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Resumen
En este trabajo se analizan las posiciones que el profesorado de escuelas 
primarias de una zona escolar ubicada en Chiapas (México) asumen 
frente al precepto de calidad educativa que se distribuye a través de los 
documentos oficiales que rigen su trabajo. Con base en la teoría de los 
capitales, propuesta por Bourdieu, y utilizando el enfoque cualitativo que 
permitió recurrir al uso de técnicas de observación, encuesta y entrevis-
tas, se descubre que este profesorado se contrapone a los lineamientos 
de la política educativa centrados en el logro de la calidad educativa, 
porque estos se alejan de su contexto de aplicación.

Palabras clave: calidad educativa, formación docente, 
educación básica, política educativa.
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Abstract
This paper analyzes the different positions taken by primary school tea-
chers of a school zone located in Chiapas (Mexico), who speak against 
the precepts of educational quality that are distributed through official 
government documents that guide their practice. Based on the theory 
of capital proposed by Bourdieu, and using a qualitative approach that 
allows for observation, surveys, and interview techniques, the authors 
unravel the fact that the faculty of the school opposes the educational 
policy guidelines, which focus on the achievement of educational qua-
lity, because such guidelines do not respond to their particular context 
of application.

Keywords: educational quality, teacher training, basic 
education, educational policy.

1. introducción

Lo que se expone en este trabajo es producto de la investigación desarrollada 
entre los años 2015 y 2016,1 cuyo objetivo fue contrastar la visión hegemónica de la 
calidad educativa con las posiciones que el profesorado de una zona escolar asume 
ante el concepto (tanto en lo teórico como en lo práctico). En dicha investigación 
se confirmó que no es posible hablar de calidad educativa en abstracto, ya que esta 
depende de las condiciones sociales, políticas y culturales que prevalecen en un con-
texto sociocultural determinado. Si bien la UNESCO propone un concepto amplio de 
calidad educativa que la entiende como “un medio para que el ser humano se desarrolle 
plenamente […] como persona y como especie que contribuye al desarrollo de la 
sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura” (UNESCO, 2008, 
pp. 6-7), en los discursos de la política educativa que se distribuyen en documentos 
promovidos por los organismos internacionales (OI) y en los distintos gobiernos de 
orden nacional, estatal y municipal, esta definición se reduce a la fijación de ciertos 
estándares que deben ser cubiertos por el profesorado, el alumnado y las escuelas, 
independientemente del contexto y de las condiciones en las que estas operan.

El desencanto del profesorado ante los discursos oficiales que les impelen a 
alcanzar estos estándares lleva a pensar la calidad educativa no como el ideal que 
pueda orientar su trabajo, sino como un precepto que impide el cumplimiento de su 
propio ideal: el que ellos han construido sobre la educación en su propio contexto. 
Ante esta situación, toma relevancia la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu 
(estructuralismo constructivista) para explicar la relación existente entre las dispo-
 1 La investigación se desarrolló como tesis doctoral en el Programa de Estudios Regionales que 

ofrece la Universidad Autónoma de Chiapas, mismo que cuenta con el registro del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como posgrado de calidad. La tesis está registrada 
con el título “La calidad educativa en la zona escolar 076. De las visiones hegemónicas a la 
reconstrucción del discurso de los docentes” y fue defendida por el autor 1, quien fue asesorado 
en el transcurso de la investigación por el autor 2.
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siciones personales y colectivas del profesorado (capitales) en las que se sustentan 
sus prácticas y preferencias ante un objeto o acción determinada de su quehacer 
profesional (calidad educativa), el cual se encuentra en todo momento en disputa 
con el Estado –en cuanto deseo de imposición de su discurso de autoridad (violencia 
simbólica)– en un contexto demarcado por las características y vivencias de estos 
actores (campo educativo). En otras palabras, la perspectiva teórica de Bourdieu abre 
un panorama amplio para comprender los puntos de encuentro y resistencia encon-
trados en los diferentes discursos sobre la calidad educativa en nivel básico, distintos 
en cuanto se conciben desde ejes de acción muy discrepantes: lo utópico y lo real.

Para lograr esto, en los siguientes apartados nos proponemos presentar algunos 
resultados de esta investigación, demostrando que el logro de la ansiada calidad 
educativa no puede partir del desconocimiento de las condiciones y de las posicio-
nes que asume el profesorado frente a lo que es su vida y su trabajo cotidiano. Para 
ello, se inicia el apartado con un breve análisis del concepto de calidad educati-
va, recuperando algunos trabajos que nos parecen clave para entender su necesaria 
contextualización; continuamos exponiendo datos sobre la zona escolar investigada, 
así como el método que hizo posible recoger e interpretar la información que se 
analiza, la cual se toma como base para, en los apartados siguientes, discutir los 
resultados obtenidos y ofrecer algunas conclusiones orientadas a proponer nuevos 
mecanismos de promoción y evaluación de la calidad educativa que tomen en cuen-
ta los diferentes significados culturales construidos por el profesorado frente a la 
diversidad de contextos educativos.

2. marco teórico/antecedentes

La calidad educativa ha sido tema recurrente en la investigación educativa mexicana 
durante las últimas décadas (Schmelkes et al., 2005; Cano García, 2012). El interés 
creciente por este tema se relaciona con la importancia que ha cobrado al ser concebido 
como un eje de la política educativa en México. Pero la inclusión de este concepto 
en los planes y programas de desarrollo del sector educativo, y específicamente 
de la educación primaria (nivel educativo que nos ocupa en este trabajo), deviene 
de un conjunto de disposiciones de nivel internacional que han sido retomadas en 
diversos sentidos, tanto a nivel nacional como estatal y regional, haciéndolo caer en 
la vacuidad (Acuña y Pons, 2016a).

La calidad educativa se presenta como un concepto ambiguo que da cabida a 
una multiplicidad de aspectos, desde el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje, 
hasta el funcionamiento escolar y del sistema educativo, pasando por los agentes 
escolares (alumnos y alumnas, docentes, administradores, directivos, entre otros). 
Para cada uno se ensayan indicadores y formas de evaluación de la calidad alcan-
zada que pueden llegar a ser contradictorias entre sí, pero que, sobre todo, carecen 
de sentido para aquellos a quienes se dirigen; nos referimos a los agentes escolares, 
quienes reportan los resultados que se les solicitan, nutriendo los informes que dan 
cuenta de los avances del sistema educativo nacional, sin que estos conlleven un 
cambio en el contexto cotidiano de las escuelas.
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¿De qué se habla cuando se habla de calidad educativa? Cabrol y Székely (2012) 
abordan la calidad de los aprendizajes y afirman que esta atiende a los siguientes cinco 
rubros: 1) mejorar los servicios educativos para el desarrollo infantil temprano; 2) 
mejorar la calidad docente y los ambientes de aprendizaje; 3) facilitar la transición 
de la escuela al trabajo, con especial atención a los jóvenes en riesgo; 4) apoyar el 
desarrollo de programas compensatorios en educación para las poblaciones de bajos 
recursos socioeconómicos, rurales, indígenas, afrodescendientes o expuestas a riesgo; 
y, 5) promover la medición de la calidad de los aprendizajes.

Por su parte, Vegas y Ganimian (2013) abordan la calidad docente proponiendo 
que esta debe atender a lo siguiente: 1) fijar expectativas claras para los docentes; 
2) atraer a los mejores postulantes a la docencia; 3) preparar a los docentes con 
formación y experiencia útiles; 4) asignar a los docentes donde más se los necesite; 
5) liderar a los docentes con buenos directores; 6) evaluar el aprendizaje y la ense-
ñanza; 7) apoyar a los docentes para que mejoren la enseñanza; y, 8) motivar a los 
docentes en su desempeño.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2012c) 
se ha ocupado de establecer un conjunto de recomendaciones para que México al-
cance la anhelada calidad educativa, incluyendo: a) un marco de consulta formal 
entre empleadores, sindicatos y el sistema mexicanos de educación y formación 
profesional; b) adoptar estándares de calidad y contratos de aprendizaje para am-
pliar la capacitación en los centros de trabajo como parte integral de los programas 
de formación profesional; c) los y las maestras de EFP deben recibir capacitación 
pedagógica antes o inmediatamente después de empezar a enseñar; d) México podría 
explorar la posibilidad de crear un esquema nacional de certificación de competen-
cias; y, e) debe desarrollar la capacidad de analizar y usar los datos acerca de las 
necesidades del mercado laboral a fin de orientar el diseño de políticas y mejorar la 
toma de decisiones.

Desde este organismo se ha insistido en vincular la calidad con la evaluación 
docente y de manera puntual, para el caso de México, avala la reforma educativa 
de 2013, que incorpora un conjunto de lineamientos para instituirla: la Ley General 
de Educación, la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (OCDE, 2015).

La OCDE visualiza la mejora de la calidad de la educación en América Lati-
na –específicamente en México– colocando en el centro de la mira al profesorado. 
La formación inicial y el servicio docente juega un papel crucial en estas mejoras, 
puesto que los “profesores deben ser capaces de preparar a los estudiantes para una 
sociedad y una economía que esperarán de ellos autonomía en el aprendizaje, aptitud 
y motivación para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida” (OCDE, 2004a, p. 
2). Por ende, el profesorado y el personal directivo de las escuelas deben realizar 
ciertas prácticas y desarrollar las competencias que les permitan formar sujetos ad 
hoc a la dinámica de la sociedad.

Desde esta lectura parcial, los malos resultados educativos del país son conse-
cuencia de la mala calidad de los docentes. Las carencias en la formación inicial y 
continua del profesorado y los directivos escolares han ocasionado, desde la pos-
tura de la OCDE, rezago y falta de interés en los estudiantes mexicanos. Por ello, 
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esta organización plantea metas para contrarrestar los efectos negativos por dicha 
problemática: 1) atraer mejores candidatos a la docencia; 2) elevar la exigencia de 
ingreso en las normales y universidades formadoras de docentes; 3) dar prioridad a 
la calidad de los profesores y directivos antes que a su cantidad; 4) desarrollar los 
perfiles del profesorado para ajustar al desarrollo y la eficiencia de los profesores a 
las necesidades escolares; 5) mejorar los programas de formación y capacitación del 
profesorado antes y durante su desempeño profesional; y, 6) transformar la docencia 
en una profesión rica en saber (OCDE, 2004; 2009; 2012a; 2012b; 2012c y 2014).

Por su parte, la UNESCO ha venido definiendo la calidad educativa desde tres 
enfoques analíticos: el enfoque centrado en el alumno, enfoque aportaciones-proce-
so-productos y enfoque basado en la interacción social multidimensional. A pesar 
de que estos tienen diferencias entre sí, concuerdan que la calidad de la educación 
debe entenderse como el “equilibrio de Nash” (Tawil, Akkari y Macedo, 2012); es 
decir, como el producto de un trabajo consensuado que atiende los distintos intereses 
de las partes involucradas en el campo educativo. Para el año 2007, la UNESCO 
aseveraba que la calidad educativa debía centrarse en la relevancia, pertinencia, 
equidad, eficacia y eficiencia de la educación básica en América Latina y El Caribe, 
principalmente; ahora, este concepto se amplía para asegurar el ingreso y la perma-
nencia de las y los niños en las aulas; más bien debe ser la exacta “combinación de 
condiciones para la enseñanza-aprendizaje y logros académicos de los alumnos” 
(UNESCO, 2013a, p. 99).

En una perspectiva abierta, Tawil, Akkari y Macedo (2012) sostienen que la ca-
lidad educativa debe entenderse como el consenso que mejor responda a los distintos 
intereses de las partes y a su percepción sobre la pertinencia de la educación necesaria 
para materializarlos. Pero es difícil encontrar en la práctica acciones concretas que 
aseguren la participación y el reconocimiento de las condiciones concretas como 
punto de partida para pensar en la definición de la calidad educativa.

En el nivel de educación básica, la política educativa coloca a la calidad educa-
tiva como uno de los principales retos del Sistema Educativo Mexicano (SEM), ya 
que a través de este se pretende salir del escollo –en términos de aprovechamiento 
escolar– en el que se encuentran estancados algunos estados del país, como es el 
caso de Chiapas.

Pero el resultado de sustentar las intenciones y acciones políticas del Gobierno 
de la República en este concepto sin que se consense su significado ha provocado un 
sojuzgamiento del ser y del quehacer profesional del profesorado dentro y fuera de 
los centros escolares. Como lo aseveran Schmelkes et al. (2005, p. 24), “la definición 
de calidad educativa en la escuela primaria no es sencilla, puesto que depende, en 
gran medida, de las situaciones sociales, políticas y culturales del contexto y de los 
agentes que la pretenden conceptualizar”; no obstante, en los discursos de la política 
educativa esto se deja de lado.

Por ello la necesidad de conocer las posturas y definiciones que los maestros de 
una zona escolar construyen sobre la calidad de la educación; con esto se pretende 
analizar y comprender lo que desde el campo de acción educativo (como lo son los 
centros escolares) se entiende cuando se habla de calidad educativa, así como re-
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flexionar y confrontar las posiciones del profesorado con las visiones hegemónicas 
que prescriben el deber ser de la calidad.

3. metodoLogía

La investigación, realizada durante los años 2015 y 2016, se insertó en el paradigma 
constructivista, en tanto se asumió que la realidad social que se planteó investigar 
es una construcción local y específica, asentada, en este caso, en una zona escolar 
susceptible de ser comprendida a través de los significados y experiencias del pro-
fesorado que la habita.

Siguiendo los planteamientos de Guba y Lincoln (2012), la investigación procuró 
recuperar la “reconstrucción multivocal” del profesorado de una zona escolar, la 076 
del estado de Chiapas, México. Esta zona abarca 16 escuelas que ofrecen educación 
primaria en los turnos matutino (diez) y vespertino (seis). En el año 2016 trabajaron 
en las escuelas primarias de esta zona 173 profesores y profesoras, cuyo promedio 
de años trabajados es de 23. Durante el ciclo escolar en el que se realizó la inves-
tigación, estos docentes atendieron a 6,374 alumnos, 4,792 en el turno matutino y 
1,572 en el vespertino (INEGI, 2013; IMCO, s.f.; información proporcionada por 
la supervisoría escolar).

Teniendo en cuenta que Chiapas ha sido un estado de México en el que prevalece 
un clima político tenso que ha exacerbado el movimiento magisterial y ha provocado 
resistencia de parte del profesorado para adoptar las reformas educativas de 2009 y 
2013, se optó por solicitar la participación voluntaria del profesorado e incluir solo 
aquellos que manifestaron su interés por participar, asegurando el uso confidencial 

Tabla 1. Escuelas de educación primaria de la zona escolar 076, Chiapas, México

Escuelas Turno Profesorado 
participante Tipología*

Gral. Ignacio Zaragoza Vespertino 8 (100%) Poco confiable
7 de Octubre Matutino 11 (100%) Poco confiable
Sor Juana Inés de la Cruz Vespertino 6 (100%) Excelente
Cámara Nacional de Comercio Matutino 6 (55%) Poco confiable
Benito Juárez García Vespertino 1 (100%) Poco confiable
20 de Noviembre Matutino 1 (17%) Poco confiable
15 de Mayo Matutino 5 (29%) Excelente
Cinco de Mayo Matutino 1 (1%) Poco confiable
Belisario Domínguez Palencia Matutino 2 (100%) Poco confiable
Niños Héroes Matutino 20 (100%) Excelente
Profra. Bertha Vázquez Palacios Vespertino 1 (1%) Poco confiable
Manuel Velasco Suárez Vespertino 5 (45%) Sin registro
María Gutiérrez Carbajal Matutino 0 Excelente
Octavio Paz Lozano Matutino 0 Poco confiable
Gral. Lázaro Cárdenas del Río Matutino 0 Poco confiable
Josefa Ortiz de Domínguez Vespertino 0 Poco confiable
* Tipología propuesta por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Fuente: Elaboración propia, con datos directos y de IMCO (2015).
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y con fines académicos de la información proporcionada. Participaron 67 profesores 
de 12 escuelas de la zona (ver tabla 1), quienes manifestaron que era importante que 
se conocieran sus puntos de vista sobre la calidad educativa.

El supuesto que se tomó como punto de partida de la investigación consideró 
que el ideal que el profesorado construye sobre calidad educativa se asienta en el 
sistema de prácticas, preferencias y apreciaciones que es aprendido y reproducido 
tomando en cuenta las condiciones prevalecientes en la zona escolar. Esta realidad 
construida y compartida por el profesorado le lleva a asumir una posición reacia con 
respecto al precepto de calidad educativa que circula a través de las disposiciones y 
dispositivos de poder que emanan de la autoridad educativa.

Una primera fase del proceso de indagación llevado a cabo incluyó un conjunto 
de visitas a las escuelas de la zona, lo que permitió contar con un primer registro de 
datos producto de la observación. En una segunda fase, la teoría de los capitales de 
Bourdieu (1987, 1989, 2001) fue clave para diseñar la ruta metodológica que permitió 
recabar la información directa acerca de los factores presentes en la toma de posición 
del profesorado, a través de una encuesta que utilizó un cuestionario diseñado ex 
profeso bajo la denominación “instrumento sobre capitales y habitus y su relación 
con la calidad educativa” (Acuña y Pons, 2016b). Como resultado de la aplicación 
de este instrumento se recolectó información agrupada en las siguientes cinco ca-
tegorías: capital escolar (titulaciones académicas), capital cultural (preferencias y 
consumos culturales), capital económico (salarios percibidos por los docentes), capital 
simbólico (reconocimientos) y calidad educativa. Específicamente, para efectos de la 
redacción de este trabajo se tomaron en cuenta los siguientes ítems del cuestionario:
I. Dos preguntas en las que se pedía que señalaran las carencias de infraestructura 

y equipo en las que llevan a cabo su labor docente, las cuales fueron contrastadas 
con las observaciones realizadas en cada centro escolar: “31. ¿Qué infraestructura 
y equipamiento falta en su escuela para ofrecer un mejor servicio educativo?”, 
y “32. ¿Qué tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) faltan en 
su escuela para ofrecer un mejor servicio educativo?”. Para responder ambas 
preguntas se les proporcionó un listado en el que debían marcar el número de 
opciones que consideraran conveniente.

II. Una pregunta sobre cómo mejorar la calidad educativa: “30. ¿Qué ámbitos de la 
educación deben tomarse en cuenta para elevar la calidad educativa?”. En este 
caso, la respuesta le permitía seleccionar un conjunto de aspectos listados.

III. Una pregunta abierta: “29. ¿Qué entiende usted por calidad educativa?”.
En una tercera fase se llevaron a cabo entrevistas con el profesorado para ahondar 

en las definiciones que construyeron en la zona escolar sobre la calidad educativa 
(tomando como base las respuestas dadas a la pregunta 29).

La información recabada fue analizada tomando como base la posesión de los 
distintos capitales. Posteriormente, mediante la triangulación de la información 
recabada se extrajeron las conclusiones, algunas de las cuales se exponen en el 
presente estudio.

Para efectos de este trabajo, en el análisis de los resultados se toma en cuenta 
solo el capital escolarizado del profesorado, ya que a lo largo del estudio fue este 
(más que el económico, simbólico y cultural) el que señaló con mayor profundidad 



IE REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA REDIECH

VOLUMEN 10   NÚMERO 18   ABRIL - SEPTIEMBRE 2019

102

los aspectos de la calidad educativa que marcan ciertas distinciones entre el sector del 
profesorado que cuenta con escolaridad hasta el nivel de licenciatura o especialidad, 
respecto del que cuenta con estudios de maestría y doctorado.

A continuación se presentan los resultados de la investigación recuperando las 
voces del profesorado de la zona escolar 076 para, posteriormente, en el apartado 
de discusión, exponer las discrepancias que existen entre la calidad educativa a la 
que aspira este profesorado y la que es prescrita en los documentos rectores de la 
política educativa mexicana del pasado sexenio.

4. resuLtados

De las visitas de observación realizadas a las 12 escuelas de la zona se registran 
carencias de infraestructura, equipo y servicios. Ninguna cuenta con biblioteca, 
comedor ni sala de cómputo; la falta de espacios deportivos y para reuniones de 
trabajo académico son la segunda carencia más evidente; la mala calidad de los 
servicios sanitarios y otros problemas, como mobiliario en mal estado, falta de en-
seres básicos para el ejercicio profesional (pizarrones, marcadores, hojas blancas, 
etcétera), así como la inexistencia de un equipo de cómputo e impresión y falta de 
líneas telefónicas, afectan a más de la mitad de las escuelas.

En lo que corresponde a la inclusión de tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), la situación es similar: faltan salas de cómputo y acceso a una 
red inalámbrica de Internet, a lo que se adiciona la necesidad de formación de los 
docentes en este campo. Estos elementos son los más valorados por el profesorado 
que cuenta con mayor capital escolarizado (ver tabla 2).

La formación docente, inicial y continua, es menos valorada por el sector del 
profesorado formado en las escuelas normales, mientras que resulta ligeramente 
más importante para el profesorado que cuenta con mayores grados de escolaridad.

Igualmente, para el profesorado que no cuenta con estudios de posgrado (par-
ticularmente los que fueron formados en las escuelas normales de México), la pro-
curación de incentivos a la tarea docente es un aspecto importante que favorecería 
la calidad educativa, mientras que para el profesorado que cuenta con los más altos 
grados de escolaridad (estudiantes y egresados de doctorados), el establecimiento de 
filtros más estrictos para la contratación de profesores/as (incluyendo la escolaridad) 
sería un aspecto detonador de la calidad educativa. El distanciamiento entre estos 
dos últimos aspectos se asocia de manera directa con las experiencias formativas del 
profesorado de la zona 076 (ver misma tabla 2).

Es claro para todo el profesorado que la evaluación del desempeño de directivos 
y docentes no es un aspecto significativo en la mejora de la calidad educativa en la 
zona escolar. El porcentaje de respuestas que lo contemplaron no llega al 10% en 
ningún caso (tabla 2); sin embargo, se advierte en el sector del profesorado normalista 
un mayor porcentaje (9%) frente al rango mantenido en las respuestas de los otros 
sectores del profesorado (entre 4% y 6%).

Cuando se le pide al profesorado que defina abiertamente lo que es la calidad 
educativa, la infraestructura y el equipamiento (general y en TIC) pierden relevancia 
frente a la centralidad que asume el proceso enseñanza-aprendizaje y la práctica 
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docente (35%), seguida de la oferta de una “buena educación” para y por la vida 
(19%), los atributos del profesorado (que ellos mismos califican como talante), el 
compromiso y el conocimiento docente (17%), así como la formación docente y el 
desarrollo profesional (16%) (ver tabla 3).

En cuanto a la distancia que asumen las definiciones de calidad educativa en el 
profesorado de acuerdo con la posesión de capital escolarizado, el desplazamiento 
hacia la práctica educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje es más notorio en 
el sector del profesorado que cuenta con grados más elevados de escolaridad (es-
tudios en proceso o concluidos de doctorado), mientras que en el sector que cuenta 
con menores grados de escolaridad la definición de calidad educativa enfatiza la 
formación docente, así como aquellas acciones que promueven el trabajo en equipo, 
el liderazgo y la planeación en las escuelas (tabla 3).

También es notorio el hecho de que el sector del profesorado que cuenta con 
mayor capital escolarizado centra sus respuestas en solo dos aspectos: los atribu-
tos del profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con su práctica 
docente, mientras que los otros sectores del profesorado mencionan una gama más 
amplia de aspectos. Sin embargo, el sector del profesorado normalista coincide en 
cierto grado al concentrar los más altos porcentajes de respuestas en estos mismos 
dos rubros (tabla 3).

Visto en conjunto, es el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente 
el aspecto que congrega el porcentaje más alto de las respuestas del profesorado de 
la zona 076. A este le siguen dos significados de la calidad educativa que están pre-
sentes en la zona escolar: la necesidad de reflexionar sobre los fines de la educación 
(la cual se profundiza en el profesorado que cuenta con estudios de licenciatura, pero 
no aparece en el sector del profesorado que cuenta con estudios de doctorado) y los 
atributos del docente (talante, compromiso y conocimientos), que se profundiza más 
en el profesorado que cuenta con estudios de doctorado. El cuarto significado aso-
ciado con la calidad es el que la relaciona con la formación docente y el desarrollo 
profesional, el cual es sostenido por los sectores del profesorado que cuentan con 
menor capital escolarizado (normalista, licenciatura y especialidad) y permite inferir 
el interés por continuar con su proceso de formación a nivel de posgrado (tabla 3).

Un porcentaje mínimo de las respuestas dadas por el profesorado (1% del total) 
piensa en la calidad educativa como un objetivo del gobierno (tabla 3).

Más allá de las distancias que separan al profesorado de la zona escolar 076 de 
acuerdo con su capital escolarizado, los resultados obtenidos en las entrevistas per-
mitieron ahondar en las definiciones de calidad educativa que construyen, destacando 
los siguientes tres elementos que se anunciaron antes.

Primero, la centralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica do-
cente, tal como señalan en los siguientes fragmentos:
 • “Es lograr los objetivos trazados y mejorar los procesos de aprendizaje y ense-

ñanza para los educandos” (participante 43).
 • “Son las acciones que debemos emprender para mejorar los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje en nuestros alumnos” (participante 65).
Segundo, la “buena educación”, visualizada mayormente por los profesores que 

cuentan con escolaridad de nivel licenciatura, como la formación integral de indivi-
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duos con valores morales, reglas éticas y conocimientos básicos para desempeñarse 
en la sociedad. En esta línea, la calidad educativa es:
 • “Lo que impacta en los educandos, dando un mejor estilo de comportamiento y 

visualización de la vida” (participante 51).
 • “Cuando la escuela oferta para sus alumnos, maestros de prestigio académico, con 

buena organización y liderada por un director competente que trabaja en equipo 
para lograr que los estudiantes se formen para la vida en sociedad” (participante 
3).

 • “El compromiso físico e intelectual de los docentes para traer como consecuencia 
buenos resultados con sus alumnos y estos aprenden a vivir y convivir con los 
demás individuos de su contexto” (participante 29).

 • “El manejo, uso y puesta en práctica de recursos y habilidades para desarrollar 
las capacidades de mis alumnos, con el objetivo de que puedan desempeñarse 
en la sociedad” (participante 36).
En esta misma línea quedaron comprendidos los atributos del “buen profesor/a”, 

que en el cuestionario se reflejaron con los calificativos de “con talante”, “compro-
metido con su trabajo”, “con conocimientos”. El profesorado de la zona escolar 076 
que adquiere el calificativo de “bueno” es aquel que obtiene buenos resultados con 
sus alumnos en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, el agente que 
alcanza la mayor parte de las metas previstas en el programa del ciclo escolar en el 
que labora. El profesorado entrevistado que cuenta con mayor capital escolarizado 
agrega a estas características de “buen profesor/a” el gusto por la lectura y escritura, 
así como el estudio constante. Por el contrario, cuando el capital escolar disminuye de 
niveles de especialidad hacia abajo, los calificativos se centran en el reconocimiento 
institucional (logro de más altos niveles del programa de incentivos denominado 
carrera magisterial), así como el reconocimiento social de parte de colegas y padres/
madres de familia.

Una tercera línea de definición de la calidad educativa que asume el profesorado 
es la formación docente y el desarrollo profesional, procesos que se vislumbran como 
la posibilidad de buscar respuestas a los problemas que enfrentan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como lo refleja el siguiente testimonio:
 • “Es ofrecer un ambiente apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñan-

za-aprendizaje con los docentes debidamente capacitados para desarrollar la 
actividad docente” (participante 47).

5. discusión

En la agenda política mexicana de los últimos cuatro sexenios presidenciales se 
ha marcado como eje central la calidad educativa, y su logro pretende asegurarse 
mediante el diseño e implementación de políticas públicas que proponen la mejora 
de la formación docente, la modernización educativa, la ampliación de la cobertura 
escolar, mejoras en la infraestructura y equipamiento escolar, inclusión educativa y un 
enorme etcétera que ha abarcado muchas áreas de acción en el campo educativo pero 
que, como en otros espacios se ha concluido, no han logrado concretar sus objetivos.



IE REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA REDIECH

VOLUMEN 10   NÚMERO 18   ABRIL - SEPTIEMBRE 2019

106

En el anterior sexenio (2012-2018), la calidad de la educación ha sido un eje 
rector de la política educativa. A pesar de que este concepto había sido empleado en 
anteriores planes nacionales de desarrollo (Gobierno de la República, 1989, 1995, 
2001 y 2007), en ninguno de ellos se le adjudicó la importancia y trascendencia que 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013). Em-
pero, aunque el uso y énfasis reiterados en los documentos rectores de la educación 
en México es por demás evidente, en ninguno de ellos se recuperan las dinámicas 
regionales y, más bien, se obvian las asimetrías que se presentan en las distintas zonas 
escolares. En este apartado se aborda la relación que existe entre las posiciones y de-
finiciones que asume el profesorado de la zona escolar 076 sobre la calidad educativa 
y las prescripciones que sobre este concepto emanan de los documentos oficiales.

5.1. Trabajando en la precariedad

En una zona escolar en la que ninguna de las escuelas participantes cuenta con biblio-
teca, comedor ni sala de cómputo es difícil, por no decir imposible, alcanzar las metas 
y los objetivos nacionales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de 
la República, 2013) y el Programa Sectorial de Educación (Secretaría de Educación 
Pública, 2013). A pesar de ser una de las metas estatales (Secretaría de Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno, 2013), la falta de espacios deportivos y, 
a su vez, de espacios para reuniones docentes son la segunda carencia más evidente 
en más de la mitad de las escuelas de esta zona escolar, lo que lleva a cuestionar la 
implementación de las políticas orientadas al equipamiento escolar y a la mejora de 
la infraestructura a nivel nacional y estatal. A este contexto de carencias se suma la 
falta de servicios sanitarios, el mobiliario obsoleto y en mal estado, la escasez de 
enseres básicos para el ejercicio profesional (pizarrones, marcadores, hojas, entre 
otros), así como la inexistencia de equipo de cómputo o la falta de líneas telefóni-
cas. Cuando el profesorado refiere que para elevar la calidad educativa se requiere 
de infraestructura, equipamiento y TIC está asumiendo que el problema está en las 
condiciones en las cuales se les pide que lleven a cabo su trabajo. Lo que colocan 
en el centro del debate de la calidad educativa que se les exige no es su desempeño, 
ni su profesionalización (aunque no niegan que tienen algunas necesidades en este 
sentido), sino los medios y recursos de los que disponen.

Si bien es cierto que el Gobierno de la República, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (2013, p. 61) plantea que “una mejor educación necesita de un fortalecimiento 
de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas”, es 
claro que en esta zona esto queda como una quimera, y lo que podría convertirse en 
un punto de encuentro se convierte en un reclamo auténtico de parte del profesorado 
hacia las autoridades educativas.

5.2. Construyendo una educación de calidad

Si asumimos que el profesorado de la zona escolar 076 concibe que la mejora en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje por y para los alumnos es el asunto central 
de la calidad, acompañado de la redefinición de los fines de la educación y del ser 
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“buen docente”, así como de la formación profesional, podemos cuestionar qué tanto 
esto se acerca o aleja de las prescripciones que sobre la calidad educativa circulan 
en los documentos oficiales.

En Chiapas, fue el Programa Estatal Sectorial de Educación 2013-2018 el do-
cumento que pretendió condensar los preceptos de calidad educativa asentados en 
los convenios internacionales y en los documentos oficiales nacionales. En este 
documento (pp. 58-59) se anotan como líneas de acción para mejorar la educación 
básica las siguientes:
a) Fortalecer el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos en el nivel básico.
b) Fortalecer los procesos de formación de los docentes de educación básica.
c) Atender la diversidad con equidad e interculturalidad en las escuelas del estado.
d) Ampliar la conectividad en las escuelas del estado.
e) Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación en el proceso enseñanza-aprendizaje.
f) Fortalecer los procesos de evaluación de los distintos actores.

Teniendo en cuenta que los incisos d) y e) se ubican en el rubro de infraestructura 
y equipamiento escolar (abordado antes), nos detendremos en los restantes inicios 
para analizar qué tanto estas líneas responden a las posiciones y definiciones del 
profesorado de la zona escolar 076 de Chiapas. En las líneas de la tabla 4 se anotan 
los puntos que pudieran relacionarse.

Un primer alejamiento de las líneas de acción que prescriben la calidad educa-
tiva desde el documento oficial tiene que ver con que se plantean sin diferenciar las 
zonas escolares a las que se dirigen, ni los sectores del profesorado que podrían ser 
sujetos de las acciones.

Hay un conjunto de capacitaciones que no resultan relevantes para el ideal de 
calidad educativa construido por el profesorado de la zona escolar (orientados al 
liderazgo y conocimientos de supervisores y directores) y definitivamente el énfasis 
puesto en la evaluación es un punto que distancia radicalmente las posiciones, el 
cual se agudiza en el contexto chiapaneco, en el que existe una tensión abierta entre 
el magisterio y el gobierno estatal. Por otro lado, los puntos de encuentro están en 
la práctica docente orientada a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
oferta de una “buena educación”. Otro punto de encuentro es, aunque no para todo 
el profesorado de la zona escolar, la formación docente.

A pesar de estos encuentros, la orientación de la política educativa (que se pla-
nea de arriba hacia abajo) y el énfasis colocado en los procesos de evaluación para 
la permanencia laboral del profesorado, rompen toda posibilidad de conciliación y 
consenso en la definición de las líneas a seguir para alcanzar la calidad educativa, 
entendida en estos términos como proceso constante de mejora de la práctica do-
cente para atender las necesidades de enseñanza-aprendizaje y brindar una “buena 
educación”, con todo lo que esto conlleva para el profesorado.

6. concLusiones

Ante los conflictos por los que atravesó el sector magisterial en México, particular-
mente en Chiapas, realizar investigaciones que atiendan a la aspiración de buscar la 
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Tabla 4. Comparativo entre los preceptos de la calidad educativa y las definiciones del 
profesorado de la zona 076

Preceptos de la calidad educativa
(Gobierno del Estado de Chiapas 2013-2018)

Definición de calidad del profesorado 
de la zona 076

Líneas de acción Estrategias Aspectos de la 
calidad

Capital 
escolarizado

Fortalecer el ingre-
so, permanencia y 
promoción de los 
alumnos en el nivel 
básico.

Establecer condiciones favorables 
para que los niños y jóvenes en 
edad escolar ingresen y concluyan 
la educación básica, con calidad y 
pertinencia.

Práctica docente orien-
tada a la mejora del 
proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Todos.

Ubicar al alumnado como centro y 
razón de ser del servicio educati-
vo, conduciéndolo para que en el 
transcurso de la educación básica 
construya su proyecto de vida.

Práctica docente orien-
tada a la mejora del 
proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Todos.

Fortalecer los pro-
cesos de formación 
de los docentes de 
educación básica.

Capacitar y dar seguimiento a 
supervisores, directores y maes-
tros en los campos formativos de 
lengua y comunicación, así como 
de pensamiento matemático.

Sin relevancia. Sin relevancia.

Desarrollar programas de forma-
ción continua que otorguen a los 
docentes las herramientas concep-
tuales y metodológicas para mejo-
rar su competencia profesional y 
resultados de su acción docente.

Formación docente y 
desarrollo profesional 
como posibilidad para 
responder a los proble-
mas que enfrentan en 
el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Sector del pro-
fesorado con 
menor capital 
escolar.

Implementar acciones de capacita-
ción para desarrollar capacidades 
de liderazgo académico en los 
directores y supervisores escolares.

Sin relevancia. Sin relevancia.

Atender la diver-
sidad con equidad 
e interculturalidad 
en las escuelas del 
estado.

Propiciar en las escuelas ambien-
tes de comprensión, tolerancia y 
convivencia hacia las diferentes 
expresiones culturales que definen 
a la sociedad.

Ofrecer una buena 
educación y ser un 
buen profesor.

Todos (con 
ligeras distin-
ciones).

Ofrecer servicios educativos 
que atiendan a los alumnos con 
igualdad de oportunidades, con 
seguridad y respeto, sin distingo 
de origen social, étnico, económi-
co, cultural, religioso y situación 
personal.

Ofrecer una buena 
educación y ser un 
buen profesor.

Todos (con 
ligeras distin-
ciones).

4.6. Fortalecer los 
procesos de evalua-
ción de los distintos 
actores educativos.

Implementar mecanismos y 
procedimientos de evaluación 
en vinculación con el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, para la mejora de la 
gestión, del desempeño docente y 
del aprendizaje.

Sin relevancia. Sin relevancia.

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada del Programa Estatal Sectorial de Educación 
(Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, 2013) y de información obtenida 
directamente en la zona escolar 076 de Chiapas.
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mejora de la calidad educativa en el nivel básico es una necesidad apremiante que 
debe importar a todos los sectores de la sociedad; es decir, a las instancias guberna-
mentales, los especialistas, los investigadores, los jefes de sector, los supervisores, 
los directores, el profesorado, las familias y a la sociedad en general que han recibido 
su formación elemental en la escuela pública principalmente. Sin embargo, los tra-
bajos de investigación en México e Iberoamérica sobre este nivel son escasos y en 
la mayoría de ellos se plasman análisis y conclusiones con tendencias homogéneas y 
generalizables para ciertas regiones del mundo –muy a menudo para América Latina 
y El Caribe– y/o para países específicos donde existen ingentes influencias de los 
planos internacionales de investigación, como es el caso de México.

Las posiciones que asume el profesorado y las definiciones que construye sobre 
la calidad educativa en la zona escolar 076 muestran un alejamiento de las prescrip-
ciones oficiales que pretenden mejorar la educación sin tomar en cuenta las condi-
ciones contextuales concretas. Los resultados de la investigación realizada en esta 
zona desvelan la necesidad de realizar estudios regionales que aborden los espacios 
sociales en los que se cuestionan las visiones hegemónicas, convertidas en políticas 
y programas educativos, para, a partir de esto, imaginar nuevas formas de relación 
Estado-profesorado que promuevan la participación y atiendan las necesidades que 
se enfrentan en cada contexto y zona escolar.

Como se aprecia en la ambivalencia de las posturas, la definición, los fines y las 
metas que se visualizan para erigir la calidad educativa en México, son prueba feha-
ciente del amplio recorrido que falta por realizar en términos de políticas públicas. 
En la medida que el diseño, la implementación y los objetivos del país continúen 
respondiendo solamente a “sugerencias internacionales”, minimizando al máximo 
el conocimiento regional que posee el profesorado sobre las necesidades, visiones 
e intereses que prevalecen en su entorno de trabajo, se continuarán reproduciendo, 
como hasta ahora, “los errores, fallas y fracasos por los que México ha atravesado 
a lo largo de su historia” (Acuña, 2016, p. 54). Es hora de construir un concepto de 
calidad educativa que reconozca el compromiso compartido entre Estado y profesora-
do y no como la lucha constante por imponer una lectura de la realidad dominante 
sobre las distintas realidades regionales de México.
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