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de la escasez de maestros en el Estado de Florida en un momento 
de gran polarización socioeconómica y política en Estados Uni-
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Resumen

El volumen cubre una gama de temas relacionados con la 
educación americana desde un punto de vista hispano. In-
tervención legislativa en la enseñanza de los estudios so-
ciales en Florida, teoría racial crítica en la educación, for-
talezas y debilidades del sistema descentralizado de educa-
ción americano, y la educación superior de hispanos en 
Estados Unidos son algunos de los temas explorados. El 
volumen concluye con una interpretación crítica de la es-
casez de maestros en el Estado de Florida en un momento 
de gran polarización socioeconómica y política en Estados 
Unidos, como un caso representativo de los debates cen-
trales en la educación de la segunda década del siglo xxi. 

Resumen
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1
Intervención legislativa en 

la enseñanza de los estudios 
sociales en Florida

Introducción

El sistema educativo de Estados Unidos se ha desarrollado 
orgánicamente (von Feigenblatt, 2021c; Goldin, 1999). La 
descen tralización de su desarrollo se refleja en su estructu-
ra actual. La Constitución de Estados Unidos ha sobrevivi-
do al paso del tiempo y, aunque ha sufrido modificacio-
nes, su estructura original perdura (Gillion, 2020). Uno de 
los legados del desarrollo de Estados Unidos es que los po-
deres que no están claramente enumerados en la Constitu-
ción como potestativos del Gobierno Federal pertenecen a 
los gobiernos de los estados individuales. Uno de los ejem-
plos más importantes de esos poderes es el poder sobre la 
educación a todos los niveles. Aunque el Gobierno Federal 
tiene un Departamento de Educación, su función y autori-
dad difiere grandemente de sus contrapartes en países con 
sistemas educativos más centralizados (von Feigenblatt, 
2021b; von Feigenblatt y Acuña, 2021; von Feigenblatt, 
Domíngue, y Vallé, 2015). 

El tercer capítulo de este libro se centra en el tema de las 
ventajas y desventajas de un sistema descentralizado de 

1. Intervención legislativa en la enseñanza de 
los estudios sociales en Florida
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educación, pero la breve explicación sobre la descentrali-
zación del sistema educativo americano sirve como preám-
bulo para explorar las intervenciones legislativas en la 
educación en el Estado de Florida. Conocido como el Esta-
do del Sol, Florida tiene una historia compleja. Antigua 
posesión española hasta el siglo xix, se caracteriza por su 
diversidad étnica y por ser un centro importante turístico 
(Fernández-Armesto, 2003). 

La polarización sociocultural que aflige a Estados Uni-
dos ha afectado a todos los sectores de la política pública 
(Chetty et al., 2018; Gillion, 2020; Kelin, 2020). Temas de 
educación y, en particular, de identidad nacional han reci-
bido creciente atención política en todos los niveles. Ca-
racterísticas únicas de Florida, como una gran población 
de inmigrantes hispanos y una zona rural extensa, han 
convertido este Estado sureño en un campo de batalla so-
bre temas de interés nacional, como el currículo de cien-
cias sociales y derechos civiles (Osorio, 2021; Shumow y 
Pinto, 2014).

El Estado de Florida tiene una de las tasas más bajas de 
desempleo en todo el país, el 3,3 % según los datos de 
marzo de 2022 («Latest Statistics», 2022). Aunque una de 
las industrias principales del Estado es el turismo y los ser-
vicios, las políticas pro mercado libre del Gobierno estatal 
han logrado facilitar una recuperación relativamente rápi-
da. Las facilidades fiscales del Estado y la coyuntura de 
una severa crisis económica y política en varios países ve-
cinos han tenido la externalidad positiva de promover la 
inversión de una gran cantidad de empresarios extranjeros 
y estadounidenses («Florida Realtors Market Data», 2022). 
Uno de los efectos que ha tenido el flujo de inversión ex-
traestatal ha sido un boom en el sector de bienes raíces. El 
crecimiento económico del Estado ha supuesto importan-
tes cambios socioculturales y demográficos. 
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Florida no es el único Estado americano que ha recibi-
do un gran flujo de inmigrantes, pero en Florida la inmi-
gración posee varias características particulares que han 
tenido una gran influencia sobre las tendencias sociopolí-
ticas en el Estado del Sol. La comunidad cubana es un gru-
po etnonacional con una gran influencia en el sur de Flori-
da (González, 2010; Sabogal, 2012; Shumow y Pinto, 
2014). Importante desde antes del gran influjo causado 
por la revolución comunista de la isla, la comunidad cuba-
na en Florida ha logrado un gran éxito en los sectores pri-
vados y públicos (Osorio, 2021; Pentón, 2021). La proximi-
dad a la isla es un factor importante, pero la situación polí-
tica en Cuba ha puesto un marcado énfasis en el 
anticomunismo y antisocialismo. Entre los muchos cuba-
nos influyentes en Florida podemos mencionar al senador 
Marco Rubio, a la vicegobernadora de Florida, la Sra. 
Núñez y al alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, 
entre otros (Osorio, 2021; Shumow y Pinto, 2014). 

Otro grupo importante en el sur de Florida está com-
puesto por venezolanos que han inmigrado por la profun-
da crisis política en su país. Entre los inmigrantes se en-
cuentran algunas de las principales familias de Venezuela, 
que han invertido en empresas y bienes raíces en ciudades 
como Weston y el Doral (Sabogal, 2012). Los inmigrantes 
venezolanos también tienden a ser conservadores y antiso-
cialistas debido a la crisis política en su país y a que mu-
chos representan las elites trasplantadas de su tierra natal. 

Otros grupos étnicos presentes en Florida incluyen a 
haitianos, nicaragüenses, vietnamitas y hondureños, entre 
otros. Aunque es difícil generalizar sobre las característi-
cas de los inmigrantes de estos países, algunos estudios in-
dican que existe una gran polarización desde el punto de 
vista de estatus socioeconómico de los recién llegados (Ji-
ménez, 2017), encontrándose desde antiguos jerarcas y 
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grandes empresarios hasta campesinos analfabetos. Uno 
de los principales rasgos en común entre los dos extremos 
socioeconómicos es que comparten una visión conserva-
dora desde el punto de vista de valores (Gillion, 2020). Por 
lo tanto, aunque tienen oportunidades muy distintas en 
Florida y viven en mundos paralelos, comparten una vi-
sión conservadora de la familia y de la educación (Gonzá-
lez, 2010). El norte de Florida es una región agrícola, histó-
ricamente ligada al legado del antiguo sur aristocrático 
antibélico. Las zonas rurales en Estados Unidos tienden a 
ser conservadoras y regularmente son bastiones políticos 
del Partido Republicano. Florida no es una excepción. Un 
mapa político de Florida demuestra que la fortaleza del 
Partido Demócrata se concentra en centros urbanos del 
centro y el norte de Florida, mientras que el sur, debido a 
la gran concentración de hispanos, tiende a ser republica-
no (Kelin, 2020). El resultado de características demográfi-
cas, historia y desarrollo económico ha sido una tendencia 
conservadora en aspectos de valores sociales y una tenden-
cia neoliberal desde el punto de vista económico. 

Otra característica única del Estado de Florida es el alto 
número de pensionados del norte que residen en el Estado 
de Sol. Muchos de esos pensionados provienen de estados 
del norte, con tendencias mucho más liberales, y, debido a 
su alto poder adquisitivo, se establecen en regiones urba-
nas de lujo, como los condados de Broward y de Palm 
Beach, en la zona noreste del sur de Florida. Estos enclaves 
tienen una cultura sociopolítica distinta a la del resto de 
Florida. Como consecuencia del sistema descentralizado 
escolar de Estados Unidos, su diferencia sociocultural se 
refleja en la composición de las juntas escolares de los dis-
tritos localizados en esos enclaves.

El resultado de las características sociopolíticas previa-
mente expuestas ha sido una polarización sociopolítica 
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entre el Departamento de Educación de Florida y los di-
versos distritos escolares, los cuales reflejan la composi-
ción demográfica y tendencias sociopolíticas de las regio-
nes en donde están localizados. La polarización se refleja 
en momentos de crisis y también en debates sobre temas 
relacionados con los valores tradicionales. Paralelamente, 
el cuerpo docente tampoco refleja las características de-
mográficas de los padres y estudiantes que integran sus 
distritos escolares. La naturaleza de la carrera docente y 
los requisitos para obtener la certificación docente en el 
Estado de Florida dan como resultado un grupo con carac-
terísticas socioculturales poco representativas de la pobla-
ción a la que sirven. Los maestros deben tener por lo me-
nos una licenciatura de una universidad reconocida, un 
año de experiencia bajo supervisión como ayudante de 
maestro y aprobar tres exámenes a nivel estatal para po-
der recibir la certificación profesional. Muchos maestros 
vienen de otros estados y, por la naturaleza de su profe-
sión, tienden a tener un nivel de educación más elevado 
que la población en general. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Florida se ha con-
vertido en un campo de batalla en la educación. La centra-
lidad de temas relacionados con la educación es evidente 
en la atención prestada a esta por parte del gobernador y la 
legislatura («Civic Education Curriculum», 2021; «Indivi-
dual Freedom», 2022; «Parental Rights in Education», 
2022). El gobernador De Santis, en colaboración con la 
mayoría republicana en la legislatura de Florida, ha apro-
bado dos proyectos de ley directamente dirigidos a la edu-
cación pública («Individual Freedom», 2022; «Parental Ri-
ghts in Education», 2022). Una de las leyes está titulada 
como Ley de Derechos Paternales en la Educación y la otra 
como Ley de la Libertad Individual. La sección siguiente 
del capítulo explora la importancia de cada una de las le-
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yes y el posible impacto que pueden tener en la educación 
de los estudios sociales. 

CS/CS/HB 1557 Derechos 
Paternales en la Educación

Uno de los temas más controvertidos en Florida es el géne-
ro; en particular, la educación sexual en las escuelas y co-
legios públicos. Hay gran polarización entre los valores de 
la mayoría de la población en las zonas rurales en compa-
ración con algunas zonas urbanas, como, por ejemplo, la 
ciudad de Orlando y la Playa de Miami. Debido a que al-
gunas ciudades de Florida son centros de peregrinación 
nacional para la vida nocturna, la ciudad de Orlando y 
South Beach, en particular, se han convertido en centros 
importantes de recreo para las comunidades LGTBI. Tam-
bién debido a la separación geográfica entre las zonas ur-
banas y rurales, la existencia de esos centros no supone el 
tema central de discordia entre los varios grupos sociocul-
turales. Pero la inclusión de temas de género en el currícu-
lo escolar, en particular en los años primarios, ha sido en 
el Estado del Sol «la gota que colma vaso», como dice el 
proverbio. La inclusión de libros en el currículo escolar y 
en las bibliotecas sobre temas de género escritos para eda-
des tempranas del desarrollo han generad una fuerte reac-
ción de rechazo de grupos de padres y de legisladores. En 
particular, la inclusión de algunos libros para niños con 
contenidos controvertidos sobre temas de género y sexua-
lidad sin haber informado a los padres ha causado una 
pérdida de confianza en las juntas escolares y, en particu-
lar, en los funcionarios del sistema educativo. La percep-
ción de que muchas decisiones sobre los valores que se en-
señan en las aulas parten del currículo oculto se toman 
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sin ninguna consideración de las opiniones o preferencias 
de los padres se ha impuesto en grupos de interés, que han 
solicitado al gobernador y a la legislatura que intervengan 
directamente para proteger los derechos de los padres so-
bre la educación de sus hijos. 

El resultado ha sido la Ley de Derechos Paternales en la 
Educación, conocida por sus detractores como la ley «no 
digas gay» («Parental Rights in Education», 2022). Esta ley 
limita la educación sexual en las edades tempranas y la re-
gula para los grados más avanzados. Simplemente reitera 
la necesidad de los distritos y los maestros de enfocarse en 
enseñar los estándares educativos, y no tomarse la libertad 
de incluir un «currículo oculto». La ley también autoriza al 
Departamento de Educación de Florida a intervenir en 
caso de que algún distrito incluya instrucción sobre géne-
ro que no se ajuste a los lineamientos establecidos en los 
estándares y en las recomendaciones. Otra particularidad 
de esta ley es que permite a los padres y otros interesados 
demandar directamente a los distritos en caso de que no 
se siga la ley. 

Uno de los retos principales del Departamento de Edu-
cación y de los distritos ha sido monitorear lo que ocurre 
en las aulas. Por respeto a la libertad académica y a la au-
sencia de cámaras de vídeo en las aulas, es muy difícil para 
los oficiales de los distritos enterarse de lo que se habla en 
ellas. La mayoría de la información sobre los temas inclui-
dos en el currículo oculto proviene de testimonios de estu-
diantes y, en algunos casos, de grabaciones en teléfonos 
celulares. Aun así, el único recurso que han tenido los pa-
dres contra este tipo de exceso de discreción académica ha 
sido informar a las autoridades del distrito, las cuales nor-
malmente le dan considerable discreción a tratar este tipo 
de asunto con los directores de cada institución. Por lo 
tanto, en una escuela o colegio en los cuales el director y 
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los maestros consideran que lo correcto es incluir un currí-
culo oculto sobre temas de diversidad de género, es muy 
difícil para los padres tomar medidas efectivas para que se 
respeten los estándares y se les informe sobre el contenido 
de las lecciones. 

La Ley de Derechos Paternales entra en vigor el primero 
de julio de 2022 e incluye mecanismos directos para ser 
monitoreada e implementada directamente por la comuni-
dad («Parental Rights in Education», 2022). La ley también 
permite a los padres pedir información sobre casos en que 
exista alguna sospecha, así como solicitar acceso a los tex-
tos de apoyo de cada lección. Por lo tanto, esta ley aumen-
ta la transparencia en el aula y permite a los padres evadir 
la burocracia escolar para obtener cierto tipo de informa-
ción sobre la educación de sus hijos. El mecanismo princi-
pal de implementación es el sistema de cortes estatales 
existente, ya que cualquier partido interesado puede de-
mandar y así forzar una posible investigación. 

Existe un gran número de detractores de esta ley. Las 
principales asociaciones profesionales de maestros se han 
opuesto a ella debido a que la consideran innecesaria y ex-
cesivamente ambigua. Otra crítica importante es que limi-
ta la libertad académica e invita a abusos en el monitoreo. 
Muchos maestros alegan que los casos de abuso de liber-
tad académica son muy pocos e infrecuentes, y que, por lo 
tanto, la ley no es necesaria y agrega un nivel extra de eva-
luación para los maestros. 

También existen detractores por razones ideológicas. 
Organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones alinea-
das a una agenda liberal en aspectos de valores sociales 
rechazan las restricciones debido a las oportunidades per-
didas de socializar a la juventud con valores compatibles 
con sus agendas ideológicas. Ejemplos de ello son la Cor-
poración Disney, una gran gama de organizaciones de 
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apoyo de la comunidad LBGT, entre otras (Whitten, 2022). 
En este caso, el rechazo a la ley se debe a que consideran 
que les impide incluir un currículo oculto que gradual-
mente les inculca a los niños una visión alternativa del gé-
nero y la sexualidad con el fin de normalizar la diversidad 
de géneros. O sea, este grupo de ONG, activistas y corpo-
raciones implícitamente aceptan que quieren poder incluir 
el currículo oculto y de esta forma llevar cabo un lento 
pero seguro cambio sociocultural. 

Entre los grupos que apoyan la ley se pueden encontrar 
organizaciones no gubernamentales conservadoras, grupos 
religiosos, grupos de padres y el Partido Republicano, entre 
otros. Las razones por la que estos grupos apoyan la ley va-
rían. Los grupos religiosos tienden a defender la visión ju-
deocristiana de la familia y del sexo, y, por lo tanto, se opo-
nen a un currículo oculto que rechaza su visión de la fami-
lia y se entromete en la educación de valores y moral de los 
niños y adolescentes (Kamenetz, 2021). Otros grupos con-
servadores se oponen debido al principio de separación de 
deberes. En la tradición americana de educación pública, la 
educación sobre valores y moral se relega a los padres. La 
intromisión en asuntos de valores fundamentes se percibe 
como un abuso de la libertad de los muchachos y de los pa-
dres (von Feigenblatt, 2021a, 2021b; Goldin, 1999). Irónica-
mente, parte del argumento es la separación entre Iglesia y 
escuela que existe en Estados Unidos. En principio, no se 
puede adoctrinar a los estudiantes en las escuelas públicas 
con filosofías religiosas, sin importar las preferencias perso-
nales de los maestros o los directores. Por ende, ya que las 
iglesias y maestros religiosos se abstienen de hablar de reli-
gión en las aulas por respeto al principio de separación, se 
espera que los maestros y grupos socioculturales con valo-
res alternativos también se abstengan de inculcar esos valo-
res a los pupilos en las aulas escolares. 
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En algunos casos también se utiliza el argumento de fi-
nanciación del sistema escolar público (Goldin, 1999; Lee 
y Jimenez, 2021). Una gran parte del presupuesto de los 
distritos escolares proviene de los impuestos locales de 
propiedad. Debido al alto costo de los bienes raíces en 
gran parte de Florida y a las dificultades en obtener crédito 
bancario para adquirir una propiedad parar personas jóve-
nes, la mayoría de los propietarios tienden a ser personas 
de edad avanzada o personas de poder adquisitivo alto 
(Sabogal, 2012). Estos dos grupos suelen ser más conserva-
dores y tienen menos hijos, y en muchos casos envían a 
sus hijos a escuelas privadas o religiosas (Chetty et al., 
2018; Gillion, 2020). En estos casos, los propietarios argu-
mentan que no solo no se benefician directamente de sus 
impuestos de propiedad al no utilizar los servicios, sino 
que sus contribuciones se están utilizando para promover 
una agenda ideológica que rechazan. Una alternativa que 
se ha presentado ante la legislatura es la posibilidad de que 
los propietarios reciban cupones equivalentes a su contri-
bución a la educación pública para que puedan utilizarlos 
en colegios y escuelas privados (Gillion, 2020; Jiménez, 
2017). Esta opción sería desastrosa para la educación pú-
blica, por lo que la legislatura ha intentado buscar opcio-
nes para no llegar a ese punto. 

La ley en discusión es una forma de argumentar que la 
educación pública no está siendo utilizada por ciertos gru-
pos para el adoctrinamiento ideológico de los niños y que, 
por lo tanto, todavía continúa siendo un bien público y 
una buena inversión. La posibilidad de los cupones para la 
educación privada es muy tangible para el sistema público 
de educación debido a que ya existe un sistema de cupones 
para estudiantes con necesidades especiales (Chetty et al., 
2018). Padres de estudiantes con necesidades especiales 
pueden solicitar el equivalente a 10 000 dólares anuales de 
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ayuda para pagar estudios en una institución privada. 
Aunque algunos padres no aprovechan esta oportunidad 
debido a que muchas instituciones privadas tienen una 
gran variedad de costos extras más allá de la escolaridad, 
incluyendo uniformes, libros, etcétera. Pero también exis-
ten padres de clase media que intentan identificar necesi-
dades especiales menores para sus hijos como una excusa 
para solicitar un cupón con el que poder pagar parte de la 
escolaridad en una institución privada. Este tipo de cupón 
forma parte de programas de becas McKay («McKay Scho-
larship», 2022). Algunas instituciones privadas intentan 
mantener el costo de su escolaridad muy cerca de los 
10 000 dólares anuales para atraer a este tipo de estudian-
te y agregan algunos costos extra para filtrar a estudiantes 
de un estatus socioeconómico bajo. Por lo tanto, es intere-
sante que la mayoría de las instituciones privadas de pri-
maria y secundaria se distribuyan desde el punto de vista 
del costo de escolaridad en los 10 000 o 20 000 dólares. 
La meta, desde el punto de vista estratégico de estas institu-
ciones, es separar a los estudiantes de clase media de los 
de clase alta. La razón por la cual se considera esta práctica 
como una meta es la fuerte correlación en Estados Unidos 
entre estatus socioeconómico y desempeño académico. En 
el caso de las instituciones con escolaridades de más de 
20 000 dólares, la mayoría no aceptan las becas McKay. 

Desde su punto de vista, muchos padres de familias de 
clase media consideran que han pagado en impuestos de 
propiedad, con su propio dinero, las becas McKay. Tam-
bién existe una gran relación entre esta práctica y la afi-
liación religiosa (Gillion, 2020). Es la separación de Igle-
sia y Estado en el campo de la educación. Algunas fami-
lias religiosas utilizan estos cupones como una forma de 
poder registrar a sus hijos en colegios religiosos privados. 
Aun así, la legislación actual sobre los cupones escolares, 
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que es el caso de las becas McKay, requiere que el niño 
sea evaluado por un experto para que certifique que la 
persona tiene necesidades especiales («McKay Scholars-
hip», 2022). Aunque el campo de la educación especial 
en Estados Unidos ha ampliado la definición del término 
durante los últimos años, no es posible para los padres 
lograr que los expertos en educación especial encuentren 
alguna justificación para certificar que tienen necesida-
des especiales. La ironía es que las becas McKay no se 
aplican a los niños superdotados, por lo que muchos pa-
dres de clase media con hijos superdotados en institucio-
nes públicas han intentado buscar razones para solicitar 
cupones con el fin de poder enviar a sus hijos a institu-
ciones privadas. 

Para poder entender la importancia de la Ley de Dere-
chos Paternales es necesario tener en cuenta el debate so-
bre los cupones de escolaridad privada. Si interpretamos la 
ley desde este punto de vista, es un compromiso entre va-
rios grupos de interés y refleja el gran poder que tienen las 
asociaciones de maestros. Aunque la ley limita la discre-
ción de los maestros y los distritos en el contenido curri-
cular, representa una victoria en la protección de fondos 
para la educación pública y presenta una útil herramienta 
para disuadir a padres de clase media que están conside-
rando registrar a sus hijos en colegios religiosos. Tomando 
en cuenta las características demográficas de Florida, la ley 
es una solución salomónica a una crisis en la educación 
primaria y secundaria, que reafirma los principios básicos 
del sistema educativo americano. 
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