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POLÍTICAS Y PROCESO IDENTIFICATORIO EN 

EDUCACIÓN: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES

Silvia Fuentes Amaya

preámbulo

Hoy en día, la interrogación por la identidad, constituye un cam-

po problemático de relevancia, no sólo como un objeto de estudio 

altamente complejo, sino como parte de la experiencia cotidiana. 

En un escenario societal plagado de incertidumbre, dinamismo 

y volatilidad, el cuestionamiento que elaboramos desde la mirada 

del otro –y del Otro–, nos instala en una búsqueda constante del lu-

gar de pertenencia, del desarrollo de la diferencia, de la generación 

de vínculos, del reconocimiento, entre otros procesos que atravie-

san la constitución de nuestro ser, en menor o mayor medida, como 

plural, fragmentada, lábil y contingente.1

En ese contexto, una vía de discusión que se ha mostrado 

como ampliamente productiva, ha sido la planteada desde el aná-

lisis de discurso de Laclau, quien a mediados de los años ochen-

tas, junto con Mouffe, elaboró un diagnóstico clave en el análisis 

1 Parece haber convergencia en tales consideraciones, alrededor de la discusión 
sobre la conformación identitaria en nuestros días, con distintos acentos según 
las perspectivas, (e. g. Dubar, Hall, Melucci, García-Canclini, Kauffmann, Dubet).
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contemporáneo. Qué estaba verificando, ni más ni menos, una 

modificación del estatuto ontológico de las identidades sociales, en 

el marco de las implicaciones histórico-políticas e intelectuales del 

debate modernidad-postmodernidad (cf. Laclau, 1998). 

Ese horizonte de análisis, abre sugerentes derroteros analíticos, 

entre los que destaco, por una parte, lo que podemos denominar 

como las expresiones socio-históricas de dicha condición onto-

lógica, terreno de análisis que ha sido abordado desde múltiples 

desarrollos teórico-conceptuales (e.g. Melucci, Giddens, Castells, 

Marramao, Bauman) y, por la otra, una de las formas de actualiza-

ción del escenario societal contemporáneo: la búsqueda y elabora-

ción constante de una(s) identidad(es), como parte de dos procesos 

concomitantes. Uno de ellos, tiene que ver con la erosión de los 

anclajes identificatorios: la familia, la educación, la escuela, el ma-

trimonio, la pareja, el lugar de residencia, entre otros; el otro, radica 

en un dinamismo social creciente que conlleva a la generación de 

un “superávit simbólico” (Melucci, 2001), el cual opera como un 

acervo en constante aumento y móvil de posibles referentes para 

ser y hacer o, quizá sea más adecuado plantear, de devenir. El resul-

tado de tales escenarios, con relación a la constitución identitaria, 

ha sido la conformación de lógicas y rasgos identificatorios, atra-

vesados por la pluralidad, fragmentación, labilidad y contingencia 

en hibridación con rasgos tradicionales fuertemente sedimentados, 

según los contextos socioculturales específicos.2

Como parte de ese diagnóstico, en el debate teórico y político 

contemporáneo, una de las líneas de discusión privilegiadas es el 

relativo debilitamiento del Estado-Nación y sus instituciones. 

El estudio de las políticas educativas, me parece un terreno cla-

ve, en cuanto a la problemática de la identidad y de la fragilidad 

del Estado-Nación, en la medida en que se apuesta por el desarro-

llo de un determinado tipo de sujeto educativo que deseablemente 

2 Al respecto, resultan sugerentes las consideraciones sobre América latina 
planteadas por Martín Barbero,: (2003).
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trascenderá en una subjetividad ciudadana. En efecto, la escuela y 

educación modernas, de igual forma, están sometidas a un cuestio-

namiento epocal, aunque mantienen la encomienda de formación 

ciudadana y, justamente por ello, resulta estratégico, desarrollar 

vías analíticas para el análisis de políticas destinadas a ese ámbito.

La mirada que propongo pretende hacer frente al reto de la com-

plejidad social actual, con el desarrollo de una línea de generación y 

aplicación innovadora de conocimientos que involucra dos dimen-

siones analíticas: una política y otra psicosocial, articuladas por la 

categoría de funcionamiento ideológico (Fuentes 2008, 2010). Dicho 

andamiaje, lo he llevado al terreno de análisis de políticas, basado 

en un enfoque centrado en sus sujetos y actores, donde los procesos 

de identificación/desidentificación, conforman un emplazamien-

to de análisis destacado.3 Ese andamiaje teórico-metodológico, 

implica adentrarse a las formas históricamente situadas en que un 

programa de política educativa, penetra en el establecimiento es-

colar, vía procesos políticos y psicosociales, en el marco de los cua-

les los sujetos actores educativos “existen” (Enriquez, 1989) y, por 

lo tanto, se identifican/desidentifican y reconfiguran los mandatos 

institucionales, inscritos en el nivel prescriptivo de la política. 

En suma, la apuesta académica parte del reconocimiento de una 

nueva situación epocal, en la que la tensión necesidad-contingencia 

(Laclau y Mouffe, 1987), se muestra como estructurante de la his-

toricidad actual y exige, para su análisis y discusión, de insumos 

y herramientas conceptuales que posibiliten, un acercamiento 

analítico pertinente a la complejidad contemporánea. De acuer-

do a lo anterior, la argumentación está organizada como sigue. En 

primer término, presento las coordenadas epistémicas y teórico-

metodológicas del enfoque propuesto; con base en el andamiaje 

3 Como parte de tales esfuerzos, fundamos el Cuerpo Académico: Política 
Educativa, Discursos e Identidades Profesionales; asimismo, el Seminario 
Permanente Interinstitucional Política Educativa: Discurso Actualizado en 
Identidades Profesionales y Actores (pedaida), del cual soy la responsable; ambos 
con sede en el Área Académica 1 PEPIG, de la Upn Ajusco.
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teórico-metodológico expuesto, planteo la analítica de políticas que 

he desarrollado, con énfasis en el proceso de constitución de identi-

dades educativas y, a manera de corolario, cierro/abro la discusión, 

estableciendo el momento de desarrollo en que se ubica la categoría 

de funcionamiento ideológico, como parte de un programa de inves-

tigación de larga duración.

progrAmA de InvestIgAcIón básIcA:  

configuraciones identitarias y Política educativa.  

de la PrescriPción a la acción

Coordenadas epistémicas y teórico-metodológicas 

Como todo proceso investigativo, el programa de investigación bá-

sica que refiero, ha transitado por diversas etapas:

a) De 1994-1997, lectura tridimensional del proceso identifica-

torio: social, política y psíquica.4

b) De 1998-2001, hacia una articulación entre lo discursivo y 

lo psíquico.5

c) De 2002 al 2008, una articulación discursiva de lo político y 

lo psíquico.6

4 Esta fase de desarrollo, se produjo al cursar la Maestría del Departamento de 
Investigaciones del Cinvestav, bajo la dirección de Rosa Nidia Buenfil Burgos. Los 
avances de investigación fueron presentados en la tesis intitulada Identificación y 
constitución de sujetos: El discurso marxista como articulador hegemónico del proceso 
identificatorio de los estudiantes de sociología de la enep Aragón, generación 79-83.
5 En este periodo la investigación que fue estratégica para proponer la articulación 
referida fue: Análisis de Perfiles Curriculares e Inserción de programas en 
Educación Ambiental, Cecadesu-Semarnat/die-Cinvestav/Upn Mexicali.
6 El enfoque discursivo-institucional para problematizar el proceso identificatorio, 
fue producido en este periodo, en el contexto del programa de doctorado del 
die-Cinvestav. Los resultados de investigación fueron presentados en la tesis de 
doctorado, nuevamente bajo la dirección de Rosa Nidia Buenfil, que lleva por 
título: El Programa de Educación Ambiental de Mexicali (peam), un programa 
exitoso de formación profesional: Funcionamiento ideológico y proceso identificatorio 
en el marco de una política pública incipiente.
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d) De 2009- 2017, una mirada política y psicosocial.7

En todas ellas, el emplazamiento ontoepistémico se ha mantenido y 

desarrollado más ampliamente, como un horizonte de intelección 

hacia el antiesencialismo y como Lógica discursiva –desde el apd, 

tensión necesidad-contingencia–. 

Respecto al terreno teórico-metodológico, la propuesta analíti-

ca transitó hacia la articulación, vía la categoría de funcionamiento 

ideológico, de dos ejes analíticos. Uno político, que atiende a la defi-

nición, ya sea hegemónica o no, de un determinado discurso, que es-

tablece un efecto de frontera, entre juegos de significación incluidos 

y excluidos, a través de un sujeto de la decisión. El otro, psicosocial, 

el cual atiende también juegos de significación, pero que se traman 

en la tensión entre dinámicas explícitas-manifiestas-conscientes e 

implícitas-tácitas-inconscientes, donde se convoca como elemento 

analítico la condición deseante del sujeto institucional. 

En cada una de las etapas desarrolladas, he producido diversas 

operaciones y movimientos teórico-conceptuales, a continuación 

sitúo un breve esbozo de tales desarrollos.

A lo largo de la primera fase (1994-1997), establecí las líneas ge-

nerales de mi programa de investigación que involucró tres empla-

zamientos analíticos: político, psíquico y social, este último ha estado 

subordinado a los primeros, operando de forma complementaria:

7 La orientación del enfoque hacia el terreno de las políticas educativas, 
presente de forma previa de manera implícita, fue definida explícitamente en 
esa etapa. Elemento importante de los desarrollos de investigación producidos, 
lo ha constituido el intercambio académico sistemático tanto en el contexto del 
Seminario pedaida, como a través del intercambio académico en foros y con 
grupos de investigación, nacionales e internacionales. Entre los que destacan 
a nivel nacional: el Programa de Análisis Político de Discurso e Investigación, 
papdi, coordinado por Rosa Nidia Buenfil y el Seminario de Investigación de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana, coordinado por Erick Hernández Ferrer; 
a nivel internacional, el colectivo argentino vinculado a los eventos de Giros 
Teóricos y, el español, del Departamento de Psicología Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
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a) Político: Análisis político de discurso –Laclau y Mouffe–, a 

partir de los desarrollos producidos por Buenfil en el terre-

no educativo. Dicha perspectiva fue movilizada tanto en el 

plano epistémico como “lógica de razonamiento” (Granja, 

1995), como en el teórico-metodológico. En este último, 

podemos distinguir el uso de categorías generales como: ar-

ticulación, discurso, hegemonía, contingencia, dislocación, 

punto nodal, entre otras; y las relativas al abordaje del sujeto: 

posición de sujeto, sujeto mítico, sujeto de la falta, identidad-

identificación, sujeto de la decisión. 

b) Psíquico: psicoanálisis lacaniano –Lacan–, teoría de la Ideo-

logía, aspectos relativos a la identificación –Žižek–, análisis 

institucional –Käes, Remedi– y grupal –Anzieu–. La anterior 

serie de perspectivas, tuvieron en común la recuperación 

y desarrollo de categorías lacanianas que problematizan la 

condición del sujeto como deseante y, con base en ese pre-

supuesto, posibilitan el abordaje fantasmático de la iden-

tificación. Algunas de tales categorías, de carácter general: 

institución, mito fundador, grupo, ideología, triángulo laca-

niano; y relativas al sujeto y a la identificación: identifica-

ción simbólica, Ideal del Yo, mandato simbólico, Che voui?, 

identificación imaginaria, Yo ideal, fantasma, sujeto barrado, 

entre las más utilizadas. 

c) Social: teoría de la reproducción –Bourdieu–, recuperé dos 

categorías, fundamentalmente: habitus y trayectoria. Asi-

mismo, con fines de demarcación de la categoría de identi-

dad utilizada, desarrollé un análisis comparativo de diversas 

perspectivas sociológicas y el análisis político de discurso, 

entre los autores revisados Alain Touraine –identidad y acción 

colectiva: identidad defensiva, identidad ofensiva–, René 

Gallissot –variancia identitatoria– y Hendrik Ruiten Beck –

identidad y anomia–.

En ese horizonte de discusión, básicamente desarrollé dos categorías:
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Identidad como configuración discursiva

Supone pensar una noción de identidad a partir de la lógica discursi-

va planteada por el apd, lo que implica concebirla como un nivel dis-

cursivo particular, que resulta de actos de decisión, cuyos rasgos de 

estructuración son: la apertura, estabilidad relativa y contingencia.

Identidad fantasmática

Involucra llevar la condición de opacidad de lo social, al plano sub-

jetivo e identitario, se enfatiza el carácter estructurante de la nega-

tividad, vía la noción de identificación, la cual se concibe desde la 

lógica triádica de lo imaginario-simbólico-real/fantasmático.

Durante la segunda (1998-2001) y tercera (2002-2008) fases, pro-

fundicé las elaboraciones teórico-metodológicas producidas duran-

te el primer periodo, en cuanto al desarrollo de tres emplazamientos 

analíticos: político, psíquico y social. Nuevamente la dimensión so-

cial, revistió un abordaje complementario, básicamente con fines de 

contextualización tanto a nivel societal, como en el plano de los su-

jetos-actores educativos. Otro movimiento conceptual importante, 

fue el de adjetivar, a partir del uso desarrollado, las categorías utili-

zadas como: generales, intermedias, foco y engarce. A continuación, 

planteo una sinopsis de esos trayectos teórico-conceptuales: 

a) Político: Análisis político de discurso –Laclau y Mouffe–, 

además de recuperar los desarrollos de Buenfil, revisé de for-

ma inicial algunas elaboraciones de Arditi. El apd operó tan-

to en el plano epistémico como lógica discursiva –categoría 

concebida a partir de la de lógica de razonamiento de Granja 

y a partir de comentarios de Saur–, como en el teórico-me-

todológico. Las categorías fueron:

1. Generales: articulación, discurso y hegemonía.

2. Intermedias: hegemonías regionales, políticas educativas 

y modelos de identificación.

3. Foco: sujeto de la decisión, posiciones de sujeto, polos de 

identificación, configuración identitaria y sujeto de la falta. 
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b) Psíquico: Psicoanálisis lacaniano –Lacan–, teoría de la Ideo-

logía, aspectos relativos a la identificación –Žižek–, análisis 

institucional –Käes, Enriquez, Remedi, Fernández– y grupal 

–Anzieu–. La apropiación del análisis institucional fue pro-

fundizada y jugó un papel estratégico en la construcción y 

abordaje del objeto de estudio. Las categorías fueron:

1. Generales: institución de existencia, proyecto utópico, 

mito fundacional, mandato simbólico, mandato institu-

cional y pantalla institucional.

2. Intermedias: institución (en) cruzada, currículum explí-

cito y real-puesto en acto, organización-sujeto.

3. Foco: sujeto del deseo, sujeto institucional, identificación 

simbólica, identificación imaginaria, imágenes, mirada. 

c) Social-sociológico

1. Para la contextualización societal del escenario contem-

poráneo, el cual caractericé como una nueva situación 

epocal –a partir de la idea de Laclau de “modificación del 

estatuto ontológico de las identidades”–: utilicé las pers-

pectivas y categorías de una pléyade de autores, entre ellos: 

Melucci, Dubet, Giddens, Castells, Lipovetsky, entre otros.

2. En cuanto al abordaje del ámbito de la educación am-

biental, lo contextualicé como parte de la emergencia de 

un nuevo campo de conflicto y de identificación, para 

ello, utilicé los siguientes autores: González Gaudiano, 

Galtung, Gudynas, García Canclini, Guha, Castillo, Tole-

do, entre algunos otros.

3. En cuanto a la ubicación de un discurso de la educación 

ambiental en México, de forma parcial recuperé algunas 

de las implicaciones de la noción bourdiana de campo. 

Con respecto a la ubicación de las características socio-

demográficas y culturales de los sujetos educativos, hice 

uso de las categorías bourdianas de: habitus y trayectoria.

Del periodo considerado, desarrollé las siguientes categorías:
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Funcionamiento ideológico

Constituye una categoría-síntesis que condensa los desarrollos pro-

ducidos hasta ese momento, involucra la presencia de un discurso 

articulador de una significación particular del ser profesional –so-

ciólogo, educador ambiental, docente, entre otros–, que se instituye 

como necesaria y verdadera; al tiempo que la institución educativa, 

detona posibilidades de anclar la vida interna del sujeto y actor. En 

consecuencia, denomino funcionamiento ideológico a los procesos 

de sutura simbólica e imaginaria, que tanto en el plano colectivo, 

como en el individual, posibilitan al sujeto educativo, evadir el va-

cío e incompletud constitutivos del ser.

Categorías intermedias:

1. En el ámbito onto-epistémico: lógica discursiva e identidad 

marginal.8

2. En el nivel teórico-conceptual: hegemonías regionales 

(Fuentes, 2006, pp. 229-248).

En el cuarto periodo, que comprende de 2009 a la actualidad, he 

sistematizado el abordaje del ámbito de las políticas, que de manera 

práctica operó desde la primera fase del programa, de tal manera 

que en el periodo último, he liderado la conformación de una línea 

de generación y aplicación innovadora de conocimientos, ancla-

da en el ámbito de estudio de las políticas educativas (cf. Fuentes, 

2010; Fuentes y Cruz, 2016, Fuentes, Cruz y Segovia 2016). 

A manera de síntesis, de la mirada propuesta, presento a conti-

nuación el siguiente esquema:

8 Se puede revisar las implicaciones de la noción de identidad marginal en: 
Fuentes, S. (2008) Sujetos de la educación: identidad, ideología y medio ambiente. 
México: Upn.
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Figura 1. Articulación de dos ejes analíticos: político y psicosocial

A partir de Žižek 
Funcionamiento 

Ideológico 
(Fuentes Amaya)

LO PSICOSOCIAL

• Análisis institucional

• (Remedi/Kaës/Enríquez/
Fernández

• Sujeto deseante

• Anclaje indentificatorio en 
la institución

LO POLÍTICO

• Análisis político de discurso

• (Buenfil/Laclau/Arditi)

• Sujeto de la decisión

• Articulación hegemónica 
o no de un discurso 
identitario

Vale la pena destacar, que el alto nivel de complejidad de la perspec-

tiva propuesta –dimensiones y ángulos analíticos diversos–, exige 

el desarrollo de andamiajes intermedios, algunos de los cuales han 

cobrado forma, al menos incipiente, en un par de proyectos de in-

vestigación mixta,9 bajo mi responsabilidad. Sin embargo, todavía 

constituyen sólo algunas de las rutas que es necesario desarrollar.

Enseguida, establezco los rasgos generales de la citada analítica 

de políticas educativas centrada en el proceso identificatorio. Ade-

más de que muestro el uso de la mirada y algunas categorías, en el 

contexto de la investigación que desarrollo en la actualidad. 

9 De 2011 a 2013: Actores y Políticas Educativas: resignificación e identidades. El 
caso de la ace (2008-2012) y El significante “calidad educativa” articulador de una 
nueva subjetividad docente, proyecto que consta de tres fases de 2015 a 2018.
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HAcIA unA AnAlítIcA de lAs polítIcAs educAtIvAs  

desde sus sujetos y Actores

Descentramiento del sujeto-actor educativo

Un punto de partida básico de la problematización de las políticas 

desde un enclave subjetivo e identitario, es el relativo al descentra-

miento del sujeto-actor educativo. La apuesta reside en movilizar 

una lectura de tensiones para pensar al sujeto. De esa forma, se 

plantea una conceptualización de doble cara: consciente/incons-

ciente, racional/irracional, volitivo/deseante. Ambos planos de la 

subjetividad, juegan de manera indisociable y no exenta de con-

flictos en la perspectiva propuesta. De tal suerte, que la negativi-

dad inherente a la lógica discursiva, también tiene un espacio de 

expresión en el abordaje del sujeto y, por supuesto, en el del proceso 

identificatorio. 

Proceso identificatorio lo imaginario,  

simbólico y real-fantasmático

Desde el inicio del programa de investigación referido, un foco de 

interés fundamental, lo ha constituido el proceso identificatorio, 

dada la adscripción del programa a una ontología política derivada 

del apd. El juego positividad-negatividad, se hace presente en las 

nociones de identidad-identificación-desidentificación, de tal suer-

te que he planteado una idea de tal proceso como: la producción de 

series de interpelaciones que detonan múltiples juegos de identifi-

caciones/desidentificaciones (cf. Fuentes, 2008)

La idea de juego, hace eco a la noción wittgensteiniana de juegos 

de lenguaje, en la que la definición de sus componentes, así como 

de las prácticas en que se actualizan, siempre se remiten a sus con-

textos particulares de emergencia y desarrollo. 
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Ahora bien, desde la perspectiva que propongo, he desarrolla-

do, a partir de la recuperación que Laclau establece del triángulo 

lacaniano para pensar lo social, una interpretación en la que es-

tablezco un agregado: el espacio de lo fantasmático. Así, planteo 

como lógica ordenadora del proceso identificatorio el juego entre 

lo imaginario-simbólico y real/fantasmático.10 Del primer terreno, 

se considera las nociones de proyecto y horizonte, respecto a las 

cuales se inscribe una temporalidad futura, la cual es pensada en el 

plano identitario con el concepto de yo ideal; en cuanto al ámbito 

de lo simbólico, se atiende la estabilización/incorporación de de-

terminados componentes identitarios que definen un ideal del yo, 

por lo que la temporalidad inscrita es la del presente. Finalmente la 

díada real/fantasmático, por una parte está ya presente en los otros 

dos registros como espacio movilizador, en tanto que detona for-

mas de afrontar el hueco, el vacío subjetivo, que cristalizan en la ela-

boración simbólico-imaginaria y, por la otra, atañe a la elaboración 

de un ámbito intermedio, supuesto por la presencia de efectos de 

pantalla que permitirían sostener el proceso identificatorio, desde 

el lugar del sujeto deseante.

Hipótesis o línea heurística

Los sujetos y actores educativos –docentes, directores, superviso-

res, académicos, investigadores, entre otros–, enfrentan la deman-

da institucional, resignificando ésta a través de distintos niveles de 

funcionamiento ideológico: discursivo e institucional, que se inscri-

be en formas de identificación/desidentificación. 

10 Algunas discusiones en torno a dicho planteamiento, pueden ser revisadas en 
Remedi, 2007 y 2008. 
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Pregunta general de investigación

¿Qué mediaciones discursivas e institucionales sostienen un deter-

minado funcionamiento ideológico de la política educativa como 

anclaje y erosión de las identidades educativas?

Reforma educativa y reconfiguración de identidades

Problematizar la relación entre identidades y políticas educativas 

desde una lógica discursiva, supone el concebir ambos terrenos de 

la realidad educativa como sistemas de significación; los cuales in-

volucran relaciones ambiguas e inestables. Por lo que está presente 

un interés por situar los ámbitos de fisura y desestructuración de 

tales espacios socio-educativos, como espacio de posibles reconfi-

guraciones identitarias. De esa manera, los periodos de reforma, 

constituyen un momento privilegiado para el estudio de los posi-

bles movimientos identificatorios que atraviesan los sujetos-actores 

educativos, dado que se instala un entrecruce de mandatos institu-

cionales, donde operan formas sedimentadas en tensión con otras 

emergentes, que traducen el juego entre las antiguas y nuevas defi-

niciones del ser y hacer. 

¿Qué ofrece la categoría de funcionamiento ideológico, para co-

menzar la discusión sobre los sujetos-actores educativos en torno a 

esos procesos de reforma? En los desarrollos de Slavoj Žižek (1992, 

2003), particularmente en la categoría de ideología que propone, 

consideré la posibilidad de hacer jugar la presencia de la negativi-

dad en la estructuración de lo social, no sólo en el nivel colectivo 

amplio, sino con referencia al ámbito grupal y singular.

Como lo señalé previamente, la idea de funcionamiento ideológi-

co plantea un doble registro analítico, el primero se ocupa de lo po-

lítico, por lo que la atención sobre los procesos de articulación –con 
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distintos niveles o formas de hegemonización–11 que se producen 

mediante actos instituyentes, son pensados como expresiones de 

poder, con las respectivas cuotas de conflicto que puedan involu-

crar. Asimismo, la institución de un determinado discurso contem-

pla procesos de inclusión/exclusión –por ejemplo la inclusión de la 

noción de competencias asociada a calidad y la exclusión de la idea 

de democracia o praxis, entre muchas otras–. La “naturalización” de 

una determinada significación, establecida en un significante como 

“competencias”, constituye una plataforma simbólica e imaginaria 

que opera con estrategias de legitimación diversas –organizaciona-

les, burocráticas, massmediáticas– desde las cuales se convoca a los 

sujetos educativos a ser de determinada manera; presentando efec-

tos de clausura simbólica e imaginaria como lugares de plenitud, 

en este caso social y educativa, por supuesto, señalando también 

dónde o en quiénes reside la “falla”, la “fractura”.12

En cuanto al registro de lo psicosocial desde la noción de fun-

cionamiento ideológico, la óptica de lectura propuesta focaliza la 

dimensión institucional, por lo que alumbra el lugar de los sujetos-

actores educativos en cuanto a la trama de vínculos que constru-

yen como formas de asentarse en la institución educativa, como 

maneras de sostener sus posibilidades de ser y hacer, identificarse/

desidentificarse. Espacio analítico, que está relacionado con las for-

mas particulares en que los sujetos educativos elaboran su existir 

institucional, en términos de Enriquez (1989), donde “viven, sufren 

y gozan”. Para transitar en y por la institución, los sujetos-actores 

11 La articulación, podríamos decir, ya porta el principio de la hegemonía, aunque 
no involucra todas sus consecuencias (cf. Laclau y Mouffe, 1987). Por otro lado, es 
necesario discutir sus posibilidades analíticas y posibles desarrollos que permitan 
el debate sobre los procesos contemporáneos (cf. Arditi, 2009).
12 Lugar punitivo al que se ha remitido al docente de educación básica, especialmente 
a partir de las dos últimas reformas en México: la Alianza por la Calidad de la 
Educación (2008) y la Reforma Educativa de 2013, cuyo despliegue hasta la 
actualidad (Ley General del Servicio Profesional Docente y Modelo Educativo, 
2016), ha estado acompañado de fuertes cuestionamientos y, en contraparte, 
por un intenso trabajo ideológico-político gubernamental de legitimación de las 
disposiciones establecidas y de deslegitimación de la oposición magisterial. 
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educativos la atraviesan, produciendo identificaciones-desidentifi-

caciones que a la vez que posibilitan efectos de clausura simbólica 

e imaginaria, que les permiten bordear el núcleo traumático de la 

incompletud, de la carencia subjetiva. Claro está, que este ángulo de 

análisis, demanda atender los entrecruces que se producen entre la 

historia institucional y grupal, y las historias singulares para tratar 

de reconstruir la trama de sentidos que se juegan y que atraviesan 

los posibles anclajes identificatorios (cf. Remedi, 2004).

Como advertí anteriormente, los senderos abiertos por el enfo-

que analítico propuesto, establecen una diversidad de aristas analíti-

cas, cuyo desarrollo apenas ha alcanzado algunos de los ámbitos de 

estudio planteados. Los desafíos, están situados tanto en la elabora-

ción teórico-conceptual, como en las posibilidades de llevar el cuer-

po categorial a la exploración de un espacio empírico específico. 

Actualmente, desarrollo la investigación intitulada El signifi-

cante “calidad educativa” articulador de una nueva subjetividad 

docente,13 en la cual recupero el contexto de la Reforma Educativa 

de los últimos 20 años en México, así como el de la gradual hege-

monía del discurso de la “calidad educativa” a nivel internacional. 

Sostengo que ese discurso, tiene diversas formas de presencia en 

distintos programas y disposiciones establecidos en los últimos 20 

años en nuestro país: desde el Acuerdo Nacional para la Moderni-

zación de la Educación Básica (1992) y la Alianza por la Calidad de 

la Educación (2008), hasta la Reforma Educativa del 2013 –donde 

destaco la Ley General del Servicio Profesional Docente (lgspd) 

y el Modelo Educativo 2016–. En ese contexto, me parece funda-

mental desarrollar aproximaciones analíticas a las formas específi-

cas en que el significante “calidad educativa” ha sido naturalizado 

en el ámbito educativo nacional e internacional como la verdadera 

y válida forma de desarrollar los procesos educativos. En el caso 

mexicano, un actor de primer orden lo constituyen los docentes de 

13 La investigación en curso, involucra tres fases de desarrollo, actualmente está en 
proceso la segunda (01/02/2016- 31/01/2018).
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educación básica, en particular los profesores de primaria. En ese 

sentido me interesa problematizar el juego político y psicosocial en 

que maestros de educación básica a nivel primaria se han embar-

cado para afrontar el mandato institucional por la “calidad educa-

tiva”, en lo que respecta a la resignificación y dotación de sentidos 

específicos a los modelos de identidad prescritos desde las políticas 

y su posible incidencia en su identificación profesional. 

De acuerdo, a los planteamientos anteriores, considero el em-

plazamiento subjetivo e identitario, como una vía analítica produc-

tiva, para interrogar los alcances y posibilidades de programas de 

política, articulados por el significante “calidad educativa” –el cual 

apunta a todo y nada, su desvanecimiento relativo lo sitúa como 

un significante vacío (cf. Laclau, 1996)–, énfasis que ha trascendido 

en los modelos de identidad propuestos a los docentes en la Re-

forma Educativa 2013, a través de la citada lgspd. En la figura 2 

Figura 2. Discurso e institución: funcionamiento ideológico 
de una forma “verdadera” de ser docente 

Modelo de identidad
(LGSPD, 2013, Modelo educativo 2016)

Responsable del
proceso de

enseñanza-aprendizaje
Creativo

Investigador

Innovador

FacilitadorHumanista

Agente directo del
proceso educativo

Tutor

Coordinador

Promotor

El docente
idóneo

Fuente: elaborado por la autora con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente 2013 y el 

Modelo Educativo, 2016.
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esquematizo, la configuración discursiva que, a nivel prescriptivo, 

ha sido instituida, en el contexto de la citada reforma:

La ubicación de los lineamientos oficiales, que funcionan como 

la dimensión prescriptiva del deber ser y hacer docentes, tan sólo 

constituye uno de los peldaños iniciales para avanzar en la inda-

gación de qué tan lejos o cerca de sus sujetos-actores, puede estar 

un programa de política. Como puede observarse, en el esquema 

antes propuesto, los atributos demandados al docente, en el esce-

nario educativo mexicano actual, ocupan un amplio espectro de 

posibles significaciones, que sin duda están siendo movilizadas por 

sus destinatarios, docentes de educación básica, y cuyos sentidos 

específicos y trascendencia en el plano identificatorio, constituyen 

interrogantes cruciales.

corolArIo: funcionamiento ideológico,  

unA cAtegoríA en desArrollo

La reactivación de la noción de ideología, aunque constituye una 

empresa desafiante, dada la sedimentación de un sentido positi-

vista del término, al mismo tiempo, me parece que encierra posi-

bilidades analíticas altamente sugerentes. Al respecto, retomo de 

Laclau (1998) la movilización de dicha categoría en un terreno on-

tológico posfundamento, y de Žižek la posibilidad de vincular el 

proceso identificatorio a la condición fantasmática de lo social. Ese 

encuadre analítico, me ha sido productivo en otras ocasiones (cf. 

Fuentes y Contreras, 2010) y ha contribuido a los trabajos de ela-

boración de la multicitada categoría, eje de mi programa de inves-

tigación: funcionamiento ideológico. He apuntado que los retos de 

desarrollo conceptual y, más aún, de utilización de las lógicas im-

plicadas en el enfoque que condensa dicha categoría, son amplios 

y exigen el mantenimiento y expansión del trabajo ya iniciado. En 

cuanto a su uso, me parece que el análisis de políticas educativas, 

constituye un espacio de intervención analítica muy interesante, 
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en cuanto a las implicaciones políticas que reviste, en particular 

por la intencionalidad vinculada a una determinada agenda gu-

bernamental. Además, y ello me parece el punto crucial, porque 

está en juego un proyecto de constitución subjetiva ciudadana, res-

pecto al cual, es necesario no sólo el debidamente exigido debate, 

sino el reconocimiento de la multiplicidad de procesos, relaciones 

y sujetos-actores implicados. 

Asumir la multi-dimensionalidad de la relación entre el nivel 

prescriptivo de la política y su implementación y actualización, im-

plica el primer movimiento reflexivo; un segundo momento, desde 

mi propuesta, es el tratar de desmontar analíticamente, esas diver-

sas dimensiones y aristas, para devolver una veta interpretativa que 

enfatice al sujeto-actor como el elemento estratégico.

Si asumimos que somos seres simbólico-imaginarios y, en ese 

sentido, que la opacidad de lo social nos atraviesa, podemos en-

tender que toda propuesta de política educativa, es reinventada 

por sus sujetos y actores. Los canales por los que transita esa pro-

ducción simbólico-imaginaria, revisten componentes políticos y 

psicosociales, cuya reconstrucción constituye un horizonte de inte-

lección prometedor.
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