tal efecto, se siguen los 

principios de igualdad de acceso y permanencia e igualdad de insu-

mos, propuestos por Latapí, (1993). Estos casos fueron: 1) cecyte 

plantel No. 39 San José Lachiguirí, ubicado en la Sierra Sur, perte-

neciente al Subsistema del Colegio de Estudios Científicos y Tecno-

lógicos del Estado de Oaxaca (cecyteo); 2) El Telebachillerato 

Comunitario No. 6, ubicado en la comunidad de San Pedro Yó-

lox, en la Sierra Norte. 

la educación media suPerior

La Educación Media Superior (ems) se inicia a escala nacional con 

diferentes tipos y modalidades, con funciones específicas, definidas 

por la Subsecretaría de Educación Media Superior, dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública (sep). Esta instancia contempla 

cinco direcciones generales en las cuales se agrupan los diferentes 

subsistemas. Se trata de un sistema educativo regulado por un gran 

aparato federal, al que se suman instancias estatales, instituciones 

autónomas y entidades privadas. Los datos del vi Informe de Go-

bierno, en el ciclo escolar 2011-2012, el Sistema Educativo Nacional 

(sen) señala que la matrícula en la modalidad escolarizada es de 34.8 

millones de estudiantes distribuidos en los distintos tipos, niveles y 

servicios educativos (Narro, Martuscelli y Barzana, 2012). 

La ems en México ha presentado serios problemas; este nivel 

surgió como una política derivada de la educación superior, pero 

con escasa planeación y articulación. Estos problemas se observaron 

desde su creación, al organizarse el nivel en la modalidad escolari-

zada, y se han acrecentado con su paulatina diversificación en tipos, 

modalidades y opciones (propedéutica, bivalente y terminal).

La educación media superior se cursa en dos, tres o cuatro 

años, dependiendo del tipo de bachillerato y de la modalidad. 
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Regularmente, en la mayor parte de subsistemas se estudia en tres 

años. El nivel resulta significativo porque en él se encuentran jó-

venes con antecedentes de educación básica, en la transición hacia 

el nivel superior. Por lo tanto, sus expectativas de formación son 

diversas, en función de sus intereses profesionales que en esta etapa 

empiezan a manifestarse. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) fue creada 

el 22 de enero de 2005, al entrar en vigor el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública (sep), publicado el 21 de enero del 

mismo año, en el Diario Oficial de la Federación (sems, 2016a). En 

esta nueva reorganización el nivel contempla a los distintos subsiste-

mas, algunos con dependencia de la federación, otros dependientes 

de las entidades federativas, mixtos, autónomos o privados.

Los antecedentes inmediatos de la sems son el Departamento de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, creado en 1923; la Subse-

cretaría de Enseñanza Técnica y Superior en 1958; y la Subsecretaría 

de Educación e Investigación Tecnológicas (seit), creada en 1978 

y desaparece con la reestructuración de la sep en 2005, para dar 

paso a la actual Subsecretaría. 

La sems regula y articula los programas de las distintas opcio-

nes de la ems en el país (gráfica 1). Es un órgano dependiente de la 

sep, responsable del establecimiento de normas y políticas para 

la planeación, organización, evaluación académica y administra-

tiva de la ems en sus diferentes tipos y modalidades. Su postura 

se orienta con los principios de equidad y calidad, en los ámbitos 

federal y estatal, a fin de ofrecer alternativas de desarrollo educativo 

congruente con el entorno económico, político, social, cultural y 

tecnológico de la nación (sems, 2016b).

En el anterior organigrama se observan subsistemas centra-

lizados. Sin embargo, existe otro grupo de subsistemas descen-

tralizados del Gobierno Federal como: el Colegio de Bachilleres 

(Colbach), la Dirección General del Conalep, el Centro de Educa-

ción Artística (Cedart), el Centro de Educación y Capacitación Fo-

restal (Cecfort), el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (ceti) 
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Gráfica 1. Organigrama de la Subsecretaría de Educación Media Superior

Fuente: sep (2016).

y el Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia La-

boral y de Certificación de Competencia Laboral (Conocer).

Además existen los subsistemas descentralizados de los gobier-

nos estatales que operan en las entidades federativas, creados para 

lograr una mayor cobertura que demanda la población en los esta-

dos. Por otra parte, las universidades autónomas tienen sus propios 

bachilleratos que se encuentran bajo su techo financiero y por últi-

mo, están los bachilleratos particulares. El nivel de ems comprende 

tres tipos de bachillerato:

1. El bachillerato general. Con este tipo de bachillerato se inició el 

nivel medio superior. Ofrece preparación general a los alumnos para 

el ingreso a la educación superior y confiere títulos de nivel medio 

profesional. Su objetivo es ampliar y consolidar los conocimientos 

adquiridos en secundaria y preparar al educando en todas las áreas 

del conocimiento para que elija y curse estudios superiores. 

2. El profesional técnico. Originalmente era de orientación 

terminal, pero desde 1997 se modificó esa orientación para ser 
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bivalente. En 2016 tiene un carácter propedéutico que permite a los 

estudiantes continuar estudios superiores y, al mismo tiempo, pro-

mueve que establezcan vínculos formales con el sector productivo. 

Ofrece certificados de profesional técnico en actividades industria-

les, de servicios del mar y otros tipos de formación para el trabajo. 

Su objetivo es formar y capacitar a los estudiantes para incorporar-

los al mercado laboral, especializándolos en alguna rama del conoci-

miento con técnicas que los convierten en profesionales.

3. El bivalente o bachillerato tecnológico, que es una combina-

ción de los anteriores. La ems de núcleo bivalente agrupa las insti-

tuciones que se orientan hacia una formación para el dominio de 

contenidos científicos y tecnológicos. Sus planes de estudio tienen 

una proporción mayoritaria de materias tecnológicas seguidas 

de materias científicas y humanísticas. Su objetivo es capacitar al 

alumno para que participe en el desarrollo económico mediante 

actividades industriales, agropecuarias, pesqueras, forestales, en-

tre otras.

Esos tres tipos institucionales funcionan a través de tres moda-

lidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. En años recientes, las 

dos últimas han tenido un desarrollo notable. Popularmente se les 

identifica como a distancia, virtuales o abiertas, entre otros nom-

bres. La inexistencia de una definición clara sobre su naturaleza ha 

dificultado que sean reguladas y reciban el impulso necesario para su 

adecuado desarrollo como opciones educativas que atienden a una 

población cada vez más amplia y diversa. La ems cumple, a su vez, 

tres funciones básicas.

1) Formativa. Proporciona al alumno una formación integral 

que comprende aspectos primordiales de una cultura de su tiempo: 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, que le permitan 

asimilar y participar en los cambios constantes de la sociedad. Ade-

más, incorpora herramientas de carácter instrumental adecuadas 

para afrontar los problemas fundamentales de su entorno y fortale-

cer los valores de libertad, solidaridad, democracia y justicia, todo 

ello encaminado al logro de su desarrollo armónico individual y 
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social. Se reafirma y se prepara para una formación profesional, la 

cual tendrá un impacto en la educación superior.

2) Propedéutica. Prepara al estudiante para la continuación en 

estudios superiores a través de los conocimientos de las diferentes 

disciplinas; esto, además, le permitirá integrarse en forma eficiente 

a las circunstancias y características de su entorno. Con base en el 

manejo de principios, leyes y conceptos básicos. Sin pretender una 

especialización anticipada, el bachillerato prepara a los alumnos que 

han orientado su interés vocacional hacia un campo específico de 

conocimientos. Sobre todo en los últimos años, se pretende que du-

rante la formación se oriente al estudiante en la elección de la carrera 

de acuerdo con sus aptitudes y talentos. Incluso los contenidos disci-

plinarios se agrupan en áreas afines de conocimiento, de tal manera 

que los estudiantes vayan autoevaluando sus propios intereses.

3) Preparación para el trabajo. Ofrece al educando una forma-

ción que le permita iniciarse en diversos aspectos del ámbito labo-

ral, fomentando una actitud positiva hacia el trabajo y en su caso, 

su integración al sector productivo. Forma al estudiante para su 

incorporación al ámbito de la producción y de los servicios espe-

cíficos en estos ámbitos. Está orientada a desarrollar la capacidad 

técnica y a realizar tareas específicas (sems, 2005).

En 2016 este nivel educativo es muy diverso. Sin embargo, la 

política educativa actual plantea que todos los subsistemas tienen el 

reto de conformarse en un Sistema Nacional de Bachillerato (snb), 

el cual contempla cuatro ejes rectores de acuerdo con la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (riems). Los ejes rectores 

de la riems incluyen un Marco Curricular Común (mcc) basado 

en competencias, las modalidades de oferta, los mecanismos de ges-

tión de la reforma y la certificación del snb (sep, 2008). 

I. El Marco Curricular Común, en un marco de diversidad com-

prende: competencias genéricas, competencias y conocimientos 

disciplinares, competencias profesionales. Se reconoce que hay va-

rios tipos de subsistemas, lo cual muestra las diferencias y opciones 

de operación de la ems; sin embargo, es necesaria una identidad 
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común. También promueven flexibilidad, puesto que el nivel tiene 

distintas modalidades, que se pretende sean reguladas e integradas 

de manera efectiva al sistema educativo del país, y de manera espe-

cífica al snb.

II. Definición y regulación de las modalidades de oferta. Defi-

nición y regulación precisa de las distintas modalidades de oferta. 

Esto dará elementos a las autoridades para otorgar reconocimiento 

oficial a opciones diversas y asegurar que cumplan con ciertos es-

tándares mínimos. 

III. Los mecanismos de gestión de la reforma. Éstos son necesa-

rios para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y para 

mejorar la calidad de las instituciones, de manera que se alcancen 

ciertos estándares mínimos y se sigan procesos compartidos. Estos 

mecanismos consideran:

a) Orientación, tutoría y atención a necesidades de los alumnos.

b) Desarrollo de la planta docente.

c) Instalaciones y equipamiento.

d) Profesionalización de la gestión.

e) Evaluación integral.

f) Mecanismos para el tránsito entre subsistemas y escuelas.

Con lo anterior se pretende fortalecer el desempeño académico de 

los alumnos y mejorar la calidad de las instituciones, para alcanzar 

ciertos estándares mínimos y procesos homogéneos. 

IV. Certificación del snb, para que la ems alcance una mayor 

cohesión, en tanto que será una evidencia de la integración de sus 

distintos actores en un snb. El certificado significará que se han lle-

vado a cabo los tres procesos de la reforma de manera exitosa en la 

institución que lo otorgue a sus estudiantes: haber desarrollado los 

desempeños que contempla el mcc en una institución reconocida 

y certificada que reúne estándares mínimos y participa de los pro-

cesos necesarios para el adecuado funcionamiento del conjunto del 

nivel educativo.
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Principales indicadores educativos  

de la Educación Media Superior (ems) a escala nacional

En México, la población de 15 a 17 años de edad (tabla 1) ha presen-

tado un crecimiento de 9% entre 2000 a 2010 (inegi, 2000, 2010).

Tabla 1. Población de 15-17 años de edad  
por condiciones de asistencia escolar

 Año Asisten No asisten No especificado Total

2000 3 377 429 2 731 948 14 427 6 123 804

2005 3 920 801 2 289 374 27 337 6 237 512

2010 4 499 305 2 191 225 20 418 6 710 948

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000, 2005, 2010). 

Se puede observar que de acuerdo con la tabla 1, en el año 2000, 

el porcentaje de la población que asistió a este nivel educativo 

fue de 55%, ligeramente por encima de la mitad de la población 

total de esta edad. Para el 2005 aumentó considerablemente a 63% 

de asistencia escolar y para el 2010 representó 67% de asistencia 

escolar en este rango de edad. Esto indica que, mientras este grupo 

de población crecio en diez años a una tasa de 9%, la cobertura 

educativa lo hizo a 12%; es decir, ligeramente superior al ritmo de 

crecimiento poblacional. Pero aún quedan fuera del subsistema casi 

cuatro jóvenes de cada diez, lo cual no deja de ser preocupante y 

mejorar la tasa de cobertura a un corto plazo debería convertirse en 

una prioridad de la política educativa.

En la tabla 2, se puede observar que en el año 2000 en la asis-

tencia escolar en este rango de edad sobresalían ligeramente los va-

rones; pero como se puede apreciar a partir de 2005, la matrícula 

de las mujeres tuvo un ligero incremento, que se mantuvo en 2010.

Lo que refleja la tabla 3 es que en la primera década del presente 

siglo se ha venido dando un incremento en infraestructura y recur-

sos humanos para cubrir el aumento de la matrícula. De manera 

general se puede percibir un crecimiento modesto pero sostenido 
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Tabla 2. Asistencia escolar por sexo de la población de 15 a 17 años de edad

Años
Hombres Mujeres

Asisten No Asisten Asisten No Asisten

2000 1 696 817 1 331 567 1 680 612 1 400 381

2005 1 947 276 1 153 981 1 973 525 1 135 393

2010 2 233 341 1 133 093 2 265 964 1 058 132

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2005).

Tabla 3. Alumnos matriculados, docentes y escuelas  
en el nivel medio superior a escala nacional

Ciclo escolar Alumnos Docentes Escuelas

2002-2003 3 295 272 233 844 11 327

2005-2006 3 658 754 255 929 12 841

2010-2011 4 187 528 278 269 15 110

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2003, 2007, 2011).

tanto en el número de profesores como en el número de institu-

ciones educativas. Un análisis por tipo de bachillerato puede dar 

mayor posibilidad de entender la lógica de la política educativa en 

relación con la educación media superior en esos años.

En la tabla 4 se puede observar que dentro de los tipos de bachi-

llerato, el general tiene mayor matrícula en los tres periodos, con 

predominio de las mujeres; en cambio el bachillerato profesional 

técnico era el que tenía menor matrícula, y en éste imperaban los 

varones. Quizá podría pensarse que este predominio se debe a que 

los hombres eligen una formación técnica para incorporarse al 

mercado productivo lo más pronto posible. 

Sostenimiento. De la matrícula nacional de la ems, 44.8% de los 

jóvenes asistían a las escuelas administradas por los gobiernos esta-

tales; 25.3% a los servicios de la federación; 12.4% a las escuelas de 

sostenimiento autónomo, y 17.5% a instituciones particulares. Lo 

anterior se puede observar en la siguiente tabla 5.
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Tabla 4. Distribución de alumnos por sexo  
y tipo de bachillerato a escala nacional

Ciclo escolar Bachillerato  Hombres Mujeres Total

2002-2003 General 48.9% 51.1% 2 936 101

Profesional técnico 49.6% 50.4%  359 171

2005-2006 General 48.2% 51.8% 3 301 555

Profesional técnico 51.0% 49.0%  357 199

2010-2011 General 48.8% 51.2% 3 811 473

Profesional técnico 52.8% 47.2%  376 055

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2003, 2007 y 2011).

Tabla 5. Alumnos matriculados en ems por tipo  
de sostenimiento a escala nacional

Ciclos 
escolares

Público
Particular Total

Federal Estatal Autónomo

2002-2003 911 071 1 193 807 479 055 711 339 3 295 272

2005-2006 972 703 1 455 113 496 713 734 225 3 658 754

2010-2011 1 056.923 1 876 649 520 557 733 399 4 187 528

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2003, 2007, 2011).

Los datos de la tabla 5 muestran que el bachillerato público tanto 

federal como estatal es el que concentra una mayor matrícula y la 

menor concentración relativa de matrícula se manifiesta en los sub-

sistemas autónomo y particular.

Absorción escolar. Este indicador demuestra que en el ciclo escolar 

2000-2001, de 100 egresados de secundaria ingresaban un poco 

más de 93 alumnos a la ems y para el ciclo escolar 2010-2011 in-

gresaban aproximadamente 97, lo que indica que si en diez años 

se logró una tasa de incremento de 4%, manteniendo esa tasa de 

absorción se requerirá aproximadamente otra década para lograr 

una tasa de abosorción de 100% en la ems en nuestro país; siem-

pre y cuando no se incremente sustancialmente la tasa de egreso 

de la educación básica, porque de ser así será más complicado el 

logro de esa meta.
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Tabla 6. Indicadores básicos del nivel de ems a escala nacional

Ciclo Escolar 2000-2001 2005-2006 2010-2011

Tasa

Absorción 93.3% 95.3 % 96.7 %

Cobertura 47.2% 57.2 % 62.7 %

Abandono escolar 17.5% 16.5 % 14.9 %

Reprobación 21.2% 17.2% 15.7 %

Eficiencia terminal 57.0% 58.3 % 62.2 %

Número de egresados 688 385  860 327 1 011 394

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2014).

El indicador más preocupante es el de cobertura escolar. En la tabla 

6 se observa que, independientemente de su incremento a lo largo 

de diez años, éste ha sido modesto, pues en el ciclo escolar 2000-

2001 de cada cien jóvenes entre 15 a 17 años, solamente se captaba 

en las instituciones de ems a un poco más de 47 de ellos. Diez años 

después, de cada 100 jóvenes, 63 de ellos estudian la ems. El incre-

mento fue de 25%, importante, pero no suficiente para alcanzar en 

una década la universalización en este nivel educativo. 

A esta baja tasa de cobertura se suma el abandono escolar, el 

cual muestra una disminución en los diez años de estudio. Como 

podemos observar en la tabla 6, durante el ciclo escolar 2000-2001 

fue de 17.5%, que comparado con el 2010-2011 se redujo en 2.6%, 

aproximadamente. 

Sin duda, han tenido un papel importante en la disminución del 

abandono escolar los programas de becas, tanto de la Secretaría de 

Desarrollo Social como las becas otorgadas por diferentes instan-

cias federales: becas educativas, que consisten en un apoyo econó-

mico que va de $810.00 a $1 055.00, durante diez meses, de acuerdo 

con el sexo y el semestre que cursen. Becas Prospera, la condición 

establecida para disfrutar de esta beca es concluir la ems antes de 

cumplir los 22 años y en menos de cuatro años, por un monto 

de $4 599.00, que se entrega en un pago único. Becas Permanencia, 

que se otorgan del 2º año de bachillerato en adelante. Contempla 
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un monto de $725.00 a $875.00 dependiendo del sexo y el semestre, 

por diez meses. Becas contra el Abondono Escolar, los beneficiarios 

son estudiantes en riesgo de abandono detectados por los directores 

y consta de un monto que va de $650.00 a $875.00, según el sexo y 

el semestre. Se otorga durante diez meses.

Reprobación. De la misma manera observamos una disminu-

ción de 5.5% en el ciclo escolar 2010-2011, respecto al 2000-2001. 

Lo anterior demuestra que se han buscado estrategias para ir dis-

minuyendo este indicador, como fortalecer la formación docente a 

través de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profe-

sores de Educación Media Superior.

En cuanto a la eficiencia terminal, se puede observar en la ta-

bla 6 que este indicador presenta un ligero repunte de 5.2% de au-

mento para el ciclo escolar 2010-2011, en comparación con el ciclo 

escolar 2000-2001. Los programas de becas mencionados y otras 

estrategias, como la oferta del bachillerato en diferentes modalida-

des: escolarizada, no escolarizada, mixta, certificación por examen, 

capacitación para el trabajo y programas específicos para atender 

la discapacidad, han coadyuvado a que cada vez más estudiantes 

concluyan este ciclo formativo.

Es justificable que el bachillerato general tenga mayor presu-

puesto debido al aumento de matrícula y a que su sostenimiento 

es federal, estatal y mixto, y es cada vez mayor la matrícula que ab-

sorbe. Por lo que se explica que el gasto se haya duplicado luego 

de más de una década, en comparación con el bachillerato técnico 

(tabla 7).

Tabla 7. Gasto público por alumno por pesos a precios corrientes

Año Bachillerato Profesional técnico

2000 15 300 10 700

2005 20 400 14 200

2010 27 000 18 800

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).



131

La complejidad del bachillerato en Oaxaca

la educación media suPerior en oaxaca

En el estado de Oaxaca, la ems está a cargo de la Coordinación Ge-

neral de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, 

la cual se encuentra adscrita al gobierno estatal. La ems en Oaxaca 

está conformada por 16 subsistemas, con 721 planteles aproxima-

damente, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Subsistemas de ems en Oaxaca, año 2015

Subsistema Modalidad Planteles

1 Telebachillerato comunitario 35

2 Centro de Capacitación Forestal (Cefort)  1

3 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
(cecyteo) 

cecyte 41

Educación Media a 
Distancia (emsad)

65

4 Colegio Superior para Educación Integral 
de Oaxaca (cseio)

39

5 Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
(Cetmar)

 1

6 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca (Cobao)

Cobao 65

Centro de 
Formación Abierta 
(Cea)

 14

Cobao. Extensión  2

7 Colegio Nacional de Educación Técnica 
(Conalep)

 6

8 Centro de Estudios de Bachillerato General 
(ceb)

 3

9 Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca (iebo)

258

10 Prepas uabjo  17

11 Escuelas particulares  91

12 Centro de Educación Artística (Cedart)  1

13 Escuelas Preparatorias Federales por 
Cooperación (Prefeco)

 16
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14 Dirección General Tecnológica 
Agropecuaria (dgta)

Centro de Estudios 
de Bachillerato 
Tecnológico 
Agropecuario (cbeta)

22

cbtas extensión  5

15 Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (dgeti)

Centro de 
Bachillerato 
Tecnológico 
Industrial y de 
Servicios (cbtis)

18

Centro de Estudios 
Tecnológicos 
Industrial y de 
Servicios (cetis)

 6

16 Preparatoria abierta. No contempla de 
manera específica el número de planteles.

Subsistemas como: 
la UABJO, Cobao, 
entre otros.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ceppems (2016). 

Como podemos analizar en un primer grupo, se encuentran los 

subsistemas que tienen mayor número de planteles, distribuidos en 

las ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca: el iebo, que 

se caracteriza por atender a las poblaciones rurales y de menor ta-

maño en cuanto al número de habitantes, predomina en la Sierra 

Sur, Papaloapan y Costa; el subsistema del Cobao tiene mayor pre-

sencia de planteles en la Costa, Istmo y Valles Centrales, el cseiio 

prevalece en Sierra Norte, Cañada y Mixteca; el cecyteo con sus 

dos modalidades (cecyte y emsad), con mayor representación de 

planteles en el Istmo, Costa, Mixteca y Sierra Sur, y el subsistema 

del Telebachillerato Comunitario, de más reciente creación y con 

presencia en la Sierra Sur, Cañada y Valles Centrales.

En el segundo grupo se encuentran el subsistema de escuelas 

particulares, distribuidas en seis regiones; con predominio en las re-

giones de Valles Centrales, Istmo, Mixteca, Papaloapan y con escasa 

presencia en la Costa y Sierra Norte.

El tercer grupo lo integran el subsistema del cbta y su exten-

sión, perteneciente a la dgta, con presencia en las ocho regiones, 

sobresaliendo el Istmo, Mixteca, Papaloapan y Sierra Norte. En este 
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mismo grupo podemos ubicar al subsistema del cbtis con presen-

cia en seis regiones de Oaxaca, sobresalen Valles Centrales, Istmo y 

Costa; por otra parte, el subsistema del cetis con representación 

en cuatro regiones, donde destacan Valles Centrales, Mixteca, Ist-

mo y Cañada.

El cuarto grupo lo conforma el subsistema de Preparatorias de 

la Universidad Autónoma Benito Juárez (uabjo), con influencia en 

cinco regiones del estado, principalmente en los Valles Centrales, 

Mixteca, Istmo, Costa y Papaloapan.

En el quinto grupo se encuentran las Escuelas Preparatorias Fe-

derales por Cooperación (Prefeco), con distribución en seis regio-

nes, y predominio en la región de la Costa e Istmo. Este subsistema 

opera con recursos federales, estatales, municipales, de organiza-

ciones sociales y de la sociedad civil.

En el último grupo y con menos representación se encuentran 

subsistemas como: el Conalep en cinco regiones, sobresaliendo el 

Istmo; el ceb en dos regiones, Valles Centrales y Costa; Cetfor en Va-

lles Centrales; Cetmar en la región del Istmo y el Cedart en la región 

de Valles Centrales.

PrinciPales indicadores educativos  

en el estado de oaxaca

En la tabla 9 se observa que la matrícula inscrita en la ems a escala 

nacional se incrementó en 30% del año 2000 al 2010, y también 

disminuyó el número de jóvenes de 15 a 17 años de edad que no 

asisten a alguna institución de este nivel educativo (inegi, 2010).

El estado de Oaxaca contribuye a esta matrícula nacional con 

sólo 3%, lo que indica que falta mucho por hacer en la entidad en 

cuanto a cobertura, absorción y permanencia (inegi, 2010).

Como se observa en la tabla 10, en el primer lustro de la década 

la matrícula se incrementó aproximadamente en 11% los docentes 

en 15% y el número de escuelas también creció a razón de 19%. Del 
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Tabla 9. Población de 15 a 17 años de edad por condiciones  
de asistencia escolar

 Año Asisten No asisten No especificado Total

2000 120 111 110 726 710 231 547

2005 142 377 91 612 842 234 831

2010 165 320 90 851 473 256 644

Fuente. Elaboración propia con datos del inegi (2000, 2005, 2010).

Tabla 10. Alumnos, docentes y escuelas  
en el nivel medio superior en Oaxaca

Media 
Superior

Alumnos Docentes Escuelas

2002-2003 114 523 5 721 454

2005-2006 128 276 6 684 561

2010-2011 136 582 7 323 633

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).

2005 al 2010 se continuó con la tendencia creciente y la matrícula 

se incrementó en 6.1%; los docentes por su parte incrementaron su 

número en 9% y las escuelas en 11.4%. Los tres indicadores mos-

traron menor crecimiento, lo que hace suponer que en el sexenio 

2006-2012 las acciones de política educativa, tanto federal como 

estatal, no favorecieron a la entidad oaxaqueña. 

Tabla 11. Distribución de alumnos por sexo  
y tipo de bachillerato en el estado de Oaxaca

Ciclo escolar Tipo de bachillerato Hombres Mujeres Total

2002-2003
General 49% 51% 107 603

Profesional técnico 51% 49%  6 920

2005-2006
General 48% 52% 121 823

Profesional técnico 52% 48%  6 453

2010-2011
General 48% 52% 129 716

Profesional técnico 52% 48%  6 866

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).
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Se puede observar en la tabla 11 que desde el ciclo escolar 2002-

2003 ha aumentado la matrícula en el tipo de bachillerato general, 

donde las mujeres se empezaron a posicionar en este nivel educa-

tivo. Por otro lado, el bachillerato profesional técnico presentó un 

decremento en la matrícula, en la que los varones siguen teniendo 

un ligero predominio.

Tabla 12. Distribución de docentes y escuelas por tipo  
de bachillerato en Oaxaca

Ciclo escolar Tipo de bachillerato Docentes Escuelas

2002-2003
General 5 268 430

Profesional técnico  453  24

2005-2006
General 6 234 541

Profesional técnico  450  20

2010-2011
General 6 767 616

Profesional técnico  556  17

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2016).

En la tabla 12 se corrobora que el bachillerato general ha crecido en 

relación con los docentes y la infraestructura para atender la cre-

ciente demanda. Sin embargo, el bachillerato profesional técnico 

presenta una ligera disminución en cuanto a los docentes y plan-

teles. Esto se debe a la reducción de la matrícula durante la última 

década, pero quizá también por estrategias como Prepa en Línea, 

que corresponde al bachillerato general y absorbe a sectores socia-

les en desventaja.

En la tabla 13 puede observarse que los alumnos matriculados 

se encontraban en mayor proporción en instituciones de sosteni-

miento federal y estatal. Por otro lado, vemos que en el 2010 hay 

un decremento de 50% en la matrícula de los bachilleratos autóno-

mos, como el de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (uabjo). 

Éste es un fenómeno que merece atención aparte, porque en él pu-

dieron intervenir factores diversos como la falta de confianza en la 

uabjo como institución, el incremento de los costos en las escuelas 
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Tabla 13. Alumnos matriculados en el nivel medio superior  
por tipo de sostenimiento en Oaxaca

Ciclos escolares Público Particular

Federal Estatal Autónomo

2002-2003 40 774 51 360 12 147 10 242

2005-2006 40 580 67 124 11 507 9 065

2010-2011 46 002 75 580 5 945 9 055

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).

preparatorias, o la creación de instituciones en diversas regiones del 

estado, lo que pudo descentralizar la matrícula. 

Tabla 14. Indicadores básicos de la educación media superior en Oaxaca

Ciclo Escolar 2002-2003 2005-2006 2010-2011

Tasa

Absorción 91.1% 83.7 % 80.0 %

Cobertura 49.7% 56.2 % 56.5 %

Abandono escolar 18.8% 15.2% 14.2%

Reprobación 17.4 % 19.0 % 15.2 %

Eficiencia terminal 58.8% 54.2% 61.2%

Número de egresados  24 267  29 546  33 983

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012). 

En cuanto a la tasa de absorción en la última década se pre-

sentó un decremento considerable de 10% aproximadamente, en 

comparación con la media nacional que se incremento a 96.7%. 

Particularmente en el ciclo escolar 2005-2006 la tasa de absorción 

disminuyó 6%. Las razones del comportamiento a la baja de este 

indicador en Oaxaca, mientras que a escala nacional se expresaba 

un alza continua y sostenida, son reflejo de las condiciones de la 

demanda; es decir, las condiciones geodemográficas y políticas oa-

xaqueñas eran factores relevantes para esa inercia.

La tasa de cobertura en Oaxaca en este nivel es baja, debido 

a que se encuentra apenas en 56%, lo que indica que es un foco 

de atención que se tiene que mejorar con políticas de cobertura e 
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inclusión de jóvenes para incorporase a la ems, a fin de acercarse a 

la media nacional que fue de 62.7 por ciento.

Para el ciclo escolar 2010-2011, aproximadamente 14 de cada 

100 estudiantes que ingresaban al nivel medio superior abandona-

ban sus estudios por múltiples causas. Esta tasa de 14.2% señala que 

es uno de los mayores retos de este nivel en el futuro inmediato.

En cuanto a la reprobación, en el ciclo escolar 2010-2011, este 

indicador se redujo en el periodo del 2002 al 2010 en 4.2%. Esto 

significa que aún se deben plantear estrategias que posibiliten a los 

estudiantes terminar sus estudios de educación media superior en 

las mejores condiciones académicas.

Otro indicador que también ha mostrado un ligero incremento 

para el ciclo escolar 2010-2011 de 2.4%, comparándolo con el ciclo 

escolar 2002-2003, es el de eficiencia terminal. Sin embargo, en tér-

minos reales la tasa que se expresa en el estado de Oaxaca está muy 

por debajo de la media nacional, que es de 62.2 por ciento.

Tabla 15. Tasa de absorción y cobertura por tipo de bachillerato en Oaxaca

Ciclo escolar
Tasa de absorción Tasa de cobertura

Profesional 
técnico Bachillerato Profesional 

técnico Bachillerato

2002-2003 6.4% 85.3% 3.0% 46.7%

2005-2006 4.6% 79.0% 2.8% 53.4%

2010-2011 4.2% 75.8% 2.8% 53.7%

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).

En la tabla 15, se observa que la demanda en Oaxaca se concentra 

en el tipo de bachillerato general, esto abre otro tema de la agenda 

para la investigación educativa, puesto que sería interesante co-

nocer las razones que orientan la decisión de los jóvenes para ins-

cribirse en este tipo de bachillerato y no en el profesional técnico. 

Por otro lado, también sería interesante comprender las razones 

de las dificultades del nivel para mejorar su tasa de absorción y de 

cobertura que aún resultan limitadas.
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Tabla 16. Tasa de abandono escolar y reprobación  
por tipo de bachillerato en Oaxaca

Ciclo escolar
Tasa de abandono escolar Tasa de reprobación

Profesional 
técnico

Bachillerato Profesional 
técnico

Bachillerato

2002-2003 24.4% 18.4% 14.9% 19.3%

2005-2006 21.2% 14.9% 8.4% 20.2%

2010-2011 18.7% 13.9% 15.9% 54.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2012).

En la tabla 16, se observa que el nivel de ems requiere programas y 

estrategias para retener a los jóvenes en la escuela. Por otro lado, la 

reprobación significa un reto prioritario de este nivel para la per-

manencia de los estudiantes.

Tabla 17. Número de planteles certificados por el Consejo para la Evaluación 
de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (Copeems) a escala nacional

Subsistema Número de 
Planteles

Nivel
Alumnos Región

II III IV

ceb 2 1 1 1 684 Costa, Valles Centrales

Conalep 1 1 937 Valles Centrales

Cobao 9 8 1 11 285 Costa, Valles Centrales, 
Papaloapan, Mixteca, 
Sierra Norte

cecyte 10 2 6 2 2 557 Valles Centrales, Costa, 
Mixteca, Sierra Sur

cbta 12 12 5 935 Mixteca, Sierra Norte, 
Valles Centrales, Istmo, 
Costa, Papaloapan, Sierra 
Sur

cbtis 1 1 1 659 Mixteca

cetis 1 1 363 Cañada

Total 36 2 29 5 24 420

Fuente: Elaboración propia con datos de la cgemsyscyt (2015).
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El Sistema Nacional de Bachillerato (snb)  

en la ems en Oaxaca

La riems incluye una parte normativa en la actualización y for-

mación de docentes y directivos. Oaxaca ha incorporado paulati-

namente las políticas que se plantean en este nivel educativo, para 

responder a las nuevas necesidades sociales que el contexto mexi-

cano promueve.

Como podemos analizar existen subsistemas que mediante 

sus planteles se están apegando a las políticas educativas y están 

entrando al juego con las nuevas reglas que establece la política 

educativa, obteniendo reconocimiento en el snb. De la tabla 17 se 

puede inferir que los subsistemas que han mostrado una reacción 

más favorable a la exigencia de certificación es el Colegio de Bachi-

lleres de Oaxaca y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado, con nueve y diez planteles certificados, respectivamente.

Planteles de bachillerato en el estado de Oaxaca

Con el propósito de analizar algunos tipos de bachillerato en Oaxa-

ca, se presentan dos casos, los cuales corresponden a los subsiste-

mas que tienen mayor presencia y representatividad en el estado. 

Estan ubicados en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Sur del 

estado. Los subsistemas a los que pertenecen son el Colegio de Es-

tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (cecyteo) 

y el Telebachillerato Comunitario. Los planteles seleccionados se 

ubican en municipios de alta y muy alta marginación, con bajo ín-

dice de desarrollo humano.

El subsistema del cecyteo es un tipo de bachillerato tecnoló-

gico (bivalente) que opera desde 1993 en el estado de Oaxaca. A 

23 años de su surgimiento, de manera paulatina se ha posicionado 

en el sistema de educación media superior de la entidad. Su rele-

vancia se ubica en la formación tecnológica y humanística. Es un 
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subsistema descentralizado del gobierno estatal y tiene dos moda-

lidades: 1) el cecyte, que opera con planteles que se instalan de 

acuerdo con el número de matrícula y por lo general funciona en 

contextos urbanos, y 2) los Centros de Educación Media Superior a 

Distancia (cemsad), en los que se imparte una educación de bachi-

llerato general. Esta modalidad se encuentra funcionando en con-

textos semiurbanos y con menor densidad de población.

El Bachillerato Tecnológico que ofrece el cecyteo en 41 plan-

teles forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológi-

ca y tiene el propósito de formar cuadros técnicos profesionales 

buscando la formación integral de los jóvenes con el fin de lograr 

su adecuada participación en la economía y el desarrollo social de 

nuestro país. 

centro de estudios cientÍficos  

y tecnológicos no. 39 de san José lacHiguirÍ 

Este plantel, está ubicado en la comunidad de San José Lachiguirí en 

el Distrito de Mihuatlán de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra 

Sur. Es un municipio de muy alto grado de marginación. Su pobla-

ción es mayoritariamente indígena, la primera lengua de los habi-

tantes es el zapoteco y tienen como actividad productiva el cultivo 

de maíz y frijol para el autoconsumo.

San José Lachiguirí es considerado administrativamente como 

cabecera municipal, con una agencia de policía municipal (Niza-

goche) y siete localidades o núcleos rurales, con asentamientos hu-

manos dispersos dentro del municipio. La población del municipio 

es de 3 849 habitantes, de los cuales 2 092 son mujeres y 1 757 son 

hombres (inegi, 2010).

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi, 

la población de jóvenes de 15 a 17 años es de 289 habitantes, de 

éstos 134 son hombres y 155 son mujeres. De la población total 

del rango de edad mencionado, 283 son hablantes del zapoteco y 
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solamente 6 no han logrado mantener este bien cultural y son mo-

nolingües en español.

En el 2010, los jóvenes que asistían a los planteles de educación 

media superior del municipio eran 187, lo que porcentualmente 

significa 65% de la población de 15 a 17 años, mientras que 102 no 

están inscritos en este nivel educativo, es decir, 35% no había teni-

do la oportunidad de estudiar más allá de la secundaria. En cuanto 

al género, más de 40% de las mujeres no han accedido a este nivel 

educativo, quizás influyan en esta proporción cuestiones de carác-

ter social y cultural. La proporción de hombres en esta situación es 

menor, pues 31% no ha estudiado la ems y casi 70% está matricu-

lado en alguna institución de este nivel. 

Lo anterior nos permite percibir que a las condiciones de po-

breza de las mujeres indígenas de San José Lachiguirí, que por 

sí solas las colocan en condición de vulnerabilidad, se suma la 

dificultad o hasta imposibilidad de estudiar la ems. El cecyte No. 

39 de San José Lachiguirí, se creó como plantel en el 2012, en una 

comunidad bilingüe y estas condiciones sugieren que este tipo de 

subsistema no era pertinente y una decisión de política educativa 

más razonada que considerara las variables contextuales hubiera 

ubicado en este municipio otro subsistema más apropiado al tipo 

y necesidades de la población.  Este plantel sólo ofrece dos carre-

ras técnicas: 1) Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, 

y 2) Procesos de gestión administrativa.

En relación con el principio de igualdad de acceso y permanencia 

la matrícula del plantel no sólo está compuesta por los jóvenes de la 

comunidad, pues abarca estudiantes de tres municipios cercanos: 

Santa Catalina Quierí, San Pedro Mártir Quetcha y San Francisco 

Loguecha. Independientemente de que la matrícula del plantel 

se ha incrementado en cada ciclo escolar, se mantiene la tendencia 

mayoritaria de los hombres, lo que indica que por razones culturales 

y sociales como los matrimonios tempranos y el papel de la mujer 

en la familia, entre otras, las mujeres tienen más dificultades para 

acceder y permanecer en el plantel.
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Ingreso de los alumnos. Los aspirantes deben cubrir requisitos 

obligatorios como el promedio mínimo de secundaria, el examen 

de evaluación diagnóstica y formativa con su respectivo costo de la 

ficha y de la inscripción. Otro requisito indispensable es la cédula 

socioeconómica de los alumnos, para poder otorgarles una beca.

En cuanto a la permanencia, en el ciclo escolar 2014-2015, 181 

alumnos se encontraban beneficiados con la beca Prospera y 15 

con la beca sep, que corresponde a 93% del total de la matrícula. 

Estos programas de becas están diseñados para garantizar la per-

manencia de los grupos vulnerables y de alta marginación. Así tam-

bién, con la intención de apoyar académicamente a los estudiantes 

se ha establecido un programa de tutorías en el que participan to-

dos los alumnos y docentes. Dichas tutorías se contemplan en la 

carga horaria.

Principio de igualdad de insumos

La estructura que tiene el plantel, en relación con los agentes que 

intervienen en el proceso educativo directa o indirectamente es así: 

la función directiva la desempeñan el director y el coordinador aca-

démico, pues el plantel carece de coordinación administrativa.

La docencia está a cargo de seis docentes de base y dos de con-

trato (cinco hombres y tres mujeres) con diferentes perfiles acordes 

a las áreas respectivas de formación. El apoyo administrativo y ma-

nual lo realizan seis trabajadores de base distribuidos de la siguiente 

manera: dos en el área de control escolar, una secretaria, dos para el 

área de mantenimiento y un vigilante.

La mayoría de los docentes cuenta con estudios de licenciatura: 

cinco de ellos titulados, uno titulado de maestría y cuatro con es-

tudios de diplomado. Los perfiles profesionales son en administra-

ción, informática, electricidad, química, ciencias de la educación e 

idiomas. La experiencia de los docentes es desde uno hasta 15 años 

en el ámbito educativo. 
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En 2010 el ingreso de los docentes se llevaba a cabo por dos 

vías: una a través de la convocatoria cerrada a nivel de la dirección 

y la otra por medio de la representación sindical. En el ciclo escolar 

2015-2016 este subsistema se apegó a la política educativa nacional 

que enmarca la reims, a través del concurso de oposición como la 

vía para el ingreso y basificación de los docentes.

Infraestructura. En 2015 el plantel contaba con los siguientes es-

pacios: la dirección, el área administrativa, un módulo de baños y 

una biblioteca improvisada, 10 aulas construidas –de las cuales so-

lamente se utilizan ocho–, un centro de cómputo equipado con 35 

computadoras, tres de ellas con internet y servicio de fotocopiado 

para la comunidad estudiantil. En construcción se encuentran: un 

espacio para el área académica, la biblioteca y el laboratorio, una 

cancha deportiva de usos múltiples, área recreativa (plaza cívica) 

y cafetería. En relación con estos espacios, la autoridad municipal 

ha sido una pieza clave en las tareas de gestión para su construcción. 

En general, todas las aulas tienen instalado un videoproyector 

(cañón), bocinas, pantallas de proyección, pizarrón, escritorio y 

mobiliario para los alumnos (sillas con paleta). 

Servicios. El plantel se encuentra ubicado a un costado de la 

entrada principal de la comunidad, el acceso es de terracería, sin 

drenaje, cuenta con electricidad y alumbrado público, sin línea te-

lefónica y con servicio de internet vía satelital, el cual es de mala 

calidad, lo que limita el acceso para el alumnado. No cuenta con 

servicio de agua potable, es suministrada por la autoridad munici-

pal a través de tinacos trasladados en vehículos.

El Municipio también les brinda el servicio de transporte con 

un autobús de la comunidad, para los trabajos que demanden visi-

tas académicas. 

Política educativa. Este subsistema trata de apegarse a la política 

educativa, fomentando en el personal la actualización que ofrece el 

Sistema General de Bachillerato a través del Programa de Forma-

ción Docente de Educación Media Superior (Profordems), el Pro-

grama de Formación de Directivos de Educación Media Superior 



144

Equidad educativa en Oaxaca

(Profordir) y la Certificación de Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior (Certidem). Actualmente el plantel tiene 

el nivel 4, debido a que los profesores se han evaluado y, de manera 

general, se busca que la institución tenga reconocimiento social.

telebacHillerato comunitario  

no. 6 san Pedro yólox

El Telebachillerato Comunitario No. 6 se ubica en la comunidad de 

San Pedro Yólox, situado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca y 

pertenece al distrito de Ixtlán. El municipio de San Pedro Yólox es 

considerado administrativamente como cabecera municipal que 

está dividido en seis barrios: Dolores, El Rosario, San José, La So-

ledad, Santa Rosa y San Nicolás. Cuenta con tres agencias munici-

pales: San Martín Buena Vista, San Francisco la Reforma, y Rosario 

Temextitlán, y dos agencias de policía: San Isidro el Carrizal y Nue-

vo Rosario Temextitlán.

El municipio es considerado de muy alto grado de marginación. 

La lengua que predomina es el chinanteco y por las acciones constan-

tes de fomento y rescate de la cultura, la mayor parte de habitantes 

domina esta lengua. El municipio está catalogado por la Comisión 

Nacional de los Pueblos Indígenas como localidad indígena.

La actividad económica es el cultivo de café, maíz, frijol y frutos 

(durazno, manzana, capulín, entre otros) propios de la región para 

autoconsumo. Sin embargo, los ingresos que estos cultivos generan 

no son suficientes y por ello las remesas derivadas de la migración 

resultan significativas. La migración se debe a dos razones: 1) la bús-

queda de recursos económicos, y 2) el traslado de los jóvenes para 

continuar sus estudios del nivel medio superior y superior, por lo 

general a la ciudad de Oaxaca, el D.F. y Estados Unidos.

San Pedro Yólox cuenta con una población total de 2 267 habi-

tantes, que en términos de género se dividen en 1 208 mujeres y 1 059 

son hombres; con ligero predominio de la población femenina, de 
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6% aproximadamente (inegi, 2010). La población de 15 a 17 años 

es de 217 habitantes, de ellos 99 son varones y 118 son mujeres. 

En 2010, de la población de 15 a 17 años 65% asistía a la escuela 

y 35% no asistía. Del total de mujeres de este rango de edad, 44% 

no asiste a alguna institución de ems, mientras que en el caso de 

los hombres sólo 24% está en dicha condición. Sería interesante 

valorar la expresión de esta variable en ese nivel educativo pero en 

contextos urbanos. 

El tbc fue creado e impulsado por el gobierno federal en turno, 

como una estrategia para que la población aumente su nivel ins-

truccional, así como atender a las comunidades que se encuentran 

alejadas de los núcleos de población donde se concentran los ser-

vicios educativos. Con este subsistema se pretende llegar a lugares 

muy marginados y de difícil acceso. 

El propósito de este subsistema es lograr que todas y todos los 

mexicanos tengan acceso a la educación media superior; es una meta 

a la que las instituciones educativas deben contribuir como el tbc, 

esto resulta fundamental para alcanzarla y así favorecer a los que 

menos tienen.

El tbc es un servicio estatal que coordina académicamente la 

Dirección General de Bachillerato, se imparte en una modalidad 

escolarizada que brinda asesoría grupal e individual a los estudian-

tes, con el apoyo de tres docentes que atienden las asignaturas de 

todo el Plan de Estudios por área disciplinar. Cuenta con materiales 

educativos como libros de asignaturas, series audiovisuales y cua-

dernos de actividades de aprendizaje.

Una característica fundamental es que no hay inversión en la 

infraestructura porque se planeó para que se utilicen las instalacio-

nes de las escuelas telesecundarias por las tardes y de esta manera 

se optimicen los recursos que se encuentran en las comunidades. 

Una de las ventajas que se promueve es incorporar las nuevas tec-

nologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque esto sólo 

ha quedado en el papel por las condiciones socioeconómicas de las 

localidades oaxaqueñas donde se han establecido.
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El tbc opera en aquellas poblaciones que tienen menos de 2 500 

habitantes y no cuentan con algún servicio de educación media su-

perior en 5 km a la redonda. La formación que se brinda es la del 

bachillerato general, de acuerdo con el Plan de Estudios de la dgb, 

que incluye un componente básico, uno propedéutico y uno de for-

mación para el trabajo.

El tbc es uno de los subsistemas más recientes, creado en 2013, 

y se desarrolla como prueba piloto con 253 centros en todo el país; 

los resultados han sido positivos y en el ciclo escolar 2015-2016 se 

cuenta ya con 2 863, con una matrícula de 86 627 estudiantes. Se 

crean con recursos federales, estatales y municipales. El estado de 

Oaxaca cuenta con 45 planteles, con una matrícula de 1 891 alum-

nos y 42 docentes. 

El 2 de septiembre de 2013 se crea en el estado el Plantel número 

6, para acercar la ems a la población de 15 a 17 años en condicio-

nes de vulnerabilidad. Participan activamente los tres órganos de 

gobierno: federal, estatal y, fundamentalmente, el municipal gene-

rando las condiciones para la instalación del plantel en la cabecera 

de la población.

La tarea de la directora del plantel en ese periodo fue clave en las 

gestiones que hizo junto con la autoridad municipal con el fin de 

acercar la educación a la población. Este subsistema pretende que 

a los jóvenes que se inscriban se les dé seguimiento durante todo el 

proceso, de tal manera que logren concluir el bachillerato.

Como política educativa este subsistema busca una educación 

integral donde los distintos actores permanezcan de una mane-

ra armónica y participativa para lograr un genuino cambio en la 

cultura tanto de los estudiantes como de los padres y la autoridad 

municipal. Pretende la participación de manera conjunta para te-

ner un impacto social por medio del seguimiento de estudiantes, la 

formación y capacitación de los docentes y del mismo plantel.
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Principio de igualdad de acceso y permanencia

La matrícula del plantel no sólo se compone por los jóvenes de la 

cabecera municipal, sino también de las comunidades cercanas. 

Pero en este plantel se manifiesta un fenómeno distinto que en el 

cecyte no. 9: las mujeres son mayoría en los dos ciclos escolares. 

Este es un tema que requiere atención desde la investigación educa-

tiva. Los datos se presentan en la tabla 18. 

Tabla 18. Alumnos matriculados en el Telebachillerato 6 San Pedro Yólox

Ciclo 
escolar Matrícula

1er Semestre 2º Semestre

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2013-2014 14 6 8

2014-2015 35 8 12 5 10

 Fuente: Elabaración propia con datos proporcionados por la Directora del Plantel número 6. 

El subsistema del tbc no tiene requisitos de promedio, edad y costo. 

Sin embargo, le dan preferencia a los jóvenes que tienen beca eco-

nómica del programa social de Prospera, la cual se convierte en una 

condición para que los alumnos puedan continuar sus estudios.

Permanencia. Como se dijo, 100% de los alumnos tienen la beca 

de Prospera, la cual deben seguir manteniendo con un promedio 

mínimo de 8. Este apoyo se ve reflejado con la incorporación de 

más jóvenes al nivel de ems. Por otro lado, opera un programa 

de tutorías, con atención de los alumnos por las tardes; la planta 

académica trabaja de manera colegiada para buscar estrategias de 

intervención a fin de que los alumnos no reprueben, además favo-

recen su formación integral, con ayuda de otros programas como 

ConstruyeT, con el establecimiento de talleres que tratan de favo-

recer una formación holística en los estudiantes. Otro servicio que 

se brinda a los alumnos foráneos es el albergue, para garantizarles 

hospedaje y alimentación con apoyo de la autoridad municipal, el 

comité de padres de familia y la población en general.
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Insumos

El personal docente está integrado por tres docentes: un ingeniero 

en sistemas computacionales, una licenciada en pedagogía y un in-

geniero químico. Una docente, además, es responsable de la gestión y 

administración del plantel, es decir, tiene la función de Dirección. En 

conjunto son los responsables del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

planeación académica y el proyecto institucional. Los tres son titu-

lados de licenciatura, uno de ellos tiene estudios de maestría sin 

ser titulado y una docente es pasante de doctorado. La experiencia 

que tienen como docentes en el nivel de ems es de 1 a 7 años. 

Al crearse este subsistema con la riems, el ingreso del perso-

nal docente se sujeta en parte a estos lineamientos, por un lado no 

existe personal de base al no implementarse el concurso de oposi-

ción; pero por otro lado, es el perfil profesional acorde con el pro-

fesiograma de las áreas del conocimiento (matemáticas, ciencias 

exactas, ciencias sociales y comunicación). Se le da un contrato con 

duración de 30 días y lo tienen que renovar constantemente a lo 

largo del semestre. Al inicio de cada semestre, se le dan procesos de 

capacitación sobre el modelo educativo del tbc.

El pago del personal es extemporáneo, con frecuencia incluso 

hasta finalizar el semestre. Lo anterior nos permite inferir que la 

falta de estabilidad laboral, el pago extemporáneo de los docentes 

del tbc y la falta de estímulos repercuten directamente en el proce-

so de formación de los jóvenes. 

Infraestructura

El caso de este plantel es un ejemplo del subsistema estatal, don-

de las autoridades del municipio son fundamentales en la gestión 

para la asignación de las instalaciones adecuadas y suministro de 

los materiales e insumos que requiere el plantel. Por lo que se ob-

servó un acceso principal pavimentado y los siguientes servicios: 
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electricidad, agua potable, drenaje, dos módulos de sanitarios, tres 

aulas equipadas, un espacio didáctico (donde funciona la bibliote-

ca), sala de cómputo (13 computadoras) e internet para los docen-

tes. A lo anterior se suma el trabajo realizado por la directora en 

turno, con el diseño del Proyecto para el Avance en la Autonomía 

de la Gestión (Paages), donde se obtuvo como resultado el equipa-

miento del espacio didáctico. Las aulas están equipadas con tele-

visor, dvd, videoproyector (cañón), bocinas, audífonos, pizarrón 

acrílico, mesas de trabajo y butacas.

Política educativa. Es un subsistema que surge bajo la riems, con 

un modelo por competencias centrado en el estudiante; en este sen-

tido, el reto es apegarse a los lineamientos que establece la política 

educativa de este nivel.

Se capacita de manera constante a los docentes para cambiar su 

práctica y la cultura de cómo funciona el centro escolar y, en particu-

lar a través del Programa de Formación Docente para la Educación 

Media Superior (Profordems). El análisis de éste es un asunto pen-

diente, así como el Programa para el Personal Directivo (Profordir), 

sobre gestión, planeación y liderazgo, entre otros.

Así también, en la participación de recursos extraordinarios, 

que se difunden mediante los programas (Paages) de apoyo a los 

planteles para la mejora continua, a través de la política educativa, 

este proyecto que pretende promover la autonomía de la gestión 

escolar es importante y en él intervienen todos los actores para la 

mejora continua.

conclusiones

El nivel medio superior es uno de los más complejos, especialmen-

te por el sostenimiento económico, con recursos estatales, mixtos, 

autónomos, y la participación de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior. La ems en Oaxaca está distribuida en 16 subsis-

temas y como entidad no existe un órgano que tenga la capacidad 
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de coordinarla, evaluarla y darle seguimiento con oportunidad y 

eficiencia. Actualmente, esta responsabilidad recae en la Coordina-

ción General de Educación Media y Superior, Ciencia y Tecnología 

del Gobierno del Estado de Oaxaca (cepeems). Cada subsistema 

tiene información estadística que no coincide con las bases de datos 

del inegi o de la sep, lo cual dificulta el análisis de la información; 

a esta dificultad se suma la resistencia a socializarla. Esto hace ne-

cesario que el órgano central concentre dicha información en una 

base de datos única y confiable.

Además, la ems es insuficiente y desigual en el acceso y cober-

tura, a pesar de que en los últimos años se han creado subsistemas 

con recursos públicos, con atención a grupos vulnerables, mino-

ritarios, indígenas y bilingües en condiciones de pobreza. Con la 

modificación del artículo 3º de la Constitución, y por consecuencia, 

de la Ley General de Educación, normativamente se declara que la 

educación media será obligatoria. 

Lamentablemente, aún hay sectores de la población que no tie-

nen oportunidad de acceder a este nivel educativo. La población 

rural es la que se ve más desfavorecida, debido a una serie de fac-

tores socioeconómicos que siguen influyendo para que los jóvenes 

accedan, permanezcan y concluyan la educación media superior. 

Queda demostrado, desde los planteles estudiados, que la población 

indígena que vive en municipios y localidades con menor densidad 

poblacional y se caracteriza por presentar alto y muy alto grado de 

marginación, es la más vulnerable. Donde las mujeres de 15 a 17 

años representan la mayor parte que no asiste al nivel medio supe-

rior, en relación con la población que representan.

No obstante que la riems establece criterios generales para todos 

los subsistemas, y que las instituciones hacen esfuerzos particulares 

para cambiar algunas prácticas educativas, todavía persisten progra-

mas de estudio poco flexibles con ambientes escolares rígidos. 

Por otro lado, el currículum vigente en educación media supe-

rior, a pesar de que plantea trabajar con un enfoque por competen-

cias, no tiene en consideración las necesidades de la diversidad de 
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individuos y subgrupos que componen la población escolar de este 

nivel. La riems todavía es incipiente, debido a que los cambios que 

se observan se dan a un nivel de plantel educativo y no bastan para 

lograr una verdadera transformación.

De acuerdo con el periodo de estudio, el panorama de la ems en 

Oaxaca sigue siendo una tarea pendiente y tiene como reto lograr 

la cobertura de 80%, planteada por el gobierno federal en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por lo tanto, se tienen que seguir 

implementando estrategias que contribuyan a lo propuesto.

Los esfuerzos del gobierno federal en los últimos años han im-

plementado subsistemas donde se aprovechan las nuevas tecno-

logías para desarrollar modelos virtuales y a distancia, lo que en 

algunas localidades rurales y de baja densidad poblacional repre-

senta una opción para seguir con estudios de nivel superior. Sin 

embargo, todavía hace falta desarrollar un trabajo colegiado y cola-

borativo para buscar estrategias de mejora y, al parecer, éste es uno 

de los retos de la actual política educativa. Para ello se requiere la 

participación de todos los actores involucrados y en realidad favo-

recer la inclusión de los jóvenes para lograr una mejor atención con 

calidad y equidad educativa. 
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CAPÍTULO 5

LA EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN  

PRIMARIA PÚBLICA EN OAXACA

Saúl Vázquez Rodríguez

Elsa María Blancas Moreno 

En este capítulo se exponen dos aspectos importantes de la educa-

ción primaria pública de Oaxaca desde la perspectiva de equidad 

educativa. El primero es el comportamiento en el acceso, perma-

nencia y egreso de niños en edad escolar normativa (6-11 años) y el 

segundo son los insumos o recursos con que contaron los tres tipos 

de servicio: general, indígena y cursos comunitarios. 

El análisis de estos aspectos tuvo como referencia el Plan Nacio-

nal de Educación 2001-2006: diagnóstico y objetivos estratégicos; 

el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su objetivo dos, 

con sus indicadores y metas, y el Plan Estatal de Desarrollo Susten-

table 2004-2010 para Oaxaca (pedso).1 

1 En relación con la equidad educativa que se plantea para el Sistema Educativo 
Nacional al 2025, véase el apartado “La visión a 2025. Un enfoque educativo para 
el siglo xxi” (pp. 71- 75).
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De manera específica, se empleó un grupo de 21 indicadores 

educativos [cobertura neta, tasa de asistencia escolar, eficiencia ter-

minal…] que permitió tener una aproximación a escolares, docen-

tes y escuelas que conforman este nivel en Oaxaca. La información 

para alimentar cada indicador fue obtenida de tres fuentes principa-

les: Secretaría de Educación Pública (sep), Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (inee) y el Instituto Nacional de Geo-

grafía y Estadística (inegi).2

Ante la necesidad de develar más allá de lo que informan los 

datos estadísticos de la década 2000-2010 se emprendió el estudio 

exploratorio de tres casos ejemplares, que abarcan los tipos de ser-

vicio que se ofrecen en este nivel: indígena, Conafe y general. Se 

realizó trabajo de campo en tres localidades, ubicadas en dos regio-

nes del estado. En la región de la Costa se visitó una escuela prima-

ria general con población escolar afrodescendiente; en la región de 

Valles Centrales se acudió a dos escuelas, una primaria indígena y 

otra primaria de cursos comunitarios del Conafe. En estos tres plan-

teles se realizaron dos sesiones de trabajo de campo en cada uno: 

entrevistas a directores, entrevistas a maestros y se recogieron datos 

estadísticos relacionados con la población escolar. La información 

obtenida de estas visitas se empleó para estructurar el reporte de tres 

casos ejemplares, que constituyen la segunda parte del capítulo. 

La educación primaria impartida por el Estado en sus diferen-

tes niveles de autoridad, estados y municipios, según el artículo 3º 

constitucional, es obligatoria desde 1934 (inee, 2011) y gratuita. 

Constituye el segundo nivel de la educación básica; tiene como an-

tecedente el preescolar y es a su vez el precedente de la secundaria. 

Oficialmente tiene las siguientes características: “se imparte en seis 

grados para niños de 6 años hasta [11 años, según edad normativa] 

2 Las dos primeras fuentes no son regulares en la presentación de algunos indica-
dores. Por ejemplo: la tasa de asistencia escolar que presenta el inee para el estado 
de Oaxaca en los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-2006, pero no así para 2010-
2011. En estos casos se consideró el dato del ciclo escolar más cercano o se solicitó 
a la dependencia local que, valga decirlo, casi nunca lo proporcionó.
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y su conclusión, que se acredita mediante un certificado oficial 

[que] es requisito indispensable para ingresar a la secundaria” (sep, 

2010). Para atender la diversidad demográfica y social del país se 

ofrece en tres servicios: general, indígena y cursos comunitarios. 

La primaria general atiende a todo tipo de población rural y 

urbana, en su mayoría, hablantes del español. La indígena es el ser-

vicio ubicado, por lo general, en comunidades indígenas y en lo 

normativo depende de la Dirección General de Educación Indíge-

na de la sep, idealmente es impartida por maestros en un modelo 

intercultural-bilingüe: la lengua materna de las comunidades y el 

español. La primaria en modalidades de cursos comunitarios, indí-

gena y para  población agrícola migrante está dirigida a niños que 

habitan en comunidades con menos de cien habitantes, es atendida 

por un líder de enseñanza comunitaria y el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) la administra. El acuerdo 96 de la sep, 

vigente desde 1982, clasifica las escuelas primarias del país de las 

siguientes formas:

 • Por su ubicación: en urbanas (poblaciones mayores a 2 500 

habitantes) y rurales (menor de 2 500 habitantes). 

 • Por su organización: en completas (que imparten seis gra-

dos y tienen un maestro por cada grado); incompletas (que 

independientemente del número de grupos y maestros 

con que cuentan no imparten el ciclo completo); unitarias 

(con un solo maestro, independientemente del número de 

grados y grupos), y rurales unitarias completas (uno o dos 

maestros atienden los seis grados de educación primaria). 

 • Por la permanencia de los alumnos: en internas (los alumnos 

residen en el plantel y reciben alimentación completa); medio 

internas (los alumnos permanecen en el plantel, además de las 

horas de clase, el tiempo necesario para que se les proporcio-

ne uno o dos alimentos), y externas (los alumnos permane-

cen en el plantel únicamente durante las horas en que se les 

da clase). 
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 • Por el alumnado al que presta sus servicios: en comunes (es-

cuelas dedicadas a la atención de alumnos típicos) especiales 

(dedicadas a la atención de alumnos atípicos).

 • Por su dependencia económica: en federales (están a cargo de 

la sep), federalizadas (a cargo de la sep y las entidades federa-

tivas), coordinadas (están a cargo de las sep y son sostenidas 

por las entidades federativas), escuelas artículo 123 (están a 

cargo de la sep y su sostenimiento corresponde a las empre-

sas públicas y privadas), por su cooperación clave “C” (a car-

go de la sep y su administración y sostenimiento corresponde 

a personas físicas o morales de carácter privado). 

 • Por su turno de trabajo: en matutina (de 8:00 a 12:30 ho-

ras), vespertinas (de 14:00 a 18:30 horas) y las nocturnas (de 

19:00 a 21:00 horas).

En la década que se analiza, a escala nacional la educación primaria 

era y continúa siendo, el nivel más amplio del Sistema Educativo 

Nacional (sen) en cuanto a estudiantes, docentes y escuelas. Por 

ejemplo, en el año 2010 representaba 43.3% de la matrícula total: 

34 384 971. En la tabla 1 se aprecia su evolución y crecimiento.

Tabla 1. Evolución y crecimiento nacional de la educación primaria  
en el periodo 2000-2010

Ciclos escolares

2000 – 2001 2006 – 2007 2010 - 2011

Estudiantes 14 792 528 14 585 804 14 887 845

Docentes 548 215 563 022 571 389

Escuelas 99 008 98 027 99 319

Fuente: inee (2012b).

La educación primaria enfrentó en la primera década del siglo xxi 

importantes transformaciones motivadas, en parte, por el cambio 

político en el poder federal. Para el periodo 2001-2006 el país tenía, 
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según el Plan Nacional de Educación y después de una década de 

expansión de la matrícula, tres retos fundamentales: cobertura con 

equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendi-

zajes; e integración y funcionamiento del sistema educativo. Para 

enfrentarlos, el gobierno federal estableció tres ejes: educación para 

todos, educación de calidad y educación de vanguardia. Para el 

periodo 2007-2012 el Plan Sectorial de Educación volvió a seña-

lar como reto la “cobertura en la educación básica”. La sep planteó 

como meta institucional pasar de 94.3% al 99% en los estados con 

más rezago: Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Puebla, 

Guerrero, Veracruz y Tabasco. Asimismo, estableció para el año 2012 

la meta de atender 2 340 000 (60%) de niños indígenas en edad de 

cursar la educación preescolar y primaria (4-14 años) (sep, 2007).

Bajo esta dinámica de crecimiento, retos, ejes y metas de traba-

jo para la educación primaria a nivel nacional, el presente análisis 

busca responder, para Oaxaca en la década 2000-2010, a dos grupos 

de preguntas. 

¿Ingresaron a la educación primaria todos los niños en edad 

normativa (6-11 años)? De no ser así, ¿cuántos escolares no ingre-

saron?, o con mayor precisión, ¿cuántos reportaron no asistir?, ¿en 

qué municipios viven?, ¿son indígenas, afrodescendientes, mestizos? 

¿Qué pasó con los que sí ingresaron en términos de permanencia y 

egreso? ¿Con qué recursos o insumos contaron las diferentes escue-

las? ¿Estos insumos fueron aceptables considerando las condiciones 

socioeconómicas y de diversidad cultural de la población infantil? 

En general se busca indagar si el Sistema Educativo Oaxaqueño 

en su nivel de educación primaria presentó, en la década que se 

analiza, desigualdades educativas que se puedan considerar inequi-

dades respecto a tres criterios normativos propuestos por Pablo La-

tapí (1993) y adaptados para este trabajo. 3

3 Pablo Latapí establece otros dos principios normativos: resultados mínimos y la 
escolaridad posbásica (1993). No abordaremos éstos, pues carecemos de indicado-
res e información al respecto.
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1. Acceso, permanencia [y egreso]. El Estado debe garantizar 

el acceso y la permanencia en una educación básica […] 

para todos los que no cuenten con ella (niños y adultos). 

Esta educación debe ofrecerse gratuitamente y, como la 

gratuidad nunca es total, se suministrará a los más necesi-

tados subsidios y becas para los gastos indirectos que oca-

siona la escolaridad. 

2. Insumos e insumos compensatorios. La política educativa 

debe tratar de igualar, en cantidad y calidad, los insumos 

de la educación en todos los establecimientos de enseñanza 

básica del país: maestros, apoyos pedagógicos, locales, ser-

vicios, entre otros. Asimismo, exigir que todos los estableci-

mientos funcionen con la “normalidad mínima” prescrita 

(asistencia y puntualidad de los maestros, cobertura cabal 

del currículo, eficiencia, actualización del magisterio, parti-

cipación de los padres de familia, etc.) para asegurar al me-

nos la equidad cuantitativa y cualitativa en la distribución 

de los recursos públicos. […] Más allá de la norma anterior, 

la política educativa tratará desigualmente a los desiguales. 

Además de suministrar los subsidios ya indicados para los 

gastos indirectos de la escolaridad básica, corresponde al 

Estado asignar insumos mejore   s –cuantitativa y cualitati-

vamente– a los establecimientos escolares de las zonas más 

retrasadas y pobres del país.

En los documentos: Plan Nacional de Educación 2001-2006, Pro-

grama Sectorial de Educación 2007-2012 y Plan Estatal de Desa-

rrollo Sustentable 2004-2010 para Oaxaca, el gobierno federal y el 

estatal, respectivamente, omiten señalar qué igualdad van a buscar 

en el ámbito educativo. En otras palabras, dejan de responder la 

pregunta básica formulada por Amartya Sen en la década de los 

noventa: igualdad ¿de qué? Ausencia que dificulta valorar las des-

igualdades producto de la búsqueda de uno de los siguientes prin-

cipios: igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de 
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resultados e igualdad de consecuencias de la educación (López, 

2005 y Rodríguez, 2008).

acceso, Permanencia y egreso  

de la educación Primaria en oaxaca

¿Quiénes no y quiénes sí estuvieron dentro de la educación pri-

maria en términos de cobertura neta? Oaxaca, según el Sistema de 

Análisis de la Estadística Educativa (saee) de la sep (2014), fue la 

entidad federativa que para los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-

2006 obtuvo la mejor posición en cuanto a cobertura a escala na-

cional, con 122.3% y 117.3%. La media nacional fue de 108.8% y 

105.7%, respectivamente.

Para el ciclo escolar 2010-2011, según la misma fuente, la mejor 

posición en cuanto a cobertura la ocupó el Distrito Federal con 

114.5%; le siguieron Veracruz, con 113.3%; Yucatán, con 113.1% y 

Oaxaca en cuarto lugar con 112.9%. La media nacional fue 109.5%. 

La proyección de esta fuente en cuanto a cobertura señala que para 

los ciclos escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 Oaxaca ten-

dría los siguientes porcentajes: 113.9%, 113.9% y 110.2 por ciento. 

El inee (2004, 2007 y 2012) informa que las tasas de cobertu-

ra neta en Oaxaca fueron: 100.6% en el ciclo escolar 2000-2001, 

105.5% en el ciclo escolar 2005-2006 y 102.5% en el ciclo escolar 

2010-2011. 

Las variaciones en los porcentajes reportados por cada una de es-

tas dependencias se debe al indicador que se calcula, a la fórmula que 

se emplea y a las fuentes de consulta. Dicho de otra forma, el saee 

informa que calcula la “cobertura” a partir de los alumnos atendidos 

en primaria, respecto a la población total de 6 a 12 años y el resul-

tado lo multiplica por cien; emplea datos de la estadística de inicio 

del ciclo escolar respectivo (Formato 911) y proyecciones de pobla-

ción elaboradas por el Consejo Nacional de Población (Conapo). El 

inee calcula la “cobertura neta” a partir del porcentaje de alumnos en 
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edad normativa (6 a 11 años) inscritos al inicio del ciclo escolar en 

primaria (Formato 911), en cuanto a la población en edad de cur-

sar ese nivel, según proyecciones del Conapo.4 El inee aclara que 

en caso de existir discrepancia entre las proyecciones del Conapo 

y los datos del Censo de Población y Vivienda (inegi) opta por 

la información de esta segunda fuente, con el objetivo de ofrecer 

datos más confiables.5

Al margen de las variaciones entre el porcentaje de cobertura y 

cobertura neta uno llega a considerar seriamente que durante la dé-

cada 2000-2010 el nivel de educación primaria en Oaxaca atendió a 

la población objetivo. Los datos analizados para este nivel informan, 

desafortunadamente, que la realidad no fue así. El estudio devela 

que miles de niños oaxaqueños en edad normativa estuvieron fuera 

de la escuela primaria durante los ciclos escolares reportados. 

El Plan Nacional de Educación 2001-2006 en el apartado “El ac-

ceso a los servicios y la permanencia en la escuela” (sep, 2001) da 

a conocer que Oaxaca en el año 2000 (inegi) tenía una población 

de 39 500 niños que no asistía a la escuela primaria a pesar de tener 

una edad entre los 6 y 11 años. El dato, sin embargo, no se desa-

grega, por tanto, impide conocer: cantidad de hombres y mujeres, 

edades donde se concentraba la mayor o menor cantidad de niños, 

si éstos eran indígenas o no. El pedso, por su parte, establece que 

“la cobertura educativa es de 87% en preescolar, 79% en primaria, 

60% en secundaria, 35% en media superior y 16% en superior” 

(peeo, 2004).

4 La edad “reglamentaria” o “normativa” para cursar el nivel educativo de primaria 
varía en diversos documentos. En el Panorama Educativo de México 2003 se esta-
blece para primaria: 6-11 años (sep, 2004, p. 162), y en el Panorama Educativo de 
México 2006: 6-12 años.
5 En el “Panorama Educativo 2011”, los resultados poblacionales del Censo de Po-
blación y Vivienda 2010 rebasaron por casi 4 millones a las proyecciones de pobla-
ción del Conapo. Esta subestimación afectó en mayor proporción a las estimaciones 
de niños y jóvenes en edades escolares. Ante esto, el inee decidió utilizar la infor-
mación del Censo de Población y Vivienda 2010 a fin de que fuera más confiable.
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El indicador “Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 

11 años” también permite advertir que no todos los niños y niñas 

oaxaqueñas en edad normativa estuvieron en la escuela primaria.6 

El inee informa que en el año 2005 todas las entidades presentaban 

tasas de asistencia escolar superiores a 93% en la población de 6 a 

11 años, por ello las tasas de inasistencia escolar fueron inferiores a 

7 puntos porcentuales. 

No obstante, en los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero y 

Oaxaca, que se posicionaron con las tasas más elevadas de inasisten-

cia escolar (6.8, 3.8, 4.9 y 3.8%, respectivamente), más de 100 000 ni-

ños no asistieron a la escuela” (inee, 2007). Ambas tasas se derivan 

de la pregunta que hace el inegi a las familias mexicanas durante 

los censos y conteos de población.

El dato reportado por el inee sobre el indicador “tasa de ina-

sistencia escolar” correspondiente a Oaxaca para el año 2005 es de 

3.8% pero no se desglosa. Lo mismo sucede para el indicador “tasa 

de asistencia escolar” de los años 2000 y 2005 (92.6% y 96.2%). Para 

el año 2010 el inee no reporta ninguno de los dos indicadores.7

A partir de consultar el Censo General de Población y Vivienda 

2000, el Censo de Población y Vivienda 2010 y el Conteo de Pobla-

ción y Vivienda 2005 en la categoría de “Población de 5 años y más” 

y las variables: “entidad y municipio, edad, habla indígena y espa-

ñol y condición escolar”, en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 se presenta la 

información de los indicadores “tasa de asistencia escolar” y “tasa 

de inasistencia escolar” para Oaxaca.

6 Este indicador representa cuántos niños/niñas de cada cien, con edades norma-
tivas correspondientes, asisten a la escuela en esos grupos de edad. La asistencia 
escolar es captada por los censos y conteos intercensales; permite obtener medi-
das de cobertura neta alternativas a las que provienen de estadísticas educativas 
de matrícula. El indicador tiene la ventaja de que las cifras con que se calcula 
vienen de la misma fuente. El complemento del indicador es la “tasa de inasis-
tencia escolar”.
7 El saee no informa sobre estos dos indicadores, para ninguna entidad federativa.
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Tabla 2. Asistencia e inasistencia escolar  
de niños de 6-11 años en Oaxaca.  Año 2000

Niños de 6 
a 11 años

Hablan lengua 
indígena

No hablan 
lengua indígena

No 
especificado

Asistieron a 
la escuela

503 485
92.17%

160 731
29.42%

341 461
62.51%

1 293
0.23%

No asistieron 
a la escuela

39 481
7.22%

19 534
3.57%

19 794
3.62%

153
0.02%

No 
especificado

3 268
0.59%

699
0.12%

1 076
0.19%

1 493
0.27%

Total de 
población

546 234
100%

180 964
33.12%

362 331
66.33%

2 939
0.53%

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2015a).

Tabla 3. Tasa de asistencia e inasistencia escolar de niños  
de 6 a 11 años en Oaxaca.  Año 2005

Niños de 6 
a 11 años

Hablan lengua 
indígena

No hablan 
lengua indígena

No 
especificado

Asistieron a 
la escuela

472 114
95.86%

146 119
29.67%

324 685
65.92%

1 307
0.26%

No asistieron 
a la escuela

18 212
3.69%

 8 543
1.73%

9 610
1.95%

59
0.01%

No 
especificado

 2 147
0.43%

589
0.11%

865
0.17%

693
0.14%

Total de 
población

492 473
100%

155 251
31.52%

 335 160
68.05%

 2 059
0.41%

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2015c).

Al observar el indicador “tasa de inasistencia escolar”, se advierte 

que en el año 2000 no asistían 34 891 niños de 6 a 11 años a la edu-

cación primaria en Oaxaca; en el año 2005: 18 812 y 17 688 en el 

2010. Este indicador pone en evidencia una situación de inequidad 

educativa hacia los niños indígenas. De su población total, la tasa 

de inasistencia escolar fue de 10.79% en el año 2000, 5.50% en el 

2005 y 5.30% en el 2010. En tanto que la tasa de inasistencia escolar 

de la población no hablante de lengua indígena en relación con su 

población total fue de 5.46%, 2.86% y 2.96%, respectivamente. 
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Tabla 4. Tasa de asistencia e inasistencia escolar de niños  
de 6 a 11 años en Oaxaca.  Año 2010

Niños de 6 
a 11 años

Hablan lengua 
indígena

No hablan 
lengua indígena

No 
especificado

Asisten a la 
escuela

 464 535
95.89%

132 344
27.31%

330 977
68.32%

1 214
0.25%

No asisten a 
la escuela

17 688
3.65%

7 449
1.53%

10 155
2.09%

84
0.01%

No 
especificado

2 220
0.45%

537
0.11%

1 232
0.25%

451
0.09%

Total de 
población

484 443
100%

140 330
28.96%

342 364
70.67%

1 749
0.36%

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi (2015b).

El fenómeno de inasistencia escolar demuestra que seo en su ni-

vel de educación primaria no logró durante la década 2000-2010 

el principio de igualdad de acceso en relación con los niños que 

tenían la edad normativa para cursarla. 

Las tablas 5.5 y 5.6, que a continuación se muestran, permiten 

conocer algunos municipios oaxaqueños donde vivían niños de 

seis años que no asistían a la escuela primaria durante la década en 

estudio. En las tablas el criterio de ordenamiento es el porcentaje 

de inasistencia de los niños respecto a su población total. 

Del análisis de las tablas 5.5 y 5.6 se formulan tres observacio-

nes: en la década de estudio la brecha de inasistencia escolar entre 

los niños que hablaban una lengua indígena y sus pares que no, 

se mantuvo en niveles de 3 a 1 en los 22 municipios examinados. 

En el año 2000, la población infantil de 6 años que hablaba lengua 

indígena, no asistía a la escuela y habitaba en uno de los 11 muni-

cipios con tasas altas de inasistencia escolar era de 1852 (31.53% 

de la población total). Por su parte, la población infantil de 6 años 

que no hablaba lengua indígena, no asistía a la escuela y habitaba en 

uno de los 11 municipios con tasas altas de inasistencia escolar era 

de 2145 (12.48% de la población total). Al cerrar la década los niños 

del primer grupo eran 803 (17.74% de su población total), y los del 

segundo grupo eran 976 (6.08% de su población total).
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Los niños indígenas de 6 años que habitaban municipios de 

muy alta marginación fueron los que menos asistieron a la escuela 

primaria.8 Los casos alarmantes al iniciar la década eran: Coicoyán 

de la Flores, San Martín Peras, San Agustín Loxicha y Santa María 

Tonameca, donde prácticamente la mitad de su población con esta 

edad no asistió a la escuela. Diez años después, el índice de inasis-

tencia escolar en estos cuatro municipios (30.90%, 35.32%, 22.18%, 

20.33%) con población que hablaba una lengua indígena, terminó 

siendo siete veces mayor que el de Salina Cruz (3.10%), municipio 

con muy baja marginación y niños que no hablaban lengua indígena. 

Situación muy grave si se tiene en consideración que una de las me-

tas del Plan Nacional de Educación fue que 95% de niños indígenas 

de 6 años ingresarían a la escuela primaria para 2006 (sep, 2001).

Si embargo, entre los años 2000 y 2010 en todas las regiones del 

estado de Oaxaca existían niños de 6 años que no asistían a la escue-

la. El orden decreciente de las regiones para este indicador, con base 

en los 22 municipios analizados, en el año 2010 fue: Costa (445), 

Papaloapan (439), Mixteca (239), Cañada (212), Istmo (192), Va-

lles Centrales (175) y Sierra Sur (109). Es importante resaltar que 

la región de la Sierra Norte no concentraba ningún municipio con 

“tasas altas” de inasistencia escolar, esto puede obedecer a que la 

mayoría de las comunidades serranas mantienen un régimen polí-

tico de usos y costumbres que, en algunos casos, vigila que las fami-

lias con hijos en edad escolar los envíen a la escuela. No obstante es 

necesario realizar estudios específicos para determinar los diversos 

factores que configuran esta realidad.

Una vez que se ha mostrado que las tasas de cobertura y cober-

tura neta informadas por la sep y el inee para Oaxaca (y que reba-

saban el 100%) invisibilizan a aquellos niños en edad normativa 

que no asistieron a la escuela primaria durante la década de estudio, 

a continuación se analiza qué pasó, en términos de permanencia y 

egreso, con los niños de 6 a 11 años que sí se matricularon. 

8 La excepción a “esta regla” son los municipios de Tenango y Guichicovi. 
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Contestar esta pregunta es importante, porque al inicio de la dé-

cada que se estudia, la sep se planteó, en términos de justicia educa-

tiva y equidad, “garantizar el derecho a la educación expresado como 

la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el lo-

gro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación 

básica” (sep, 2001).9 En el análisis efectuado el indicador eficiencia 

terminal permitió conocer si el seo cumplió con su función pri-

mordial: lograr que los niños en edad normativa ingresen y conclu-

yan su educación primaria en seis años. 

La tabla 7, que aparece enseguida, permite apreciar cuántos ni-

ños tuvieron la oportunidad de acceder al seo. Asimismo, se pue-

de observar que su número fue disminuyendo en los tres tipos de 

servicio en que se ofreció la educación primaria.10 El decremento 

mayor se dio en el tipo de servicio de primaria de cursos comunita-

rios (Conafe), destinada para niños agrícolas migrantes: de un total 

de 402 alumnos en el ciclo escolar 2005-2006, para el ciclo 2010-

2011 el número se redujo a 123, lo que representó un decremento 

9 La noción de “igualdad de oportunidades” empleada por la sep al establecer este 
objetivo estratégico ha sido objeto de críticas puntuales. Véase Latapí (1993).
10 Véanse tablas 3, 4 y 5, para apreciar que este fenómeno está en sintonía con la re-
ducción del número de niños en edad normativa para cursar la educación primaria.

Tabla 7. Estudiantes matriculados en educación primaria  
por tipo de servicio en Oaxaca. Periodo 2000-2010

Ciclos escolares

2000-2001 2005-2006 2010-2011

Total de matriculados 619 351 591 217 543 379

General 452 482 422 840 392 379

Indígena 157 517 159 550 143 839

Cursos comunitarios 9 352 8 827 6 977

General
Indígena
Migrante agrícola

7 578
1 353

421

6 892
1 533

402

5 565
1 289

123

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2010) y del Conapo (2010).
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de 70% en un periodo de cinco años. Habría que investigar si esta 

disminución obedece a que hubo menos niños migrantes en el 

estado, a la no pertinencia del servicio u otro tipo de factores.

Para tener una idea aproximada de si estos niños matriculados 

durante el periodo 2000-2010 terminaron la educación primaria se 

revisarán los índices de eficiencia terminal dados a conocer por el 

inee, para Oaxaca. 

Se ha optado por dejar en reserva la información que el Sistema 

Nacional de Indicadores Educativos de la sep (2015a) rinde sobre 

las tasas de terminación de la educación primaria para Oaxaca en 

los ciclos 2000-2001 (102.1%), 2005-2006 (100.8%) y 2010-2011 

(95.1%), pues valoramos que son imprecisas al ser contrastadas 

con otras fuentes. 

El Plan Nacional de Educación 2001-2006 al iniciar la década 

estableció que: 

en primaria, no obstante que los índices de deserción y repetición se han 

abatido en la última década, la problemática prevalece: no todos los que in-

gresan permanecen y terminan el ciclo, y siguen siendo fuertes las desigual-

dades, especialmente en el caso de los niños indígenas. Durante el ciclo 

escolar de 1999-2000, la eficiencia terminal en las primarias bilingües indí-

genas fue de 68.4%, mientras que el promedio nacional fue 84.7% (2001). 

Por tanto, la sep se planteó llegar, para el año 2006, a 78% de eficien-

cia terminal en las primarias interculturales bilingües (sep, 2001). 

Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en el Plan 

Estatal para el Desarrollo Sustentable 2004-2010, señaló que: 

la reprobación en primaria es del 10% y en secundaria del 14. La deserción 

[…] de 2% en primaria y 7% en secundaria, ocupando los lugares 7 y 4 

con mayor deserción en el contexto nacional, respectivamente. Tenemos 

una eficiencia terminal de 83% en primaria y 79% en secundaria, ubi-

cándonos en los lugares 30 y 20 en el ámbito nacional, respectivamente 

(peeo, 2004).
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Los índices de eficiencia terminal que reportó el inee para la educa-

ción primaria en Oaxaca permiten conocer el porcentaje de alum-

nos que concluyó la primaria en seis años: 77.3% en el ciclo escolar 

2000-2001; 86.5% en el ciclo escolar 2005-2006 y 88.3% en el ciclo 

escolar 2010-2011. Por su parte, los índices de eficiencia terminal 

proporcionados por el Sistema Nacional de Indicares Educativos 

de la sep también informan de una mejora en este rubro y la po-

sición nacional: 86.3% en el ciclo escolar 2000-2001; 91.8% en el 

ciclo 2005-2006 y 94.9% en el ciclo escolar 2010-2011. Aun con la 

evidente mejora en los índices de eficiencia terminal, el seo durante 

la década permaneció en los últimos lugares nacionales: 30 (2000), 

28 (2005) y 32 (2010).

Para tener precisión sobre esta problemática es necesario tener 

información acerca del número total de alumnos que sirve de re-

ferencia para el cálculo, a qué grupo social pertenecían los niños 

que no fueron promovidos y retenidos, en qué municipios residían, 

el tipo de servicio que concentró el menor y mayor porcentaje de 

eficiencia terminal. Y de esta manera se tendrían elementos para 

responder con exactitud la pregunta del apartado y establecer si el 

seo cumplió con las metas nacionales en educación primaria.

las escuelas de educación Primaria de oaxaca  

y sus recursos Para el aPrendizaJe

Como se ha reconocido en la primera parte de este capítulo, el nivel 

de Educación Primaria es el más grande del país, su cobertura so-

brepasa, según estimaciones oficiales, en algunos estados el ciento 

por ciento. Particularmente, a escala nacional, Oaxaca se encuentra 

en este caso. También es una de las entidades federativas que por 

sus condiciones socioculturales cuenta con un número importante 

de escuelas primarias indígenas y cursos comunitarios.

En el periodo 2000-2010, las escuelas primarias en el estado 

mantuvieron un número superior a 5 400 escuelas divididas entre 
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Tabla 8. Escuelas de educación primaria en Oaxaca  
por tipo de servicio. Periodo 2000-2010

Ciclo escolar

2000-2001 2005-2006 2010-2011

Totales 5 410 5 516 5 457

General 2 885 2 956 2 973

Indígena 1 539 1 674 1 722

Cursos comunitarios 986 886 762

General
Indígena
Agrícola migrante

797
158
31

713
151
22

628
125

9

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2015c).

los tres servicios: las escuelas generales son el grupo mayor, más de 

2 500, seguidas de las indígenas que no sobrepasaron 2 000 en toda 

la década y los cursos comunitarios que no llegaron, en ningún año 

revisado, a 1 000. En el caso de primaria indígena, Oaxaca, en el 

ciclo escolar 2006-2007, era la segunda entidad federativa, de un 

total de 24, con el mayor número de escuelas primarias indígenas 

(1 674), sólo por debajo de Chiapas (2 759), esto en un universo de 

9795 escuelas indígenas en el país. Para el 2010-2011, Chiapas man-

tuvo el primer sitio con escuelas indígenas con un total de 2 790 y 

Oaxaca con 1 722 en segundo lugar, seguido de Veracruz que rebasó 

la cifra de 1 000 centros educativos para el medio indígena, esto de 

un total nacional de 10 009 escuelas (sep, 2015b). Esto nos lleva a 

pensar que en Oaxaca existe un grupo importante de estudiantes 

en riesgo de reprobar o abandonar la escuela, ya que como lo de-

muestran algunos estudios los nativos de habla indígena ofrecen 

mayores probabilidades de repetir el curso, de abandonar la escuela 

y trabajar en la infancia” (Winkler, 2002).

Para el ciclo escolar 2006-2007, la primaria de cursos comunita-

rios operó en el estado 886 escuelas, ocupando el cuarto sitio nacio-

nal, sólo por debajo de Guerrero (907), Veracruz (1025) y Chiapas 

(2298), en el universo de las 31 entidades federativas y el Distrito 

Federal. Para el ciclo escolar 2010-2011 se ubicó en el quinto lugar 
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con 762 escuelas en comparación con 2 165 de Chiapas, que se ubi-

có en primer lugar. En conclusión, Oaxaca es uno de los estados de 

la república donde operaron, para la década, un número importan-

te de escuelas primarias indígenas y cursos comunitarios, esto de-

bido a la diversidad cultural y al número de localidades con menos 

de cien habitantes, lo cual implicaría el funcionamiento de escuelas 

multigrado, atendidas por un solo profesor. 

Respecto a cuántos estudiantes fueron atendidos por cada cen-

tro escolar en el estado, se tienen los siguientes datos: para el ci-

clo escolar 2002-2003 la matrícula fue de 115 alumnos por escuela 

y cada maestro atendió un promedio de 24 alumnos. Para el ciclo 

escolar 2005-2006 el promedio de alumnos por escuela fue de 108 

(107.8) y el promedio de alumnos atendidos por un maestro fue de 

22 (sep, 2015b). Estas cifras indican que la matrícula en la educa-

ción primaria, en este periodo, fue a la baja, lo que se reflejó en el 

número de estudiantes por maestro. 

Según las aspiraciones de la equidad educativa, la existencia de 

un centro educativo en todas las comunidades oaxaqueñas debería 

asegurar las mismas oportunidades educativas para todos los niños. 

Sin embargo, se ha visto en un apartado anterior que aún subsiste 

un número importante de niños oaxaqueños en edad escolar que no 

asisten a la escuela, lo cual lleva a pensar en que no es sólo que exista 

una escuela en la localidad, sino también las condiciones de contexto 

económico y social de las familias, pues para que los padres manden 

a sus hijos a la escuela deberán estar convencidos de las ventajas de 

la escolarización. 

En Oaxaca, para el periodo de estudio, por el número de comu-

nidades rurales con menos de 100 habitantes existía un porcentaje 

importante de escuelas unitarias (con un solo maestro sin impor-

tar el número de grados y grupos) y de organización incompleta 

(que independientemente del número de grupos y maestros con 

que cuenta no imparten el ciclo completo de la educación prima-

ria). Como se observa en la tabla 9, Oaxaca, como entidad fede-

rativa, estuvo muy cercana al promedio nacional para el caso de 
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escuelas incompletas; las mantuvo como única opción en comu-

nidades rurales, pequeñas y alejadas. El propio inee reconoce que: 

estas escuelas multigrado o de organización incompleta tienden a con-

centrarse en contextos socioeconómicos desfavorecidos y, además, suelen 

ser sinónimo de carencias graves en distintos componentes de la oferta 

escolar (formación ad hoc de los maestros para trabajar en aulas mul-

tigrado, disponibilidad de materiales didácticos adecuados y suficientes, 

entre otros) (inee, 2006).

Tabla 9. Porcentaje de escuelas primarias incompletas y unitarias en Oaxaca

2000-2001 2005-2006 2010-2011

Nal. Edo. Pos. Nal. Edo. Pos. Nal. Edo. Pos.

Escuelas 
incompletas 

10.5 10.2 16 16.1 16.9 20 15.3 15.5 19

Escuelas 
unitarias 

24.5 27.0 20 22.5 27.5 24 22.6 26.5 23

Fuente: Elaboración propia con información de la sep (2015c).

Nal.: porcentaje de escuelas a escala nacional; Edo.: porcentaje de escuelas a nivel estado, y Pos.: posición 

a escala nacional.

Para el caso de Oaxaca, en el ciclo 2004-2005, de las escuelas mul-

tigrado 84.2% estaban en localidades de alto y muy alto grado de 

marginación, en contraste, 3% de estas mismas escuelas se localiza-

ban en poblaciones de muy bajo y bajo nivel de marginación. Esto 

puede interpretarse como que en las comunidades más pobres es-

tán las escuelas que, o bien son atendidas por Conafe, o tienen una 

escuela que brinda el ciclo primario de manera incompleta, por lo 

regular sólo los primeros grados. Esta situación aumenta el número 

de niños en edad escolar que se quedan fuera de la escuela, ade-

más de ir engrosando el grupo de hombres y mujeres oaxaqueños 

que no tienen la primaria completa, lo cual explica, en parte, por 

qué Oaxaca está en los primeros lugares de rezago educativo, con 

6.9 de grados promedio de escolaridad, en relación a 8.6 que es el 
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promedio nacional. Es decir, mientras la mayoría de los mexicanos 

tiene casi la secundaria concluida, en Oaxaca su población ha lo-

grado, en promedio, terminar el ciclo completo de la primaria, esto 

coloca al estado en el lugar 31 a escala nacional. 

La necesidad de atender la diversidad social y cultural de Oaxaca 

evidencia la importancia de favorecer diferentes modelos de aten-

ción y formación escolar, como expresa Reimers en las conclusio-

nes de su investigación: “el empeño de generalizar un modelo único 

de educación para todos los grupos sociales es erróneo y que la 

promoción de la equidad requerirá impulsar diversas modalidades 

con el fin de alcanzar a grupos que quedan actualmente excluidos” 

(Reimers, 2002). En Oaxaca, contrario a estas conclusiones, si bien 

existen tres tipos de servicio educativo en el nivel de primaria, 

todos se rigen por el curricular nacional, mantienen el mismo ca-

lendario escolar y reciben los mismos libros de texto.

Algunos estudios (Vaccaro; Mc Ewan, Ruiz, citados por Reimers, 

2002) han evidenciado como factores asociados al logro de los es-

tudiantes el desarrollo profesional de los docentes y los materiales 

educativos, entre otros. A continuación se revisarán estos dos indi-

cadores haciendo énfasis en el tipo de servicio ofrecido. 

Un elemento esclarecedor para entender la dinámica educativa 

estatal es conocer cómo se llega a ser maestro de la escuela primaria 

general e indígena. En la década que nos ocupa, el ingreso como do-

cente a estos dos tipos de servicio se realizó a través de formas “tra-

dicionales”, es decir, por herencia de la plaza, por procedimientos 

del gremio magisterial, y en el mejor de los casos, por la asignación 

automática a los egresados de las doce escuelas normales del estado. 

Hasta el 2013, el ingreso de profesores a nivel primaria se describía 

en el documento de “Bienvenido Maestro” (que se entrega a los pro-

fesores de nuevo ingreso en el estado), como un proceso exclusiva-

mente administrativo para los egresados de las escuelas normales; 

en éste, no se presenta otra forma oficial para ingresar al servicio 

docente. Esta situación se contraponía a la norma dictada por la 

sep en el 2008, de realizar concursos de oposición para el ingreso al 
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servicio profesional docente. En Oaxaca, hasta el ciclo escolar 2015-

2 016, los concursos de oposición no han podido realizarse debido a 

la oposición del snte-Sección xxii perteneciente a la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte).

En el periodo 2000-2010 los maestros que trabajaron para el ni-

vel primaria constituyeron el grupo de docentes más grande a nivel 

estatal; el mayor número de profesores de educación primaria se 

encontraban en la escuela general, después en la escuela indígena, 

y por último, un grupo más pequeño en la primaria cursos comu-

nitarios, del servicio ofrecido por el Conafe. Como puede notarse 

en la tabla 10.

Tabla 10. Docentes de educación primaria en Oaxaca  
por tipo de servicio. Periodo 2000-2010

Ciclo Escolar 

2000-2001 2005-2006 2010-2011

Totales 24 901 26 192 25 838

General 17 521 18 383 18 166

Indígena 6 319 6 923 6 870

Cursos comunitarios 1 061 886 802

General
Indígena
Agrícola migrante

860
167
34

713
151
22

660
131
11

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2015b). 

Por lo que se refiere a su nivel de estudios, se puede observar que 

entre el 2005 y el 2010, la mayor parte de los profesores contaban 

con la licenciatura, aunque en el 2005, no sobrepasaban 50% del 

total. Para el ciclo escolar 2010-2011 los profesores que atendían 

el nivel aumentaron su escolaridad: 63.0% con licenciatura y 1.5% 

con posgrado. En oposición a esta tendencia, en ese mismo año, en 

Oaxaca los docentes con escolaridad de bachillerato aumentaron 

en 1.3%. Como puede observarse, los profesores con el nivel de es-

tudios de educación media superior son un porcentaje importante, 

8.9% y 10.2% respectivamente; esto obedece a que para cubrir las 



175

La equidad de la educación primaria pública en Oaxaca

necesidades del estado, a partir del ciclo escolar 1992-1993, y toda-

vía en el ciclo 2014-2015, se realizó la contratación de personal con 

perfil de bachiller, quienes fueron habilitados como profesores en 

su mayoría en localidades rurales,11 como se observa en la tabla 11.

Tabla 11. Distribución porcentual de docentes  
según nivel de estudios. Periodo 2005-2011

Ciclo Escolar

2005-2006 2010-2011

Totales de docentes 26 847 26 698

Básica  0.7  0.2

Media superior  8.9  10.2

Normal preescolar  0.6  0.4

Normal primaria  28.0  15.7

Normal secundaria  8.1  5.9

Licenciatura  49.4  63.0

Posgrado  1.0  1.5

Otros  3.4  3.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2015b).

El caso de los jóvenes que se encuentran trabajando en las escuelas 

que ofrecen los Cursos Comunitarios es un asunto aparte. Estos 

líderes de enseñanza comunitaria, antes instructores comunitarios, 

son egresados de la secundaria o del nivel medio superior, quienes 

van a prestar su servicio por un año como docentes en comunida-

des rurales o urbanas menores a 100 habitantes. En retribución, el 

Conafe los apoyará con una beca para continuar sus estudios. Vale 

recalcar que un solo líder atiende a los niños de primero a sexto, de 

diversas edades, en algunos casos indígenas bilingües o migrantes. 

Estos jóvenes, al igual que los profesores contratados por el ieepo 

11 Actualmente se desconoce el impacto que estas contrataciones han tenido para 
el desarrollo educativo en el estado, pues aunque los nuevos profesores estaban 
obligados a continuar con sus estudios universitarios en la upn, iniciaban su tarea 
educativa sin tener preparación pedagógica.
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con el perfil de bachiller (8.9 y 10.2 respectivamente), no tienen una 

formación académica en el campo educativo. 

Si bien los líderes comunitarios realizaban una actividad edu-

cativa acompañada por tutores y coordinadores, y en el caso de los 

bachilleres habilitados estaban obligados a estudiar la licenciatu-

ra en la upn, no se puede negar que estos dos grupos de docentes 

carecían de formación pedagógica; no obstante, eran llamados a 

trabajar en contextos rurales con marginación social y económica 

y enormes retos educativos: pobreza, analfabetismo de los padres, 

diversidad cultural y lingüística, etcétera.

Aun cuando se reconoce el papel fundamental del profesor en 

la Educación Primaria, ya que es el responsable de la mayor parte 

de la jornada escolar y del desarrollo de los contenidos en el aula, 

también se reconoce la importancia de otros recursos humanos: 

maestros de educación artística, idiomas y personal administrativo. 

Por tanto, revisar su distribución estatal en cada tipo de servicio, 

en el periodo de estudio, ayuda a reconocer si los estudiantes con 

más carencias económicas estaban recibiendo algún tipo de apo-

yo adicional que contribuyera a disminuir la brecha educativa en 

términos de recursos asociados al aprendizaje. La información está 

organizada en la tabla 12 por cada tipo de servicio.

Lo primero que llama la atención en la tabla 12 es que en la 

escuela primaria cursos comunitarios, por el tipo de servicio, no 

había maestros de educación física, artes, ayuda administrativa, in-

tendentes, etc. Así, todas estas tareas recaían en el líder de enseñanza 

comunitaria, contando únicamente con el apoyo de las caravanas 

culturales, que los visitaban cada mes. En este sentido, es importan-

te subrayar que en las comunidades rurales marginadas con fuertes 

necesidades educativas, donde según los criterios de equidad edu-

cativa deberían estar los mejores maestros, los más preparados, se 

encuentran jóvenes egresados de la secundaria o del bachillerato 

habilitados como profesores, como ya se dijo, en su mayoría, sin 

preparación pedagógica, sin experiencia docente, y que, en algu-

nos casos, nunca han salido del seno familiar. Esto último, como se 
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Tabla 12. Otros recursos humanos para el aprendizaje  
en las escuelas primarias. Periodo 2006-2010

Ciclo escolar

2006-2007 2010-2011

Tipo de servicio G I CC G I CC

Directivos con grupo 1 464 1 253 1 595 1 293

Directivos sin grupo 1 493 425 1 368 435

Docentes de educación física 961 1 531

Educación artística 20 16

Educación tecnológica 35 44

Idiomas 2 22

Personal administrativo 2 046 263 2 322 336

Fuente: Elaboración propia con datos de la sep (2015b). 

G: Primaria general; I: Primaria índigena; CC: Primaria Cursos Comunitarios.

pudo constatar en las visitas de trabajo de campo y las entrevistas, 

los lleva a sentimientos de tristeza, frustración y depresión que na-

turalmente impactan en la labor educativa que desarrollan.

También es importante resaltar la diferencia que existía entre las 

escuelas primarias generales y las indígenas respecto al número de 

directores sin grupo, que era sustancialmente mayor en las prime-

ras; lo cual implicaba un número mayor de profesores en el medio 

indígena que, además de encargarse de las actividades de enseñan-

za, también atendían la gestión al interior y exterior de las institu-

ciones, lo cual les empleaba horas de su jornada laboral y tal vez, 

en diversas ocasiones, el abandono de las clases por salir de la es-

cuela para atender algún trámite administrativo. Un tercer elemento 

a considerar era la inexistencia en la escuela indígena de maestros 

de educación física, artística y tecnologías, lo cual implicaría, en el 

mejor de los casos, la responsabilidad de todas estas áreas del desa-

rrollo infantil por un mismo profesor.

La educación primaria es considerada como un largo trayec-

to formativo donde los estudiantes deben obtener la preparación 

para la educación secundaria, por ello se requiere el uso de dife-

rentes materiales, no sólo el libro de texto gratuito. Actualmente, la 
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educación primaria se beneficia de las bibliotecas, las computado-

ras, la red de internet, las películas y documentales; saber cómo es-

taban distribuidos recursos como aulas habilitadas y computadoras 

conectadas a internet permitiría otro rostro de la condiciones de 

escolarización de los niños oaxaqueños.

A continuación se presentan las tablas 5.13, 5.14, y 5.15 sobre 

la distribución estatal de algunos de estos recursos, y en algunos 

casos, se recurre a la comparación con Chiapas, Distrito Federal y 

la media nacional.

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo de las 

clases es el espacio donde tienen lugar. El mantener aulas habilita-

das en las escuelas en una proporción mayor, como la de la educa-

ción indígena, supone condiciones desiguales para el desarrollo de 

las clases. En México, en el ciclo escolar 2004-2005, el promedio 

nacional de escuelas con al menos un aula habilitada era de 11.7%. 

Para el caso de Oaxaca, 20.8% del total de sus escuelas tenía al me-

nos un aula habilitada, del total de escuelas generales 16.4% con-

taba con al menos un aula habilitada, para el caso de las primarias 

indígenas el porcentaje alcanzaba casi el doble: 28.5% (inee, 2006). 

La fuente consultada no reportó información sobre el estado que 

guardaban las aulas de la primaria de cursos comunitarios. 

Por lo que se refiere a la distribución de computadoras como 

recurso para el aprendizaje, los datos informados por el gobierno 

mexicano no eran constantes, pero ayudan a configurar una idea de 

cómo se distribuyeron éstos en el estado. En el ciclo escolar 2003- 

2004, el porcentaje nacional de escuelas con un rango de una a seis 

computadoras era 9.2%, Oaxaca sólo tenía 2.0% en las escuelas ge-

nerales y 0.7% en las escuelas indígenas. En contraste, Guanajuato 

tenía un promedio de 41.3% escuelas en este rango (inee, 2006).

Para el mismo ciclo escolar 2005-2006, se tenía que de 95.1% 

de escuelas encuestadas en Oaxaca, 94.2% de las escuelas públi-

cas no tenía ninguna computadora por cada cien alumnos. De los 

centros escolares que sí tenían, 3.6% contaba de 1 a 10 computa-

doras por cada cien alumnos, lo que significaba, en el mejor de los 
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casos, una computadora para uso educativo por cada diez alum-

nos (inee, 2006).

En el ciclo escolar 2010-2011 se reportó que 1 724 escuelas 

(33.0%) contaban con una computadora para uso educativo; de 

este total, las escuelas de Conafe no tenían ni una sola computado-

ra, en contraste con 46.3% de las generales y 24.6% de las indígenas. 

En el mismo ciclo escolar, el promedio nacional fue de 49.1%, es 

decir, casi 50% (inee, 2011). 

Un asunto, no menos importante, era conocer las escuelas que 

contaban con al menos una computadora para uso educativo y es-

taba conectada a los servicios de internet, ya que esto redundaría 

en mayores oportunidades de los estudiantes para obtener infor-

mación, establecer comunicación con otras escuelas, visitar sitios y 

ciudades de manera virtual, etc. Las tablas 5.13 y 5.14 permiten ob-

servar de manera rápida lo dicho hasta ahora y establecer una com-

paración con el promedio nacional y otras entidades federativas. 

Tabla 13. Porcentaje de escuelas primarias en Oaxaca que contaban  
con conexión a internet. Ciclo escolar 2003-2004

Total General Indígena

Oaxaca  0.2 0.3 0.1

Chiapas  0.8 1.4 0

DF  75.4

Nacional  5.2 5.8 0.1

Fuente: Elaboración propia con datos del inee (2006).

Al comparar los datos del ciclo escolar 2003-2004 con los del 2010-

2011, se puede reconocer un aumento importante en seis años en 

relación con la existencia de computadoras y conexión a internet. 

Las escuelas generales aumentaron a 38.0% y las escuelas indíge-

nas a 52.2%; sin embargo, las escuelas de Conafe continuaron sin 

computadoras y sin conexión a internet, en oposición de 61.2% 

del promedio nacional. En la tabla 15 se pueden observar otros dos 

recursos para el aprendizaje, red de Edusat y videoteca.
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Tabla 14. Porcentaje de escuelas primarias que tenían al menos  
una computadora para uso educativo con conexión a internet.  

Ciclo escolar 2010-2011

Entidad Total Abs. General Indígena Comunitaria

Oaxaca 41.4 713 38.0 52.2 0

Chiapas 55.5 911 56.5 51.7 0

Nacional 61.2 23 776 60.2 42.0 18.6

Fuente: Elaboración propia con datos del inee (2012).

Tabla 15. Escuelas primarias por tipo de equipamiento. Periodo 2005-2010

Ciclo escolar

2005-2006 2010-2011

Existentes Censadas 55 164 607 54 575 394

Escuelas con computadora
Número de computadoras

743
3 429

2 824
10 789

Internet 222 1 837

Red Edusat 122 104

Videoteca 148 97

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (2006, 2012b). 

Se puede afirmar que en la década 2000-2010, los recursos tec-

nológicos como computadoras, red de internet, red de Edusat y 

videoteca fueron muy limitados para la educación primara en Oa-

xaca respecto a la media nacional. En el 2003, el porcentaje de es-

cuelas conectadas a la red de internet representó 0.2% mientras 

en el DF el porcentaje fue de 75.4%. En el año 2005 en todo el es-

tado las escuelas que contaron con una computadora no llegaron 

a 1 000. Si consideramos que en esta década una de las políticas 

del gobierno foxista fue la incorporación de las nuevas tecnolo-

gías a la educación primaria, por lo menos en Oaxaca, esta meta 

no se cumplió (sep, 2015a).

Una vez expuestos los datos anteriores, en el siguiente apartado 

se presentan los casos ejemplares que dan cuenta de la especifici-

dad de cada escuela en relación con las cifras que se informan a 

escala nacional. 
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estudio exPloratorio de tres casos eJemPlares

Como se dijo en las primeras páginas de este capítulo, se realizó un 

trabajo de campo en tres localidades del estado con el propósito de 

develar más allá de los datos estadísticos informados para la década 

2000-2010. El interés fundamental de acercarse a escuelas concretas 

fue reconocer si las tendencias descritas para la década estudiada se 

mantenían en cuanto a ingreso, permanencia, egreso niños y niñas 

en edad escolar normativa y los diversos recursos para el aprendi-

zaje en los tres tipos de servicio que la educación primaria ofrece en 

el seo.Los tres casos que se describen corresponden al ciclo escolar 

2015-2016.

Escuela primaria indígena 

Los niños que asisten a la escuela indígena ubicada en la región 

de los Valles Centrales pertenecen al grupo indígena zapoteco y 

tienen condiciones de pobreza extrema. En México, según infor-

mó el Coneval (2014), la población más pobre se encuentra entre 

los grupos indígenas: 8.7 millones de mexicanos indígenas se en-

cuentran en situación de pobreza moderada a pobreza extrema. En 

el 2010, en esta localidad había 3 930 individuos, 94% del total de 

la población se encontraban en pobreza, de los cuales 1 254 (30%) 

presentaban pobreza moderada y 2 676 (64%) estaban en pobreza 

extrema (Coneval, 2014) Esta comunidad es considerada con un 

índice muy alto de marginación (inegi, 2010). 

La estructura educativa de esta localidad a nivel básico es com-

pleta, contempla dos jardines de niños de preescolar indígena, dos 

primarias generales, una primaria indígena y una secundaria. En el 

2010 no existía ninguna institución de nivel medio superior, tam-

poco escuela para la formación del trabajo. Como lo demuestran 

estos datos y otros estudios de la población escolar indígena en 

México (Schmelkes, 2002), la matriculación en las escuelas donde 
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estudian los niños indígenas es piramidal, es decir, asisten más ni-

ños en los primeros grados que en los últimos. En esta comunidad 

dicha situación se ve reflejada en que de tres escuelas primarias, dos 

generales y una indígena, únicamente existe una secundaria con un 

grupo por grado, además de que según los datos del Coneval (2016) 

y el inegi (2010) el grado promedio de escolaridad de la población 

de 15 años o más era de 3.3 frente al promedio del estado, que era de 

6.9. Esto significa que los niños que asisten a la escuela primaria in-

dígena tienen probabilidades muy altas de abandonar la escolariza-

ción formal en el tercero o cuarto grados. Esto lo confirma también 

el porcentaje de rezago educativo de la población, que en el 2010 

afectaba a 2 720 individuos lo que representa 65.1% de la población 

total (Coneval, 2014).

Desde su creación en el ciclo escolar 2008-2009, la escuela pri-

maria indígena de esta localidad ha aumentado su matrícula, en ese 

año se inscribieron 24 alumnos: 13 hombres y 11 mujeres al primer 

grado. Para el 2009-2010, se inscribieron 46 alumnos: 11 mujeres 

y 11 hombres a primer grado y los 24 niños de primero, en su to-

talidad, pasaron a inscribirse al segundo grado. Esta tendencia as-

cendente continuó los siguientes cinco años, hasta el ciclo escolar 

actual (2015-2016), con un total de 185 niños inscritos, de los cuales, 

91 eran mujeres y 94 hombres. Así, en ocho años esta escuela pri-

maria indígena ha multiplicado por siete la inscripción con la que 

inició sus labores en esa comunidad, en este ciclo contaba con ocho 

grupos: dos de primer grado, uno de segundo, uno de tercero, dos 

de cuarto, uno de quinto y uno de sexto (P. López [entrevista per-

sonal, 11 de octubre de 2015]). 

Las tres primarias en el lugar y el aumento de estudiantes ins-

critos en cada ciclo escolar en la escuela indígena son una mues-

tra de los esfuerzos institucionales para la atención de la población 

en edad escolar. Sin embargo, también hay que observar cómo 

el número de estudiantes aumenta a la mitad del ciclo primario 

completo (cuarto grado) y vuelve a disminuir en quinto y sexto, 

lo cual explica en parte por qué en el 2010 fueron reportadas en 
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la localidad 2 530 personas de quince años y más con la educación 

básica incompleta, lo cual representó 94.3%. El hecho de que en 

Oaxaca la población escolar indígena tiene más riesgo de abando-

nar la escolarización se refleja también en que en esta localidad, en 

el 2010, subsistían 960 personas mayores de 15 años analfabetas. 

Un dato importante, que hay que tomar en cuenta, al informar del 

más de 100% de la cobertura de la educación primaria en el esta-

do, es que en esta población de 4 368 personas, con tres primarias 

generales y dos tipos de servicio en la localidad, para el 2010 se 

reportaban 152 niños de entre 6 y 14 años, la edad normativa para 

la primaria, que no asistían a la escuela (Coneval, 2016). 

En la escuela indígena el índice de deserción escolar es bajo. Por 

ejemplo, en el ciclo escolar 2015-2016 se dieron de baja dos niñas de 

147 alumnos, lo que representa apenas 1.3%; una alumna se retiró 

por problemas familiares, y la otra, inscrita en cuarto grado, por-

que según la maestra “no podía aprender”, y sus padres decidieron 

retirarla. Aunque el número de bajas escolares es mínimo, resulta 

significativo que las dos bajas sean mujeres, lo cual explicaría, en 

parte, la razón de que las mujeres indígenas mantengan un mayor 

rezago educativo en relación con los hombres indígenas de entre 15 

a 59 años que no cuentan con ningún grado de escolaridad, 25.9% 

y 14.8%, respectivamente (Fernández, 2006). Además, en la escuela 

no existen programas que apoyen a los niños que reprueben o ten-

gan necesidades educativas especiales. En opinión del director, otras 

escuelas de la zona escolar tienen más deserción, sobre todo en sexto 

grado, debido a la migración y las necesidades económicas.

La reprobación escolar no es común en la escuela, aun más con 

los reglamentos escolares vigentes que requieren que el padre de 

familia esté de acuerdo en que su hijo o hija repruebe; no obstante, 

el director informó que, aunque actualmente no se repruebe a los 

niños en la escuela, en grados superiores sí existen estudiantes que 

no saben leer ni escribir en español.

En la escuela funcionan ocho grupos escolares; sin embargo, 

sólo se cuenta con cuatro aulas adecuadas para toda la población; 
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por ello, los demás grupos trabajan en cuatro salones prestados del 

edificio de preescolar, con el que comparten el predio; hay un pa-

tio de tierra y un patio central de cemento para usos múltiples: 

cancha deportiva, clases de educación física, ensayos, homenajes. Se 

tiene una oficina exclusiva para la dirección, aunque también fun-

ciona un poco como bodega. Hay también dos baños nuevos con 

agua corriente para niñas y dos para niños, los cuales son insuficien-

tes para el total de la matrícula. La realidad de las escuelas indígenas 

a nivel nacional es también la de esta escuela, tiene un porcentaje 

alto de aulas habilitadas (50%), no hay biblioteca, no hay comedor 

o cafetería para que los niños tomen sus alimentos, ni bebederos de 

agua purificada o áreas verdes (Schmelkes, 2002). 

Por lo que respecta a los recursos de aprendizaje, éstos se limitan 

al libro de texto gratuito y algún otro adquirido por los propios 

maestros. Esta situación coincide con lo encontrado en el estado de 

Puebla por Schemelkes, donde “la pobreza de las escuelas indias es 

evidente en todos los indicadores, con excepción de libros de texto” 

(2002). En la escuela existen 6 computadoras para 147 alumnos, lo 

cual quiere decir una computadora por cada 24 alumnos, las cuales 

no siempre son utilizadas con fines educativos. 

Las problemáticas que identificó el director fueron que la es-

cuela pertenece al sistema de educación indígena, pero no hay un 

proyecto del centro educativo para el desarrollo del zapoteco como 

lengua materna y el español como segunda lengua; por consiguien-

te, el español se enseña como L1 sin considerar el perfil lingüístico 

de los estudiantes al ingresar. En los grupos de segundo a quinto 

grado existen niños que no pueden leer ni escribir en español, por 

lo que resulta prioritario un programa de preparación para los pro-

fesores en lectura y escritura de ambas lenguas que pueda ayudarlos 

a intervenir con mayor pertinencia social. 

Parece existir una relación directa entre la pobreza de la comu-

nidad como reflejo de una escuela con carencias. La población indí-

gena presenta los más altos índices de rezago educativo, no siempre 

atribuibles a la atención a la demanda. Aun cuando la población 
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indígena ha logrado aumentar los resultados educativos a escala 

nacional, queda abierta una brecha educativa de 34% en relación 

con la población no indígena.

La escuela primaria del Conafe

La escuela primaria del Conafe se encontraba ubicada en una locali-

dad pequeña en el Valle de Ocotlán, en el 2010 contaba con 116 ha-

bitantes, y por esta razón recibía los servicios educativos del Conafe. 

Por su situación económica la localidad es catalogada con un alto 

grado de marginación, un dato claro es que de los 116 habitantes, 53 

no son derechohabientes a servicios de salud. Existen en el lugar 28 

viviendas que no disponen de agua entubada, 18 de ellas no tienen 

drenaje, subsisten tres familias sin luz eléctrica y dos sin sanitarios, 

además siete familias viven en casas de piso de tierra. 

La estructura educativa del nivel básico está incompleta, actual-

mente funcionan el preescolar y la primaria del Conafe. En el ciclo 

escolar pasado funcionaba la Secundaria Comunitaria (Secum), 

pero en este ciclo (2015-2016) los pobladores ya no quisieron re-

cibir el servicio, argumentando que mandarían a sus hijos a una 

comunidad cercana. Éste es el caso de muchos niños oaxaqueños, 

que por no tener acceso a la estructura educativa básica comple-

ta (preescolar, primaria y secundaria) ven truncada su escolariza-

ción al siguiente nivel educativo, lo cual explicaría en parte los 6.9 

grados de escolarización en el estado, que en términos concretos 

significan la primaria concluida. Por ejemplo, en esta localidad de 

116 pobladores existen 65 de 15 años y más con educación básica 

incompleta. La decisión de no recibir los servicios de la Secum en 

la localidad quizá puede obedecer a que para recibirlos es necesario 

que la comunidad se comprometa a proporcionar alimentación y 

hospedaje a los líderes comunitarios, lo cual implicaría la manu-

tención de tres jóvenes (preescolar, primaria y secundaria) con car-

go a la economía de las familias. 
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En la escuela primaria del Conafe se atiende a toda la población 

de niños en edad escolar, en total 12 estudiantes distribuidos de 

primero a sexto grado. Del total de niños inscritos sólo dos reciben 

el apoyo del programa federal Oportunidades. 

La deserción entre los estudiantes es muy baja, tal vez algún es-

tudiante deja de asistir a la escuela por alguna enfermedad o salida 

con sus padres, pero regresa en algún momento y siempre es re-

cibido. Por lo que respecta a la reprobación, en esta escuela no se 

reprueba a los niños; para aprobar, se utiliza sobre todo un criterio 

de edad, porque si el niño ya tiene 11 años los padres lo retiran de la 

escuela. Esta situación tiene como consecuencia, por ejemplo, que 

en este ciclo escolar haya un niño de tercer grado que no sabe leer 

y no sabe escribir. Por la organización del trabajo en las escuelas de 

Conafe, se pasó a este alumno a trabajar con el Asesor Pedagógico 

(api), y se observan algunos avances en sus actividades, por ejem-

plo, ahora puede dibujar, ya escribe y puede leer algunas palabras. 

En la localidad no hay otra manera de atender a los niños con cier-

tas dificultades para el aprendizaje o con necesidades especiales. 

La escuela funciona en un salón exclusivo para los niños de la 

primaria, en un predio grande donde comparten el espacio con los 

niños del preescolar, también del Conafe. Los mesabancos donde 

trabajan están deteriorados y con múltiples reparaciones. No hay 

servicio de biblioteca, comedor, ludoteca, bebederos de agua puri-

ficada, ni lugar en el patio escolar donde los niños puedan resguar-

darse del sol. Hay dos sanitarios, uno de niñas y otro de niños que 

también comparten con la población de preescolar.

En el mes de septiembre del 2015, los niños recibieron su pa-

quete de libros de texto gratuitos. Los uniformes escolares estaban 

programados para entregarse en la primera semana de octubre. 

En el aula había una computadora y la responsable del grupo no 

tenía conocimiento si aún servía. En esta localidad con alto gra-

do de marginación y con una organización de escuela unitaria no 

hay otros tipos de apoyo para el aprendizaje escolar. Los padres 

de familia no pagan una cuota de inscripción que pudiera servir 
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para comprar algunos materiales, las cooperaciones económicas se 

acuerdan según las necesidades de la escuela en la asamblea de 

padres de familia, en la que participan los niveles de preescolar y 

primaria. Las reparaciones que se requieran las realizan los mis-

mos padres en la participación en tequios, lo que representa un 

gasto para cada familia. 

En la localidad trabajaba una joven egresada del Colegio de Ba-

chilleres del Estado de Oaxaca, tenía 18 años y en la primera visita 

dijo haber llegado ocho días antes, que era la primera vez que tra-

bajaba y que salía del seno familiar. Para realizar su labor como 

responsable del aprendizaje de 12 niños de edades diferentes y gra-

dos escolares distintos recibió una capacitación de cinco semanas, 

cuatro de formación pedagógica y una de trabajo de campo.

La capacitación y formación de los lec que están como respon-

sables en los grupos es una situación que es necesario revisar, estos 

jóvenes recién egresados del bachillerato, y en algunos casos de la 

secundaria, reciben una capacitación mínima para atender contex-

tos sociales y educativos altamente demandantes, como es el caso 

de las escuelas, unitarias y multigrado. Al igual que con los jóvenes 

bachilleres habilitados como docentes en el medio rural e indígena 

del estado de Oaxaca, como lo explica Schemelkes, “no se hallan 

formados de modo oportuno y muchos carecen del dominio de su 

lengua nativa para enseñar a los niños a leer y escribir” (2002).

Es muy preocupante para el desarrollo de la educación en Oa-

xaca que en contextos con altos grados de pobreza y marginación 

por demás y contextos educativos exigentes, como es el caso de la 

escuela unitaria multigrado, se ubique a jóvenes con una limitada 

formación pedagógica y poca experiencia en el servicio educativo. 

Al parecer, en el sistema educativo oaxaqueño se observa una reali-

dad poco conveniente para disminuir la brecha educativa que tiene 

que ver con: ¿dónde trabajan los profesores mejor calificados para 

la enseñanza?, y ¿quiénes son los profesores que trabajan en comu-

nidades con contextos educativos y sociales exigentes? En opinión 

de la líder comunitaria, las escuelas del Conafe pueden brindar 
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mayor atención a los alumnos porque son pocos, pero sí conside-

ró que le hacen falta algunas habilidades y conocimientos básicos 

para un profesor, por ejemplo, las que tienen que ver con los méto-

dos de enseñanza para leer y escribir. En Oaxaca con la contratación 

de bachilleres habilitados como profesores por casi dos décadas, 

y los jóvenes egresados de secundaria y bachilleratos que atienden 

las escuelas del Conafe se aspira a brindar el servicio al ciento por 

ciento de la demanda estatal; sin embargo, hay que preguntarse si 

la expansión del acceso educativo que incorporó a sectores pobres 

de la población disminuyó las desigualdades educativas o aumentó 

la disparidad entre el servicio educativo que reciben los diferentes 

sectores sociales en el estado.

Escuela primaria general

La escuela primaria general observada funciona desde el año 1938 

en la región de la Costa, aproximadamente a 10 horas de la ciudad 

capital: Oaxaca de Juárez y de la sede del Instituto Estatal de Educa-

ción Pública de Oaxaca (ieepo), organismo que tiene como uno de 

sus objetivos prestar los servicios de educación básica en el estado.12

Quien visita por primera vez este centro educativo y perma-

nece varias horas queda sorprendido por sus serias limitaciones 

en infraestructura y recursos para promover el aprendizaje de los 

alumnos. Al escudriñar con detalle se descubren �bancas binarias� 

de los años 60 reparadas con alambre recocido. En un intento por 

comunicar el inventario de esta situación de inequidad educativa 

se expondrán elementos del contexto socioeconómico de la pobla-

ción que atiende y valoraciones del director y de dos docentes que 

trabajan allí.13

12 Dato proporcionado por el actual director de la escuela, quien, por cierto, cursó 
en ella su educación primaria.
13 Véase el criterio normativo: “Insumos e insumos compensatorios”, en el análisis 
que se hace sobre la educación primaria en Oaxaca durante la década 2000-2010.
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La localidad es uno de los 10 municipios con población afrodes-

cendiente, según los avances de la encuesta piloto de la población 

negra en la Costa Chica oaxaqueña (Rodríguez, 2012). 14 En el 2010, 

Conapo catalogó a esta localidad como municipio con alta margi-

nación por sus porcentajes en dimensiones como: población de 15 

años o más analfabeta, sin primaria completa, habitantes en vivien-

das particulares sin drenaje, ni servicio sanitario, ni energía eléctri-

ca, población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 

y otras tres dimensiones.15 Por otra parte, en el Censo de Escuelas 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (cemabe) 

(sep-inegi, 2013) se informa que cuenta con ocho escuelas de edu-

cación básica; sin embargo, sólo brinda datos sobre cinco: un jardín 

de niños, dos escuelas primarias generales y dos escuelas secunda-

rias (una general y una telesecundaria).16 El cemabe sirvió para 

conocer información oficial sobre la infraestructura del plantel y 

ésta se enriqueció con las voces de los entrevistados.

Esta escuela primaria general, según el acuerdo 96 de la sep, tie-

ne las siguientes características: es urbana; ubicada en un municipio 

con 3 224 habitantes (inegi, 2015a)17 y de organización completa 

por impartir los seis grados y tener un maestro para cada uno de 

ellos.18 Funciona en el turno matutino y se sostiene con recursos 

federales transferidos a la entidad.

14 En Oaxaca 4.9% de una población de 3 967 887 habitantes, se considera afrodes-
cendiente (inegi, 2015a).
15 El índice de marginación por municipio se calcula a través de nueve dimensio-
nes, a las mencionadas es necesario agregar: porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares sin agua entubada; porcentaje de viviendas particulares con algún ni-
vel de hacinamiento; porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso 
de tierra y porcentaje de población que reside en localidades de menos de 5 000 
habitantes (Conapo, 2010).
16 Los datos de este censo están incompletos fundamentalmente porque fue boi-
coteado por casi la totalidad de profesores que aglutina la Sección xxii del snte. 
17 En la plantilla de personal docente correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 se 
reportan 6 000 habitantes. 
18 Según la plantilla de personal de la escuela cuenta con 17 docentes frente a 
grupo, un director técnico sin grupo, un auxiliar técnico pedagógico y un asis-
tente de servicios.
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Esta escuela primaria general ha visto reducida su matrícula, 

que en el ciclo escolar 2000-2001 y 2005-2006 fue de 398 alumnos, 

y para el ciclo 2010-2011 fue de 379. En el ciclo escolar 2015-2016 

este centro educativo atendía una matrícula de 284 alumnos, como 

se puede observar su matrícula tuvo una disminución de 30% en 15 

años. En la tabla 16 se muestra la distribución por grados y grupos 

correspondientes al ciclo 2015-2016.

Tabla 16. Matrícula de la escuela primaria general.  
Ciclo escolar 2015-2016

Primer grado Grupo A: 15 Grupo B : 15

Segundo grado Grupo A: 18 Grupo B: 17 Grupo C: 19 Grupo D: 16

Tercer grado Grupo A: 21 Grupo B: 17

Cuarto grado Grupo A: 15 Grupo B: 15 Grupo C: 15 Grupo D: 15

Quinto grado Grupo A: 17 Grupo B: 15 Grupo C: 19

Sexto grado Grupo A: 17 Grupo B: 18

Fuente: Datos de la Plantilla de personal de la escuela, ciclo escolar 2015-2016.  C. Rojas (entrevista 
personal, 18 de septiembre de 2015).

En opinión del director la baja de la matrícula puede atribuirse 

a ser una escuela pequeña, llamada “la escuela de palitos”, que se 

abrió a partir del año 2006 y pertenece a la sección No. 59 del Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte). Además, él 

informa que en la localidad la autoridad municipal no obliga a los 

padres de familia a que �manden� a sus hijos en edad normativa a la 

primaria. Para el mes de noviembre de 2015 logró inscribir a cua-

tro niños que no asistían por carecer del acta de nacimiento. Cabe 

hacer mención que este centro educativo funcionaba a escasos 30 

metros de otra escuela primaria general, lo cual seguramente, su-

mado a la fundación de la “escuela de palitos” ha contribuido a la 

redistribución de la matrícula en la localidad. 

Los alumnos de la escuela primaria general visitada no tenían 

posibilidades de asistir a un Centro de Atención Especial, pues en 

el municipio se carecía de este servicio. Además, algunos salones de 
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clase no contaban con pizarrón ni silla para el maestro, tampoco 

contaban con equipos de cómputo, el internet disponible era exclu-

sivo para la dirección y no tenían línea telefónica. 

conclusiones

Aun cuando la sep y el inee informan que el seo tuvo una cober-

tura o cobertura neta que rebasó 100% en la educación primaria 

durante el periodo 2000-2010, el presente estudio ha develado que 

existían niños que no estaban en la escuela, según datos del inegi 

(2000, 2005 y 2010) su número fue mayor a 3 000 en la década. 

Cuando eran hablantes de lengua indígena se concentraron en mu-

nicipios de muy alta marginación, pero también había niños no 

hablantes de lengua excluidos que vivían en municipios con bajo 

índice de marginación. En una serie de estudios sobre el tema de 

desigualdad educativa (Solana, 2005) se ha documentado la rela-

ción entre diversidad cultural, desigualdad social y exclusión esco-

lar, características presentes en Oaxaca. 

El presente estudio ha develado también la necesidad de hacer 

investigaciones específicas. Por ejemplo, por qué ningún municipio 

de la Sierra Norte presentó altos índices de inasistencia escolar, o 

bien, es necesario conocer si el establecimiento de nuevas escue-

las en las localidades estudiadas como casos ejemplares aumentó el 

índice de acceso, permanencia y egreso para la población en edad 

escolar normativa; de igual manera, si el fenómeno de proliferación 

de escuelas primarias en comunidades de alta marginación ha in-

cidido en el deterioro de los recursos humanos, infraestructura y 

materiales para el aprendizaje. 

En la década analizada el seo perdió en promedio 100 alumnos 

por cada 1 000, lo cual significó, que si bien éste mantuvo niveles al-

tos de cobertura a nivel nacional, éstos no se reflejaron en sus índi-

ces de eficiencia terminal, donde Oaxaca se ubicó, durante estos 10 

años, en los últimos lugares. Las interrogantes que surgen ante esta 
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situación son: ¿en qué grados del trayecto escolar los estudiantes son 

expulsados del seo? Y si esto es consecuencia de las características 

propias del sistema, o bien, tiene que ver más con las condiciones de 

contexto social y económico.

Otra característica del seo que reveló el estudio es el trato di-

ferente que reciben los escolares oaxaqueños respecto a los profe-

sores y recursos para el aprendizaje. Los estudiantes de las escuelas 

primarias del Conafe reciben clases de profesores jóvenes egresa-

dos del nivel de secundaria o del medio superior, esto responde a 

las características propias del organismo que las administra. Ade-

más estas escuelas, que funcionan como unitarias multigrado, ca-

recen de recursos básicos y adicionales para apoyar los procesos 

de aprendizaje y ello las coloca en obvia desventaja ante sus pares 

generales e indígenas. 

En las escuelas generales e indígenas pertenecientes al seo, en la 

década de estudio, continuó la tendencia de incorporar como pro-

fesores a jóvenes egresados de la educación media superior. Esto se 

tradujo en que la atención de los escolares en las comunidades ru-

rales y marginadas del estado se encontraba a cargo de maestros con 

poca preparación pedagógica y experiencia docente al frente de los 

grupos; esto coincide con lo explicado por Reimers y los cinco pro-

cesos a través de los cuales la desigualdad social en Latinoamérica se 

traduce en una desigualdad de oportunidades educativas:

Como tales docentes son quienes han recibido una formación inferior y 

disponen de menos recursos a este reto mayor han de hacer frente los que 

peor preparados están al efecto. El resultado es una perpetuación del ciclo 

de repetición que, como vimos antes, induce a muchos chicos a abandonar 

la escuela antes de terminar la instrucción primaria (Reimers, 2002). 

Las escuelas indígenas, además de incorporar a jóvenes egresados 

de la educación media superior, experimentaron durante la década 

en estudio carencias en cuanto a otros recursos humanos y tecno-

lógicos que apoyaría la educación que imparten. Una característica 
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en común entre estas escuelas y las del Conafe es que la mayor parte 

se encuentran en contextos de alta y muy alta marginación, donde 

no se han logrado incorporar recursos humanos y recursos para el 

aprendizaje que contribuyan a proporcionar a los estudiantes ma-

yores y mejores apoyos para el aprendizaje.
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CAPÍTULO 6

OAXACA, EN BUSCA DE LA EQUIDAD EDUCATIVA

María Elena Quiroz Lima 

Los estudios de Coleman (1966) señalan que las condiciones so-

ciales de los estudiantes determinan su aprovechamiento escolar, 

y la escuela puede hacer poco para cambiar esto. Sin embargo, la 

escuela con todas sus limitaciones es más abierta que la herencia 

(Taberner, 2003) y sí puede generar un cambio, especialmente para 

aquéllos en condiciones de marginación. Es cierto que el capital 

económico influye en el capital social, pero una escuela equitativa y 

de calidad puede promover el desarrollo de los estudiantes. 

En este capítulo se muestran las conclusiones de la investigación 

realizada respecto a la equidad educativa en Oaxaca. Se inicia mos-

trando la relación entre la conceptualización de equidad y la forma 

en la que se definen las acciones de ingreso a las instituciones de 

educación superior, media superior y primaria. Asimismo, se inclu-

yen las prácticas para la permanencia en las instituciones educativas 

de los tres niveles mencionados, y su efecto en el egreso de estudian-

tes. Los resultados muestran que es necesario modificar las con-

diciones estructurales del sistema educativo a fin de proporcionar 

educación con equidad que permita a los estudiantes construir las 
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competencias establecidas para cada nivel, y para mejorar sus con-

diciones de vida. Sólo así se podrá contrarrestar la reproducción de 

clases sociales, y avanzar de los últimos lugares que Oaxaca ocupa a 

escala nacional, hacia mejores posiciones. 

de la concePtualización al ingreso en las escuelas

En el ámbito educativo, la equidad se entiende en ocasiones como 

igualdad y así se ha plasmado en diferentes acciones de política. El 

análisis conceptual de las diversas teorías sociológicas permite dis-

tinguir entre equidad e igualdad. La primera es el proceso, mientras 

que la segunda es el resultado (Sen, 1995; Levin, 2003; McSherry, 

2013). Por lo tanto, si la equidad estuviera dentro del sistema edu-

cativo y en las escuelas, la igualdad de resultados por todos los es-

tudiantes sería una realidad, lo cual no sucede en Oaxaca. 

La idea de dar lo mismo a todos los estudiantes, no es equidad. 

Una educación equitativa implica reconocer la existencia de des-

igualdades sociales y la heterogeneidad de la población estudiantil 

para proporcionar ayuda desigual. Esto se traduce en darles más a 

quienes tienen mayores necesidades, a fin de que todos los estudian-

tes tengan el mismo nivel de partida en las escuelas. En otras pala-

bras, la equidad es poner el piso parejo para todos los estudiantes. 

Para lograr lo anterior, se requiere que todas las personas tengan: 

1) la oportunidad de adherirse al sistema educativo; 2) con estrate-

gias de enseñanza-aprendizaje acordes a sus necesidades; 3) para 

obtener resultados similares independientemente de su origen so-

cial, 4) que les permitan alcanzar la realización social por sus logros 

(Demeuse, 2001). 

Para ingresar a la Universidad Tecnológica de la Mixteca y el Insti-

tuto Tecnológico de Tuxtepec en Oaxaca, los estudiantes deben cum-

plir con varios criterios, entre ellos un examen de conocimientos. El 

Tecnológico de Tuxtepec aplica el examen de ingreso que elabo-

ra el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
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(Ceneval) para las instituciones de educación superior (ies), con la 

intención de captar a los mejores aspirantes. La misión del Tecno-

lógico es formar los cuadros de profesionales que impulsen el área 

industrial y de servicios que necesita la entidad. Esto implica cierto 

dominio en las áreas de las ciencias exactas, algo que no siempre se 

alcanza en los niveles educativos anteriores. Esta situación pone en 

desventaja a quienes no lograron construir las competencias necesa-

rias en el nivel medio superior, para aprobar los exámenes de ingreso 

que cada una de las ies aplica. 

Para la Escuela Normal de Tamazulapan, un criterio importante 

es la pertenencia a una familia de escasos recursos, ya que se man-

tiene la creencia de que la profesión docente se relaciona con los hi-

jos de los campesinos en contextos rurales, en contraste con la clase 

media que aspira a desempeñarse en otras profesiones universita-

rias. La Escuela Normal de Tamazulapan, al establecer el requisito 

de escasos recursos de procedencia, también excluye a estudiantes y 

contribuye a que el sistema educativo reproduzca estratos sociales 

entre la población. 

En el nivel medio superior, el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos aplica examen de admisión. No así el Telebachillera-

to Comunitario (tbc), el cual no establece requisitos de ingreso, 

aunque les da preferencia a los jóvenes afiliados al Programa de In-

clusión Social Prospera. Este último subsistema funciona con un 

reducido número de profesores, y es común que un solo profesor 

imparta hasta cinco asignaturas, sin tener la formación necesaria 

para hacerlo. El tbc es la única opción de bachillerato para las co-

munidades rurales alejadas de los centros urbanos, lo mismo que la 

telesecundaria y secundaria comunitaria. 

Para ingresar a la primaria no se presenta examen, pero en Oaxa-

ca los estudiantes de las comunidades rurales asisten a la primaria 

indígena, primaria para migrantes, y primaria Conafe. Si bien estas 

opciones son importantes para las comunidades, trabajan con los 

recursos mínimos, lo que las convierte en opciones de tipo asisten-

cialista. En estas condiciones, la escuela no garantiza la formación 
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que se requiere para dotar a los estudiantes con las competencias 

establecidas para el nivel básico. 

Con algunas excepciones que se observan en la región de los Va-

lles Centrales, es común que los estudiantes acudan a escuelas que 

están cerca de su localidad, ya que es su única opción. Los estudian-

tes desconocen otras opciones e incluso si las conocieran, no todos 

podrían trasladarse a los centros urbanos, en los que se ubican ins-

tituciones educativas con modalidades y programas de estudio más 

completos. El origen de clase y la condición socioeconómica sigue 

determinando las instituciones a las que ingresan los estudiantes.

La aplicación de examen de ingreso al nivel superior, medio 

superior, y básico con la escuela secundaria, hace visible la estra-

tificación de los estudiantes, para ubicar a quienes no tienen las 

competencias requeridas, en modalidades e instituciones de segun-

da opción. Las instituciones educativas rurales presentan condi-

ciones de infraestructura, presupuesto, recursos humanos y apoyos 

más limitados de los que podrían observarse en los centros urba-

nos de la entidad. 

La cobertura para el nivel superior en 2010 fue de 16% (Coepes, 

2012), en el nivel medio superior fue de 56.5% (Gobierno de Oaxa-

ca, 2012) mientras que en nivel primaria la cobertura fue de 95.86% 

(inegi, 2010). Aunque en primaria el porcentaje es alto, esto no es 

garantía de que los estudiantes puedan avanzar en su proceso edu-

cativo en los niveles superiores. Es necesario seguir analizando la 

relación entre las condiciones estructurales del estado respecto al 

empleo bien remunerado y acceso a los servicios de salud para las 

familias, con el ingreso de los estudiantes a los niveles superiores. 

Aunque la educación se considera como el medio para el desa-

rrollo individual y social, en concordancia con lo establecido en el 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (sep, 2013) y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 

2013), las acciones de política educativa se rigen con la visión de 

igualdad de oportunidades, pero eso no es equidad, porque no to-

dos los estudiantes comienzan con el mismo nivel de partida. La 
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igualdad de oportunidades genera que la inequidad prevalezca, ya 

que se asume que toda la responsabilidad del proceso educativo re-

cae en el estudiante, y que su mérito es lo que le permitirá avanzar 

en su proceso educativo. 

Prácticas Para la Permanencia  

en las instituciones educativas 

Una vez que los estudiantes ya están dentro del sistema educativo, 

cada nivel e institución lleva a cabo prácticas educativas particulares. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtepec ha seguido los lineamientos de 

política de calidad educativa para la acreditación de sus programas, 

pero en materia de equidad aún faltan cosas por hacer para elevar 

su porcentaje de egreso estudiantil. En el nivel superior de Oaxaca, 

57.26% de los profesores es personal contratado para impartir asig-

naturas específicas. Lo ideal sería que el personal de las ies fuera de 

tiempo completo, para desarrollar las funciones de docencia, in-

vestigación, gestión, que se esperan. De esta forma, se podría apo-

yar a los estudiantes que lo requieran. La excepción es la utm, con 

95% de profesores de tiempo completo de base (Coepes, 2010), la 

mayoría tiene posgrado y realizan proyectos de investigación. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtepec y la Universidad Tecno-

lógica de la Mixteca implementan el programa federal de Becas de 

Manutención para apoyar la permanencia de sus estudiantes en el 

nivel superior. Sin embargo, la utm presenta dificultades para re-

tener a sus estudiantes. No obstante que la institución implementa 

becas y cuenta con una amplia infraestructura para contrarrestar la 

procedencia socioeconómica de origen, esto es insuficiente para que 

los chicos permanezcan en la escuela. Lo que sucede en la utm pone 

en evidencia la desigualdad en el capital social y cultural de la po-

blación. Al ser una institución de alto nivel educativo, va dejando 

fuera a quienes no logran adaptarse al sistema, a la disciplina en el 

proceso, y a la demostración de competencias adquiridas en niveles 
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educativos anteriores. La equidad les llega tarde a los estudiantes y 

70% termina por abandonar la escuela. 

La Normal Rural de Tamazulapan, que funciona en la modali-

dad de internado femenino, proporciona becas alimenticias a sus 

estudiantes. A pesar de ello, también tiene deserción debido a que 

las plazas de profesoras a las que aspiraban las estudiantes ya no se 

asignan de manera automática al egresar de la Normal. Otro as-

pecto que contribuye a la deserción es la extensa jornada de lucha 

sindical en la que las estudiantes, sin ser trabajadoras asalariadas, 

deben participar con la Sección xxii. Esa participación genera un 

alto ausentismo de clases, y es muy probable que las estudiantes no 

construyan las competencias docentes que se necesitan para desa-

rrollar la profesión con calidad. Asimismo, las estudiantes estarán 

en desventaja cuando quieran presentar el examen de ingreso al 

servicio profesional docente, al no tener dominio de todos los con-

tenidos educativos que se requieren. 

La infraestructura es un aspecto que determina el desarrollo 

educativo de los estudiantes. En el nivel medio superior, el tbc 

ocupa a contra-turno el espacio de la telesecundaria, no cuenta con 

biblioteca, laboratorios, y sólo incluye una televisión, algunas sillas 

y pupitres. Se trabaja con un profesor que imparte todos los cur-

sos de un área específica. Por ejemplo, ciencias exactas, que incluye 

matemáticas, física y química. Lo que se observa en el nivel medio 

superior con el tbc es la creación de subsistemas para pobres, lo 

cual nos lleva a mantener la inequidad, especialmente en las zonas 

rurales e indígenas. Es necesario trabajar calidad y equidad de for-

ma conjunta, si se quiere que la escuela contribuya a disminuir las 

desigualdades sociales. 

La formación de los profesores en todos los niveles educativos 

es fundamental. No obstante que en el nivel superior se ha exten-

dido la obtención de grados, falta analizar si esa credencialización 

ha tenido un impacto favorable en la permanencia de los estudian-

tes. Para el nivel medio superior, no basta con que sean egresados 

universitarios con formación en una disciplina, si van a impartir 
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asignaturas de varias, y su experiencia en la enseñanza es mínima. 

Además de una buena formación, en estos dos niveles, se requieren 

profesores con mejores condiciones de contratación para que estén 

en posibilidad de cumplir con su función educativa. 

En el nivel básico las instalaciones en las que funciona la Prima-

ria Indígena Justo Sierra en la comunidad de Magdalena Teitipac y 

la Primaria Conafe en Sitio Santiago Ocotlán, ambas en la región 

de Valles Centrales, no difieren mucho de las condiciones de la Pri-

maria General 1º de Mayo en la región de la Costa. Las escuelas no 

cuentan con el mobiliario adecuado para favorecer el proceso edu-

cativo. No tienen apoyos como bibliotecas, equipos de cómputo, 

con acceso a internet, para estimular el aprendizaje de los estudian-

tes y que ellos pudieran contrastar sus conocimientos con diversas 

fuentes de información. Los alumnos pueden ingresar a la escuela 

primaria, pero si viven en alguno de los municipios de Oaxaca que 

presentan bajo índice de desarollo humano, no se puede garanti-

zar el aprovechamiento escolar requerido para permanecer, y en su 

momento, egresar de la escuela. 

Las políticas sociales como Prospera que se han implementado 

en la entidad oaxaqueña no resuelven el problema educativo. Los 

padres de familia tienen que dar cuotas en las escuelas para que 

éstas puedan funcionar con lo mínimo. Es necesario evaluar los 

procesos de implementación de las políticas sociales, para mejorar 

los niveles educativos de la población y romper el círculo vicioso de 

pobreza–limitada educación–pobreza, que parece persistir. 

Aunque los discursos políticos señalan que los grupos origina-

rios son lo más valioso de México, en la práctica esa postura ro-

mántica se desvanece. El caso de la primaria Justo Sierra en Oaxaca 

nos muestra que la pertenencia a un grupo indígena no parece 

ser una ventaja para los estudiantes, ya que por lo general reciben 

educación con maestros monolingües en español. Aunque algu-

nos profesores hablen alguna lengua indígena, es común que las 

diversas variantes lingüísticas que se presentan en la entidad limi-

ten la comunicación entre el profesor y el estudiante. Las primarias 
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necesitan profesores indígenas bilingües acordes con la diversidad 

de variantes para que puedan orientar sus estrategias de enseñanza-

aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. 

Oaxaca tiene un importante número de escuelas indígenas y cur-

sos comunitarios, y aunque el grado de licenciatura es requisito para 

impartir clases, Conafe sigue funcionando con profesores egresados 

de bachillerato y en ocasiones, de secundaria. Una práctica que se 

ha establecido en las escuelas primarias es no reprobar a nadie. Esto 

genera que se utilice la edad como un criterio para aprobar de grado 

a los estudiantes. De esta manera los estudiantes avanzan hacia los 

grados superiores, aunque algunos no puedan leer, ni escribir en 

español. La obligatoriedad de la educación desde preescolar hasta 

el bachillerato puede apuntar hacia la igualdad, pero mientras no 

se tengan condiciones equitativas en las escuelas, para garantizar la 

permanencia y aprendizaje de los estudiantes, la igualdad social se-

guirá siendo un recurso retórico de las políticas educativas. 

el egreso escolar, un reto educativo en oaxaca 

El egreso de la utm es de 30% de los estudiantes que ingresan. En 

la enruva el egreso es de 80% y en el Instituto Tecnológico de Tux-

tepec es de 65%. El origen de clase tiene una gran influencia en el 

nivel e institución a la que asisten los estudiantes. La falta de adap-

tación y la escasa disciplina de los estudiante les impide responder 

al alto nivel educativo de la utm, lo cual genera deserción escolar. 

Quienes logran graduarse generalmente emigran de la entidad, ya 

que se enfrentan al limitado desarrollo productivo de Oaxaca. No 

obstante que la utm atiende la calidad educativa, la dependencia 

económica del estado no permite contratar a sus egresados. Lo an-

terior comprueba que la educación no incrementa de forma auto-

mática los puestos de trabajo. Para aliviar la pobreza y desigualdad 

no basta con la educación, se requiere la participación e inversión 

de los sectores productivos y de gobierno. 
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Aunque en el nivel medio superior y básico la cobertura se pre-

senta como aceptable, los índices de eficiencia terminal en las escue-

las no es el deseado. Es necesario analizar las trayectorias escolares 

de los estudiantes, para identificar en qué momento y por qué, los 

estudiantes abandonan la escuela. 

La escuela por sí misma no puede reducir las desigualdades so-

ciales que se viven en Oaxaca. Es ilusorio pensar que en una so-

ciedad desigual, el sistema educativo puede garantizar la igualdad 

de oportunidades y el estatus profesional que merezca cada estu-

diante por sus cualidades o méritos. La distancia entre las clases 

se mantiene en educación, debido a que las personas se apropian 

desigualmente de las oportunidades académicas (Blanco, Solís y 

Robles, 2014). Para tener mejores resultados en el acceso, perma-

nencia y egreso, lo más efectivo sería actuar sobre la desigualdad 

socioeconómica misma, es decir, transformar la sociedad para que 

las condiciones de vida de las diversas clases sociales no sean tan 

dispares (Taberner, 2003). 

Los últimos lugares que ocupa el estado a un nivel nacional 

mantienen una correlación con los últimos lugares en el nivel de 

desarrollo humano y del índice de Gini. Los resultados que mues-

tran el nivel superior se derivan de lo que se obtiene en el nivel me-

dio superior y básico que no proporciona los insumos necesarios a 

los estudiantes para permanecer y egresar de la escuela. Las escuelas 

públicas en contextos más desfavorecidos son las que concentran 

a los estudiantes con mayores necesidades educativas, pero los re-

cursos con los que cuentan no permiten obtener una educación 

de calidad. Los niños van conformando un proyecto de vida muy 

semejante al de sus padres. 

El sistema educativo está creando subsistemas para pobres, lo 

cual nos lleva a mantener la inequidad, especialmente en las zonas 

rurales e indígenas. Así queda de manifiesto en los casos de Oaxaca 

que se presentaron, especialmente en lo que corresponde al tbc y 

Conafe, los cuales no cuentan con infraestructura y funcionan con 

recursos mínimos. Calidad y equidad son inseparables, si se quiere 
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que la escuela contribuya a disminuir las desigualdades sociales. 

Es necesario avanzar de la idea de igualdad de oportunidades para 

proporcionar más apoyos diferenciados a los grupos marginados. 

El sistema educativo debe dejar de promover opciones educati-

vas de tipo asistencialista o compensatorio. Su prolongación en el 

tiempo puede terminar estableciendo un régimen segmentado en 

la calidad de la educación para pobres y para el resto de la pobla-

ción (unesco, 2009), lo cual no contribuye a la conformación de 

una sociedad democrática. 

Las condiciones estructurales del sistema educativo de Oaxaca 

requieren una evaluación amplia en las diversas áreas de gobierno, 

autoridades educativas, grupos sindicales, autoridades municipa-

les; todos tienen una responsabilidad importante. Lo anterior es 

necesario para cumplir con ambientes de aprendizaje equitativos 

que permitan a los estudiantes construir las competencias necesa-

rias para la vida. 
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