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Prólogo
Javier Murillo Torrecilla*

Cuando leí este proyecto me pareció origi-
nal porque aborda las cosas de una forma 
distinta a lo que lo suelen hacer. Porque 

podemos aprender de esas personas, ¡qué cosa 
más interesante! Y cómo ése es el tema, me pa-
reció prudente que se estudiara en forma simul-
tánea profesores, directivos, atp y supervisores; 
porque el tema fundamental es: ¿cómo es que 
profesionales de la educación de reciente ingre-
so y promoción son exitosos?

El marco teórico del que se parte me pare-
ce adecuado, aunque como es sabido, no ha sido 
creado para esa finalidad. Y lo que me plantea-
ría con ese marco teórico es que hay que saltár-
selo. Es decir, una investigación cualitativa tie-
ne como principal objetivo no confirmar lo que 
ya sabemos, sino generar nuevas ideas y nuevas 
hipótesis, porque si solamente confirmamos lo 
que sabemos, hacemos un estudio cuantitativo 
que, desde el punto de vista de validez, de ge-
neralidad, es mucho más potente. Luego, lo que 
yo espero es documentar cosas diferentes, cosas 
que no se esperen, cosas que sorprendan. Que el 
marco posterior no sea el mismo que el marco a 
priori.

¿Qué se pretende? ¿Dar ideas a quién? A 
mí se me ocurre que a los implicados; es decir, 
a los docentes, a los directivos, a los atp, a los 
supervisores. Cómo puede ser bueno, pero bue-
no a partir seguramente de la formación inicial. 
Otros destinatarios tienen que ser claramente las 
propias autoridades, porque lo que tienen que 
hacer como obligación fundamental es conseguir 

que esas personas de nuevo ingreso sean buenas, 
buenos profesionales. Por tanto, qué apoyos hay 
que darle, o qué no dificultades hay que ponerle. 
Desde esa perspectiva me parece que ese enfo-
que es muy interesante, es decir, yo soy un direc-
tor, un atp, un supervisor, una supervisora exito-
sa y además no veo qué me ha hecho ser exitoso, 
qué problemas he tenido para ser exitoso y cuá-
les son las dificultades de los riesgos.

Por tanto, esa mirada que no está explícita 
en el proyecto me parece interesante. Primero, 
¿cómo podemos ayudar a otros colegas? Segun-
do, creo que es una excelente idea para la propia 
evaluación, es decir, si estamos eligiendo gente 
que desde el primer momento es exitosa, ojalá 
que todos los que se elijan por este procedimien-
to sean exitosos; luego, ¿cuáles son las claves que 
han hecho que estas personas sean exitosas?

¿Qué pasa con directores exitosos, con pro-
fes exitosos que desde el inicio de su función lo 
son? Dentro de 20 años a lo mejor ya no serán 
exitosos porque estarán quemados por el sis-
tema. Luego, ¿qué tienen esas personas que la 
elección ha sido tan adecuada que desde el pri-
mer momento han mostrado buenas prácticas? 
Eso me aporta una idea muy interesante como 
para que hablen en su momento del sistema de 
evaluación. Porque luego voy a aprender, aquí 
lo más importante es que tienen un compromi-
so, se trata de la vocación; pues tal vez hay que 
poner en ese ingreso y en esa promoción algo de 
vocación, porque es ésa la persona que muy pro-
bablemente será exitosa.

*  Grupo de Investigación, Cambio educativo para la justicia 
social, Universidad Autónoma de Madrid.
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Introducción
Lya Sañudo Guerra

En la investigación se recuperan los casos 
considerados exitosos a partir del proceso de 
admisión y promoción en diferentes funciones 
docentes en el periodo de 2013 al 2018. En el 
texto se escucharán las voces de aquellos profe-
sionales de la educación que fueron admitidos 
al sistema o promovidos; narran sus dificultades, 
obstáculos y sus estrategias para enfrentarlas y 
resolverlas de forma exitosa. 

De acuerdo con el último informe Effective 
Teacher Policies. Insights from Pisa (2018) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (ocde), casi todos los países, tan-
to desarrollados como en vías de desarrollo tie-
nen una política legislativa de evaluación de los 
docentes; las variantes se encuentran en la forma 
en que se deciden y realizan esos procesos. En 
general, parece que los niveles de compensación 
de los docentes y las normas que rigen las ca-
rreras de éstos difieren significativamente. Unas 
dependen de decisiones centrales normativas, de 
cada región o en cada escuela. Muchas veces se 
deciden a través de comités de evaluación. Por 
lo que “no existe un modelo único ni una me-
jor práctica global de evaluación de docentes” 
(ocde, 2018: 63).

Basándose en un análisis exhaustivo de la 
bibliografía existente y en la revisión de más de 
20 sistemas de evaluación de docentes en todo 
el mundo, el informe de la ocde puso de relieve 
que “no es la existencia de requisitos formales de 
evaluación, sino que el diseño y la calidad de los 
procesos importa más si las evaluaciones de los 
maestros tienen un impacto en los resultados de 
la enseñanza y el aprendizaje” (ocde, 2018: 71).

En ocho de los países estudiados la informa-
ción disponible de los resultados de las evalua-

Durante los primeros años del siglo xx la 
preocupación de la educación en el país 
se centró en resolver el problema de la 

cobertura, y a partir de estos últimos tiempos la 
calidad ha sido la tarea central. Para esto desde 
2013 se reformó el Artículo 3º constitucional, la 
Ley General de Educación, y con ello surge la Ley 
General del Servicio Profesional Docente (lgs-
pd) y se crea el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (inee). Una de las estrategias más rele-
vantes contemplada en estos documentos norma-
tivos es el Servicio Profesional Docente. 

Posteriormente en 2019 se reformula el artí-
culo 3º. Constitucional con la intención de apo-
yar la admisión, promoción y reconocimiento 
docente. En esta última Reforma (DOF 08-09-
2019) se describe que se establecerán las disposi-
ciones del Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros en sus funciones docente, 
directiva o de supervisión.

La admisión, promoción y reconocimiento 
del personal que ejerza la función docente, di-
rectiva o de supervisión, se realizará a través de 
procesos de selección a los que concurran los 
aspirantes en igualdad de condiciones y estable-
cidos en la ley, los cuales serán públicos, transpa-
rentes, equitativos e imparciales y considerarán 
los conocimientos, aptitudes y experiencia nece-
sarios para el aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos. Estas nuevas condiciones im-
plican que la contratación se abra a todos los can-
didatos que reúnan los requisitos exigidos y que 
sus nombramientos de incorporación al servicio 
sean legitimados de acuerdo con sus cualidades 
como docentes. En ambas reformas se contem-
plan procesos similares, aunque actualmente, 
son menos rígidos y no afectan la permanencia.
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ciones se utiliza para el desarrollo profesional de 
los docentes. De manera progresiva, la ocde ha 
construido un conocimiento comprensivo sobre 
las principales directrices generales que se de-
ben seguir en el diseño de las prácticas de la eva-
luación general y de la evaluación en la política 
educativa. En el reporte Strong Foundations for 
Quality and Equity in Mexican Schools, la ocde 
(2018a) enfatiza la importancia de desarrollar 
enfoques sistemáticos para la evaluación do-
cente que se dirija consistentemente a apoyar el 
aprendizaje continuo de los y las docentes a lo 
largo de su carrera, y que para su ingreso, pro-
moción y permanencia se tomen en cuenta los 
resultados que obtiene en los diferentes momen-
tos de su trayectoria. Reconoce que México ha 
realizado esfuerzos considerables para crear y 
reforzar mecanismos de evaluación que cubran 
todas las áreas del sistema educativo.

Como era de esperar, Jalisco se ha incorpo-
rado a este esquema de ingreso, reconocimien-
to y promoción, y en este año ya se cuenta con 
un importante número de docentes, directivos, 
asesores técnico-pedagógicos (atp) y superviso-
res trabajando en el sistema educativo con este 
esquema. Las expectativas respecto a los efectos 
de estas acciones son muy grandes, y se empiezan 
a referir casos de éxito en las diferentes funcio-
nes. Los cuestionamientos que surgen están aso-
ciados a conocer qué está sucediendo con estos 
docentes, cuáles son las características de aque-
llos casos percibidos como exitosos, qué y cómo 
están haciendo su trabajo. El seguimiento de los 
casos de docentes que ingresan o se promocio-
nan a partir de la evaluación muestra las posibles 
evidencias de la mejora educativa esperada y las 
estrategias utilizadas, y al mismo tiempo expone 
las contra-evidencias, dificultades y debilidades.

Es fundamental explorar estos casos para 
conocer sus condiciones en contextos complejos, 
y difundir sus estrategias para enriquecer otras 
prácticas. Esto da posibilidades de divulgar los 
logros a la comunidad educativa y a la ciudada-
nía en general. Del mismo modo, ayuda a com-
prender los procesos de evaluación en el ingreso 
y promoción docente, especialmente asociados a 
los efectos en la práctica educativa. Para cum-
plir este cometido se concursó y se obtuvo apoyo 
de los Fondos Mixtos 2016-1 con el número de 
proyecto 276823, y con el título “Estudio y segui-

miento de la práctica en Educación Básica a par-
tir del ingreso y promoción docente 2014-2015”.

La propuesta de la investigación contiene 
condiciones de innovación. Por un lado, se plan-
tea una evaluación formativa con un marco com-
prensivo, de tipo cualitativo, donde se recuperan 
y estudian las condiciones, no sólo del docente, 
sujeto del estudio, sino también de la escuela y la 
comunidad donde labora. Por otro, se pretende 
que a partir de los resultados se comprenda la 
situación, retos y estrategias de solución de los 
docentes contratados y promocionados en este 
nuevo esquema a partir de su práctica misma, 
y que desde este marco las recomendaciones y 
resultados sean pertinentes y relevantes para la 
autoridad educativa y para los docentes, con la 
mira de garantizar su efecto en los proceso de 
formación.

Se considera que los resultados de esta in-
vestigación posibilitan el planteamiento de re-
comendaciones o directrices encaminadas a 
mejorar la calidad y la equidad en la educación, 
a través de la operación de los procesos e ins-
trumentos de ingreso y promoción de docentes. 
Además, se establecen estrategias que facilitan 
y mejoran la inducción y alcance de las acciones 
emprendidas por los docentes en contextos es-
pecíficos.

El problema que se plantea es complejo, por 
lo que analizarlo para establecer las condiciones 
pertinentes para su investigación, implicó ir de-
velando los factores que lo constituyen.

La Reforma Educativa ha dado pie a diver-
sas acciones que replantean desde la base el sis-
tema educativo, y que han dinamizado la forma 
en que se entiende y opera la educación en los 
niveles básicos y en media superior. Tiene en su 
carácter más interno un esfuerzo sin precedente 
para eliminar la opacidad, discrecionalidad y las 
simulaciones imperantes hasta ahora en ciertos 
lugares. Estas acciones han tenido una fuerte 
reacción de grupos que se resisten a las nuevas 
prácticas; quieren defender las formas anterio-
res, de las que obtienen ciertos beneficios, o de 
las que se encuentran desinformados. En este 
sentido, especial atención merece un caso que se 
estudió y analizó como contraste en Michoacán, 
en el cual el contexto, detalladamente expuesto 
en el Anexo 1.2.1C, expone a una docente exito-
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sa en un medio totalmente adverso a la Reforma 
Educativa y, concretamente, a la evaluación.

El eje de esta reforma son los procesos de 
evaluación del desempeño para ingresar al sis-
tema o para promocionarse. Si realmente esta 
nueva dinámica tiene sentido, entonces será 
evidente que desde la iniciativa de estos profe-
sionales de la educación se empiecen a observar 
estrategias exitosas que incidan en la mejora de 
las escuelas, y especialmente del logro educativo 
del estudiantado. Estos docentes, al proyectar 
sus estrategias, son percibidos por la comunidad, 
los colegas, la autoridad u otros agentes como 
exitosos en su tarea.

El fundamento es la perspectiva compren-
siva de la investigación evaluativa. Y específica-
mente, dentro de ésta la evaluación formativa, 
donde el objetivo no es medir, calificar ni corre-
gir; a diferencia de otros estudios donde estas 
actividades son determinantes. La evaluación es 
una “actividad crítica de aprendizaje” (Álvarez, 
2011: 12) porque adquirimos conocimiento con-
fiable y flexible. En este caso se trata del segui-
miento y evaluación de la política educativa que 
plantea la evaluación docente como estrategia 
para ingresar o promoverse en el sistema edu-
cativo. Se pretende generar conocimiento que 
permita comprender y caracterizar las prácticas 
educativas de estos sujetos, para de ahí aprender 
para usar, mejorar o facilitar estos procesos. De 
esa manera, estos resultados están dirigidos a los 
docentes de reciente ingreso, a aquellos que se 
han promovido, y a las autoridades educativas y 
al personal interesado del inee. Tal como afirma 
Álvarez (2011), esta evaluación formativa está al 
servicio de la práctica educativa para mejorarla 
de manera oportuna y evitar fallos que puedan a 
llegar a ser definitivos.

Otro núcleo problemático está constituido 
por la labor docente cotidiana y la posible distan-
cia respecto a las actividades consideradas como 
tradicionales en cada función. Es esperable que 
un factor “extraño” que altera el orden en un 
sistema escolar convencional, enfrente una se-
rie de retos y obstáculos que se deben resolver 
tomando en cuenta la naturaleza del cambio 
que se propone. Recuperar las estrategias para 
enfrentar y resolver los retos es relevante para 
comprender cuáles son los caminos más efecti-
vos en la mejora escolar.

Las preguntas que surgen son: ¿cuáles y qué 
características presentan los casos reconocidos 
como exitosos en la educación obligatoria, en 
cuatro funciones distintas y en contextos diferen-
tes en la entidad? ¿Cuáles son las formas en que 
llevan a cabo su práctica educativa exitosa (do-
cente, directiva, de asesor técnico pedagógico y 
de supervisión) los docentes que ingresaron al 
sistema o se promocionaron a través del sistema 
de evaluación propuesto por la Ley General del 
Servicio Profesional Docente de 2013? ¿Cuáles 
han sido los obstáculos y las debilidades a las que 
se han enfrentado? ¿Cuáles han sido sus condi-
ciones específicas y qué estrategias han imple-
mentado los docentes en sus diferentes funcio-
nes para lograr efectos educativos exitosos?

Con estos cuestionamientos se plantea el 
presente proyecto de investigación, que tiene el 
propósito de documentar, analizar y difundir los 
resultados para apoyar los futuros procesos edu-
cativos y contribuir a lograr la calidad que se de-
sea en Jalisco. En concreto, el objetivo general es:

Caracterizar la práctica educativa de los 
casos exitosos del periodo 2014-2016 de docen-
tes de reciente ingreso y docentes de reciente 
promoción (subdirectores, directores, asesores 
técnicos pedagógicos y supervisores), obtenida 
a través del sistema de evaluación con el fin de 
constituir las condiciones y estrategias que han 
utilizado para sistematizarlas y generar direc-
trices innovadoras para la práctica educativa, la 
formación inicial, el desarrollo profesional do-
cente y los procesos de evaluación en Jalisco.

Los objetivos específicos son:
1. Documentar y analizar la práctica educativa 

de los casos exitosos del periodo 2014-2016 
de docentes de reciente ingreso, asesores 
técnico-pedagógicos, subdirectores (secun-
daria), directores y supervisores de reciente 
promoción en el sistema educativo, en algu-
nas regiones del estado de Jalisco.

2. Reconocer los retos y las oportunidades que 
han enfrentado para diseñar estrategias de 
solución que fortalezcan los procesos de eva-
luación y fomenten las prácticas educativas 
innovadoras.

3. Constituir las condiciones y estrategias que 
han utilizado para lograr efectos educativos 
exitosos con el fin de sistematizarlas y gene-
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rar directrices innovadoras para la forma-
ción inicial y desarrollo profesional.

Los propósitos se han logrado de manera pro-
gresiva durante el tiempo que ha durado este 
trabajo, y en este texto se describen los resulta-
dos. En el primer capítulo se explora el contexto 
nacional y el marco normativo vigente durante el 
proceso de investigación, se revisan los cambios 
que han sostenido legalmente una dinámica dis-
tinta que está paulatina y lentamente moviendo 
a un sistema educativo plantado en una misma 
lógica y resultados por décadas. En el siguiente 
apartado se hace una rápida descripción de los 
diferentes esquemas para el ingreso y promoción 
docente, sus resultados, fortalezas y desviacio-
nes. En el capítulo tres se analizan las investiga-
ciones y sus resultados sobre el tema, ubicando 
este trabajo en el horizonte más pertinente, así 
como las observaciones directas de las prácticas 
educativas.

En el capítulo cuatro se realiza un recuen-
to del planteamiento teórico que sirve de base 
o plataforma de orden y arranque de la inves-
tigación, el marco comprensivo de la mejora 
de la eficacia escolar de Murillo y su grupo de 
investigación. En el Anexo 2 se transcriben los 
comentarios y algunas discusiones que tuvieron 
lugar en los dos seminarios internacionales orga-
nizados para el análisis, discusión y sugerencias 
de expertos respecto a los avances planteados. 
Las tres participaciones fueron: una de la doc-
tora Sylvia Schmelkes, y dos con el doctor Javier 
Murillo y con una de las más reconocidas investi-
gadoras de su grupo de investigación, la doctora 
Reyes Hernández. Estas experiencias fueron re-
levantes para el fortalecimiento y los ajustes teó-
ricos y metodológicos del proceso en diferentes 
etapas, y que con seguridad mejoraron la calidad 
del trabajo.

El siguiente capítulo da cuenta de los su-
puestos metodológicos consistentes con la con-
ceptualización. Plantea el diseño y los instru-
mentos utilizados, y describe los criterios de 
validez y confiabilidad. Aun cuando los sujetos 
de investigación son los docentes, no se pierden 
de vista dos factores: el contexto inmediato que 
permite una recuperación y análisis centrado en 
la institución educativa, y la orientación al logro 
educativo de los estudiantes. Las ideas son cohe-

rentes con la perspectiva asumida por el equipo 
de investigadores de la evaluación comprensiva y 
formativa para generar conocimiento.

A partir del capítulo seis se describen los 
resultados. En este espacio se caracterizan las 
formas en que los recomendantes perciben las 
“prácticas exitosas;” y a partir de las dimensio-
nes construidas se elabora un instrumento que 
permite indagar con detalle por qué y con qué 
evidencias consideran al docente recomendado 
como exitoso. En el capítulo siete se muestran 
los primeros reportes del nivel interpretativo; 
resultado de la comparación y análisis de los 21 
casos constituidos (cada uno se encuentra deta-
llado y en textos completos en el Anexo 1). Los 
resultados se reportan por función y por cada 
uno de los cuatro niveles de la educación obliga-
toria: preescolar, primaria, secundaria y educa-
ción media superior.

Los análisis transversales por la función do-
cente, directiva, de asesores técnico-pedagógicos 
(atp) y supervisores se reportan en el capítulo 
ocho, y se concluye con un texto que recupera las 
regularidades identificadas y que son resultado 
del metaanálisis, y que responden a los objetivos 
últimos de la investigación.

Uno de los hallazgos más relevantes es el 
determinante papel que desempeña el Consejo 
Técnico Escolar en este contexto: es dinamiza-
dor, eje del trabajo colaborativo y motor de la 
mejora, entre otros factores. Por esa razón ha 
merecido un capítulo independiente. Otro de los 
hallazgos interesantes es analizar las relaciones 
que se establecen entre tres casos exitosos: una 
docente, una directora de esa escuela y la super-
visora en cuya zona escolar se encuentra la ins-
titución donde las dos primeras trabajan. A esa 
interrelación de tres casos exitosos se le llamó 
una cadena de valor educativo, que Quintero y 
Sánchez (2006) identifican como una herramien-
ta del pensamiento estratégico, y que prefigura 
las posibilidades de que las interrelaciones pro-
ductivas pueden tener más docentes evaluados 
y promovidos, y que están relacionados entre sí. 
Finalmente, se encuentra un apartado de hallaz-
gos y conclusiones que describe los factores de 
éxito que prevalecen en la práctica de los docen-
tes estudiados.

Tal como se menciona antes, en el Anexo 1 
se pueden encontrar los casos exitosos estudiados. 
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Esto no hubiera sido posible sin la colaboración, 
apertura y generosidad de 19 docentes de reciente 
ingreso o promoción en Jalisco y uno de Michoa-
cán. Las características de los sujetos de la investi-
gación se pueden consultar en el capítulo corres-
pondiente a la metodología. Excepto dos, todas 
y todos los docentes han dado su consentimiento 
informado para publicar no sólo su experiencia de 
éxito, sino también sus datos laborales, imágenes, 
documentación, etcétera. Ha sido admirable su 
capacidad de comprensión de las exigencias de 
la investigación (esperable dado que muchos de 
ellos y ellas cuentan con estudios de posgrado) y 
su visión acerca de la utilidad que representa el 
compartir su experiencia para colegas, expertos y 
autoridades educativas. A reserva de que se pue-
dan consultar los detalles en el Anexo 1, en este 
espacio vale reconocerlos (cuadro 1).

Y del otro lado se encuentra el grupo de in-
vestigación integrado, como en otras ocasiones, 
por investigadores e investigadoras consolidadas 
y en formación, algunos de ellos además son au-
toridades educativas y expertos prácticos como 
docentes en servicio. En el siguiente apartado se 
puede conocer la lista de investigadores y auto-
res, acompañado de una breve semblanza en el 
orden en que aparecen en el texto. De ellos, el 
67% son mujeres y 33% hombres; del total tie-
nen el grado de doctor 44%, y 12.5% están en 
proceso de obtenerlo; 31% tienen maestría y 

12.5% obtendrán el grado en breve. El 28% se 
dedica a la investigación en el Centro Interins-
titucional de Investigación Educativa (ciie), el 
17% trabaja en preescolar y 17% en primaria; 
en secundaria, educación media superior, edu-
cación especial y posgrado el 5.5% en cada nivel; 
finalmente, el 16% está en formación docente. 
El proyecto contó con dos becarias, una de ellas 
apoyando su investigación del doctorado y la 
segunda para obtener su grado de maestra en 
Ciencias de la Educación.

El trabajo de apoyo a la operación, segui-
miento, búsqueda y sistematización de datos; 
revisión y ajuste de textos, entre otras activida-
des, se debe a la colaboración de asistentes de 
investigación del ciie: Enrique Domínguez Ruiz, 
Ana María González Morfín, Silvia Bernardina 
Muñoz Ibarra y Silvia Enedina Covarrubias Her-
nández; sin el invaluable apoyo que brindaron 
hubiera sido más difícil la consecución de los ob-
jetivos.

Como se observa, se integró un grupo amplio 
que llevó a la práctica la investigación colabora-
tiva en una lógica de organización que aprende 
permanentemente. La mayoría elaboraron artí-
culos y ponencias y todos escribieron para que 
este libro se hiciera realidad. Enseguida se pue-
de ver la trayectoria del equipo de investigación 
y autores de este texto.

Cuadro 1
Distribución de docentes exitosos por función y nivel

Preescolar Primaria Secundaria Media Superior
Docente Ana Paulina Gómez 

Jiménez
José Alfredo Reyes 
Pérez

Sergio Leal Reyes Benjamín Azael 
Rosas Loza

Sheila Janet Valadez 
Contreras

Rossa Flores 
Muñoz 
icgh

Directora María Lucía Ruvalcaba 
Martínez

David Gutiérrez Castro Subdirectora mcA Laura Susana 
Durán GonzálezMarisol Segura Carlos Alberto Reyes 

ZaletaRaquel Machuca Flores
Supervisora Elva Gabriela Hernández 

Pedraza
Gloria Guadalupe Torres 
Cota

Carlos Ramiro Quintero 
Montaño

Martha Angélica Martínez 
González

Atp Lizbeth Ofelia Cuan 
Crespo

Alejandro Sánchez 
Rodríguez

Patricia Hernández 
Ángel

Fuente: elaboración propia.
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La actual política educativa plantea un pa-
norama en el que garantizar la calidad de 
la educación en nuestro país depende de 

la calidad del desempeño de los docentes. Hoy, 
los mecanismos para el ingreso al servicio docen-
te y la promoción están enfocados en la necesi-
dad de llevar a las aulas a los mejores profesores, 
quienes ganaron su lugar a través de un concurso 
de oposición. Esta condición requiere del estu-
dio y seguimiento de esos maestros, para cono-
cer el tipo de prácticas que desarrollan y que los 
hacen exitosos. Se trata de documentar y dar 
testimonio de las características de sus perfiles 
y cuáles son los factores que influyen en su buen 
desempeño.

En el contexto de esta investigación, a conti-
nuación se presenta el panorama nacional en el 
que se desarrolla el estudio, así como el marco 
normativo que da sustento al proceso de Refor-
ma Educativa para verificar términos, pues los 
docentes ahora cuentan con nuevas reglas para 
efectos de ingreso, promoción y permanencia en 
el sistema.

Existe una serie de esfuerzos proyectados 
desde el ámbito internacional enfocados en la 
preocupación de mejorar los sistemas educativos 
en el mundo, basados en la convicción de que 
el desarrollo de los pueblos sólo será posible a 
través de una población educada y comprome-
tida con su desarrollo personal y el de su comu-
nidad. Los desafíos que se plantean en materia 
educativa en el contexto global implican el es-
tablecimiento de políticas públicas sustentables, 
traducidas en acciones concretas y viables que 
garanticen el desarrollo sostenido de dichos sis-
temas educativos.

Uno de estos esfuerzos nació en 1979 en la 
Ciudad de México, con el denominado “Pro-
yecto Principal de Educación” impulsado por la 
unesco, cuya intención fue construir una políti-
ca educativa que pudiera tener continuidad en el 
tiempo, así como impacto. La propuesta central 
del proyecto se enmarca en un conjunto de prin-
cipios que asocian la educación con el desarrollo 
de las naciones, con su independencia política y 
económica, con la calidad de las personas y la 
liberación de las mejores potencialidades del ser 
humano (unesco, 2001). A su vez, dicho proyec-
to propone la articulación de la educación con la 
cultura, el trabajo, el desarrollo científico y con 
la educación no formal.

En México, como respuesta a dichas pre-
siones de carácter global y particularmente a la 
imperiosa necesidad de atender los problemas 
que en materia educativa se vienen padeciendo, 
el Gobierno federal implementó en el año 2013 
una Reforma Educativa1 que finca las bases para 
establecer un sistema educativo más eficiente, 
que garantice la calidad de la educación que se 
brinda a los niños y jóvenes de nuestro país. To-
dos los cambios que se proponen, todas las ac-
ciones que implica y todos los esfuerzos que su-
pone la Reforma Educativa, están enfocados en 
un gran propósito: ofrecer un servicio educativo 
de calidad que garantice el máximo logro de los 
aprendizajes de los educandos.

En este sentido, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación define el concepto 

1. Derogada el 15 de mayo de 2019 con la reforma al Artículo 
tercero constitucional.
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de calidad como el que incluye las siguientes di-
mensiones:
 ∙ Relevancia y pertinencia, entendidas como 

la adecuación de la educación respecto a las 
necesidades de los alumnos a los que se diri-
ge, y de la sociedad en que se sitúa.

 ∙ Eficacia interna y externa a corto plazo, que 
incluye el acceso a todos los destinatarios a 
la escuela (cobertura), su permanencia en 
ella (lo opuesto a la deserción) y su egreso 
con los niveles de aprendizaje previstos.

 ∙ La eficacia externa de largo plazo o impacto, 
es decir, la asimilación duradera del apren-
dizaje y su aplicación en comportamientos 
provechosos en la vida adulta.

 ∙ La suficiencia de los recursos disponibles en 
las escuelas y la eficiencia de su uso.

 ∙ La equidad, en el sentido de la existencia 
de apoyos especiales a quienes lo requieren 
para que todos alcancen los objetivos (Rizo, 
2008).

En la mejora educativa, y concretamente en el 
tema de la calidad, el inee identifica tres aspectos 
fundamentales, de los cuales dos hacen referen-
cia a la calidad y desempeño de los maestros; el 
otro está centrado en el tema de la equidad. Así, 
pone de manifiesto la importancia del docente 
como factor de calidad del sistema educativo, lo 
que implica atraer a buenos candidatos a la pro-
fesión docente, su selección adecuada para el in-
greso al sistema, una oferta salarial atractiva y la 
implementación de estrategias que dignifiquen su 
profesión. Otro aspecto relacionado con el docen-
te es la convicción de que para que los resultados 
institucionales mejoren, es necesario fortalecer 
los equipos docentes, capacitarlos con enfoques 
prácticos que puedan implementar en las aulas, y 
desarrollar el liderazgo de los directores.

La ocde emite a través del documento Esta-
blecimiento de un marco para la evaluación e in-
centivos docentes, una serie de recomendaciones 
donde pone de manifiesto la importancia de que 
México mejore su planta docente, y que para que 
su desempeño educativo progrese se debe con-
seguir que el prestigio de la profesión se iguale a 
otras más valoradas. Lo anterior a través de un 
paquete completo de reformas que atraiga a los 
mejores a la profesión, innovar las prácticas pe-
dagógicas de quienes se encuentran en servicio, 

así como mejores esquemas de capacitación y 
contratación. Además, señala que México debe 
concentrarse en implementar un sistema de eva-
luación educativa más eficaz.

Es necesario medir el éxito de los esfuerzos 
educativos a partir de los resultados de apren-
dizaje de los alumnos. Al mismo tiempo que se 
fortalezca el sistema y las herramientas actuales, 
será indispensable contar con más herramientas 
de medición y evaluación. Es necesario que estas 
herramientas se basen cada vez más en el desem-
peño, vinculen mejor la información entre la en-
señanza y los resultados del aprendizaje y formen 
parte de un sistema de enseñanza y aprendizaje 
completo y bien alineado (ocde, 2011, Estableci-
miento de un marco para la evaluación e incentivos 
docentes: Consideraciones para México).

En este mismo orden de ideas, la ocde, en 
el documento Mejorar las escuelas. Estrategias 
para la acción en México, pone énfasis en la im-
portancia de establecer una agenda práctica de 
la política a fin de que las escuelas, directores y 
docentes reciban mayor apoyo para realizar sus 
tareas. Esto implica reforzar la importancia de la 
profesión docente; establecer estándares claros 
de su práctica; garantizar programas de capaci-
tación de calidad; y profesionalizar la selección, 
contratación y evaluación docente. Pero también 
redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión es-
colar de excelencia, consolidar el papel de los 
directores escolares fijando estándares claros: 
proporcionando formación, selección y contrata-
ción de profesionales, facilitando una autonomía 
escolar con estructuras de apoyo y garantizando 
la participación social (ocde, 2010).

En atención a las necesidades locales, las 
políticas y recomendación de carácter interna-
cional, en México se han venido implementando 
una serie de reformas encaminadas a superar los 
problemas y dificultades que impiden el desarro-
llo educativo que la población requiere.

Una de las estrategas es la de un sistema de 
evaluación para valorar el desempeño de los do-
centes, y con base en los resultados implementar 
acciones que garanticen su óptimo desempeño.

La ocde (2011), a partir del análisis del con-
texto nacional y las prioridades locales, sostiene 
que toda reforma educativa debe considerar al-
gunos elementos básicos que se pueden agrupar 
de la siguiente manera:



La evaluación para ingreso y promoción docente 35

La reforma educativa y la evaluación como su estrategia

 ∙ Rendición de cuentas: centrada en los distin-
tos niveles (sistema, instituciones, escuelas, 
maestros y alumnos).

 ∙ Los estándares, la evaluación y el currícu-
lum: medidas de aprendizaje y avance del 
alumno, estándares de contenido, evaluacio-
nes formativas y sumativas.

 ∙ Políticas docentes: evaluación, desarrollo pro-
fesional, incentivos, formación y selección.

 ∙ Liderazgo escolar, evaluación y mejora de 
las escuelas: evaluación del aprendizaje de 
los alumnos, temas de autonomía, adminis-
tración, participación de los padres de fami-
lia, competencia y la elección de la escuela.

 ∙ Incentivos y estímulos: para los órganos esta-
tales y financiamiento federal, así como para 
las escuelas y los maestros.

Lo anterior como parte de las estrategias para 
el diseño e implementación de políticas públicas 
que garanticen un servicio educativo de calidad 
para todos. Tal expectativa de calidad encuentra 
su principal sustento en el tránsito hacia un siste-
ma de profesionalización docente que estimule 
el desempeño académico de los docentes y forta-
lezca los procesos de formación y actualización.

Es así como la meta plantea como estrategia 
principal establecer un sistema de profesionali-
zación docente que promueva la formación, se-
lección, actualización y evaluación del personal 
docente y de apoyo técnico-pedagógico.

La primera medida fue entonces incorporar 
el concepto de calidad educativa como un dere-
cho para todas las personas y elevarlo a rango 
constitucional. Esto derivó en una reforma al 
Artículo 3° constitucional, donde se incorpora el 
concepto de calidad como derecho y propiedad 
irrenunciable del servicio educativo que ofrece 
el Estado, mismo que habrá de hacerse presente 
a través del mejoramiento constante del sistema 
y el máximo logro académico de los educandos.

Antes de la reforma de 2013, la evaluación 
de los maestros se cubría a través de diferentes 
componentes y etapas de la carrera docente. A 
partir del año 2008 fue que para obtener una pla-
za, el maestro tenía que someterse a un examen 
de oposición, a lo que se denominó Concurso 
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Do-
centes. De manera general dicho proceso tenía 
las siguientes características:

Los maestros en servicio podían evaluarse 
de forma voluntaria en tres situaciones diferen-
tes: para tener acceso a una promoción de una 
categoría inferior a una superior mediante el 
escalafón vertical; para obtener un aumento de 
salario dentro de cada rango del escalafón verti-
cal por medio del Programa Nacional de Carrera 
Magisterial, y para tener derecho a un estímulo 
económico colectivo o individual con base en los 
resultados de la evaluaciones estandarizadas del 
alumno por medio del Programa de Estímulos a 
la Calidad Docente (Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, 2015).

Como se menciona en el apartado anterior, 
con la reforma 2013 al Artículo 3° las reglas cam-
bian y en consecuencia se promulgan dos leyes 
secundarias: la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, y la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

Actualmente, a partir de la reforma del Art. 
3º. Y la Vigente se (2019) s y Ley general de Edu-
cación vigente (lge, dof 300919) e generan las 
leyes secundarias de la Ley Reglamentaria de la 
Mejora Continua de la Educación. Y del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Esta última se define como “un instrumento 
del Estado para que el personal al que se refiere 
esta Ley acceda a una carrera justa y equitativa.  
En la fracción V, describe que como parte de sus 
objetivos es “Desarrollar criterios e indicadores 
para la admisión, la promoción y el reconocimien-
to del personal docente, técnico docente, asesor 
técnico pedagógico, directivo y de supervisión.”

Este marco jurídico es el equivalente al an-
terior. Implica diferencias relevantes, aunque 
sigue conservando la esencia de calidad, es de-
cir, quienes desempeñen dichas tareas deberán 
reunir las cualidades personales y competencias 
profesionales para asegurar que cuenten con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes y capacida-
des que correspondan a los distintos contextos 
sociales y culturales.”

Este sistema de reclutamiento basado en el 
mérito pretende afectar la función docente en 
lo individual, ya que ofrece claridad y transpa-
rencia en las reglas, normas y los instrumentos; 
y así los docentes cuentan con la seguridad de 
que por sus méritos pueden lograr una posición 
en el sistema. En lo colectivo, busca dar certeza 
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de un mecanismo legítimo que asegure que sólo 
los mejores llegarán a ocupar dichas posiciones.

En relación con la promoción, el artículo 26 
del spd establece que la promoción a cargos con 
funciones de dirección y supervisión en la edu-
cación básica y media superior se llevará a cabo 
mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y las capacida-
des necesarias; además de haber ejercido como 
docente un mínimo de dos años.

Éste es el escenario en que descansa el pre-
sente proyecto de investigación, el cual por me-
dio del estudio de casos pretende recuperar la 
práctica educativa de quienes a través de este 
nuevo esquema se incorporan al servicio profe-
sional docente o logran una promoción en fun-
ciones docentes, directivas o de supervisión. Se 
trata de docentes que, al acceder a una plaza ini-
cial o lograr una promoción, se convierten en un 
referente de éxito, y en virtud de esto, en profe-
sionales de la educación que desarrollan prácti-
cas educativas exitosas.

En cuanto a la estadística educativa (tabla 
2), en el sistema educativo se atienden a 35.2 mi-
llones de niños y jóvenes en la modalidad esco-
larizada, de quienes el 73.4% (25.9 millones de 
alumnos) de la matrícula forman parte de la edu-
cación básica y son quienes constituyen la base 
de la pirámide educativa que, en niveles educa-
tivos, se encuentran distribuidos en 4.8 millones 
atendidos en educación preescolar, 14.8 millo-

nes en educación primaria, y 6.3 en educación 
secundaria (Gobierno de la República, 2013).

En educación básica la población estudian-
til es atendida por 1.2 millones de docentes en 
casi 228 mil centros escolares. En cuanto a la co-
bertura, la expansión y el descenso gradual de la 
población en edad escolar han hecho posible ele-
var sustancialmente los niveles de atención. En 
contraste, la eficiencia terminal en la educación 
básica es baja, pues de cada 100 que ingresan a 
la educación primaria, sólo 76 concluyen la edu-
cación secundaria.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015, sólo 
42.8% de los niños de tres años de edad esta-
ban matriculados en la escuela; en contraste con 
89.9% de quienes tenían cuatro años. Práctica-
mente la totalidad de los niños de cinco a 12 años 
estaban inscritos en la escuela a edades típicas 
para cursar, en su caso, el último grado de educa-
ción preescolar, la educación primaria y el primer 
grado de educación secundaria; sin embargo, a 
partir de los 13 años la tasa de matriculación co-
mienza a descender (de 97.3% a los 13, 73.5% a 
los 15, y llega a 8.1% a los 24 años de edad). Si 
bien la mayoría de los inscritos continúa cursan-
do los niveles y grados educativos que correspon-
den a sus edades típicas, al inicio del ciclo escolar 
2014-2015 la tasa neta de cobertura en educación 
preescolar fue de 71.9%. En la educación prima-
ria prácticamente se alcanzó la cobertura univer-
sal (98.6%). En secundaria la cobertura neta se 

Tabla 2
Estadística de alumnos, docentes y planteles de educación 

obligatoria y su proporción de sostenimiento público y privado

Nivel
educativo

Total Público Privado
Alumnos Docentes Escuelas/

planteles
Alumnos Docentes Escuelas/

planteles
Alumnos Docentes Escuelas/

planteles
Preescolar 4’804,065 229,587 90,825 4’126,386 186,803 76,133 677,679 42,784 14,692

85.9 81.4 83.8 14.1 18.6 16.2
Primaria 14’351,037 574,276 98,771 13’086,773 515,412 89,976 1’264,264 58,864 8,795

91.2 89.7 91.1 8.8 10.3 8.9
Secundaria 6’825,046 408,252 38,604 6’255,377 348,325 33,703 569,669 59,927 4,901

91.7 85.3 87.3 8.3 14.7 12.7
Media 
Superior*

4’813,165 286,955 16,162 3’906,800 191,822 10,437 906,365 95,133 5,725
81.2 66.8 64.6 18.8 33.2 35.4

* En educación media superior se reporta el número de planteles y docentes por plantel.

Fuente: inee, cálculos con base en El panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media 
superior (en prensa).
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ubicó en 87.6%, y en educación media superior 
(ems) alcanzó 57% (inee, 2016).

En cuanto al porcentaje de alumnos que 
egresan de algún nivel educativo en el tiempo es-
tablecido para cursarlo (eficiencia terminal), el 
estatus es el siguiente: la eficiencia terminal a ni-
vel nacional para el último ciclo escolar del cual 
se dispone información (2013-2014) alcanzó su 
valor máximo en la educación primaria (96.3%), 
pero decrece en secundaria (87.7%), y registró 
su nivel mínimo en la educación media superior 
(63.2%). Esta situación pone de relieve la difi-
cultad que enfrentan los alumnos para concluir 
los niveles educativos más avanzados de la edu-
cación obligatoria (inee, 2016).

Otro dato relevante es el que se refiere al 
promedio de escolaridad de la población de 15 
años o más. La escolaridad de la población del 
país ha ido en aumento en las últimas décadas 
debido principalmente a la expansión tanto de 
la educación obligatoria como de la superior. 
Esto, aunado al interés creciente de las familias 
para que los niños y jóvenes completen y prolon-
guen su formación escolar, se ha reflejado en un 
aumento continuo de la escolaridad en las dos 
últimas décadas a razón de 1.1 grados por cada 
10 años. Mientras que en 1970 la población de 
15 años y más alcanzó una escolaridad prome-
dio de apenas 3.4 grados, en 2015 ésta se había 
incrementado a 9.2, equivalente a la secundaria 
terminada.

El principal objetivo de toda acción educa-
tiva es que las personas logren los aprendizajes 
esperados, que cuenten con las competencias 
necesarias para enfrentar con solvencia los re-
tos que se les presenten, que puedan acceder a 
mejores condiciones de vida y se conviertan en 
ciudadanos que contribuyan al desarrollo de una 
sociedad próspera, democrática y justa. Sobre lo 
anterior descansan los esfuerzos de la evaluación 
educativa a fin de conocer los niveles de logro de 
dichos aprendizajes y dar cuenta de los resulta-
dos obtenidos.

Los resultados de las evaluaciones del apren-
dizaje se constituyen en un indicador clave para 
evaluar la calidad del sistema educativo, en tan-
to que permiten plantear cuestiones como las 
siguientes: ¿qué aprendizajes están adquiriendo 
los alumnos? ¿Cuáles no logran dominar? ¿Qué 
tipos de escuelas tienen mayor y menor éxito 

para lograr los aprendizajes esperados? ¿Hay di-
ferencias importantes entre entidades federati-
vas y tipos de escuela? ¿De qué tamaño son estas 
diferencias? ¿Qué factores favorecen o inhiben 
los aprendizajes? (inee, 2016).

Dichos resultados de la evaluación del logro 
permiten llevar a cabo una reflexión sobre los 
aciertos y áreas de oportunidad, sobre todo en 
dos dimensiones de la calidad educativa: la efi-
cacia y la calidad.

En México, a partir de 2015 las evaluaciones 
de aprendizaje a gran escala se realizaron con el 
Plan Nacional para la Evaluación de los Apren-
dizajes (Planea), cuyo propósito fue conocer la 
medida en que los estudiantes logran el dominio 
de un conjunto de aprendizajes esenciales en di-
ferentes momentos de la educación obligatoria. 
Antes de Planea, las pruebas nacionales que de-
sarrolló el inee —los Exámenes de la Calidad 
y el Logro Educativos (Excale)— generaron in-
formación comparativa a lo largo de varios años 
(2005 a 2013). De manera paralela, la Secretaría 
de Educación Pública (sep) aplicó de 2006 a 2014 
la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (enlace), que produjo infor-
mación anual sobre los resultados de los alum-
nos y las escuelas. Planea formuló un esquema 
que integra elementos de estas dos evaluaciones. 
Además, el inee participó en proyectos interna-
cionales de evaluación de resultados, tales como: 
Programe for International Student Assessment 
(pisa), International Civic and Citizenship Study 
(iccs) y estudios regionales comparativos y ex-
plicativos del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (lle-
ce, inee, 2016).

Las evaluaciones pretenden conocer en qué 
medida se ha alcanzado la meta establecida en 
los planes y programas de estudio, comparando 
los aprendizajes pretendidos con los logrados. A 
continuación se presentan los resultados por ni-
vel educativo publicados en 2016 por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, los 
cuales provienen principalmente de Planea, y en 
el caso de educación preescolar se basan en las 
pruebas Excale aplicadas en 2011.

En cuanto a preescolar, en el campo forma-
tivo de Lenguaje y Comunicación, el nivel I, se 
encuentra el 6% de los alumnos, quienes repre-
sentan aproximadamente 130 mil; esto quiere 
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decir que presentarán dificultades para su incor-
poración a la primaria. Probablemente estos ni-
ños tendrán más dificultades para desarrollar la 
lectoescritura y sus habilidades de expresión oral 
de quienes alcanzan niveles de logro superiores 
(inee, 2016).

Aproximadamente el 40% de los alumnos 
cuentan apenas con aprendizajes suficientes 
para que puedan seguir aprendiendo a lo largo 
de la educación primaria al encontrarse en el 
nivel II. Los niveles de logro en el campo for-
mativo denominado Pensamiento Matemático, 
los resultados de la evaluación dicen que el 9% 
de los niños, que representan aproximadamente 
190 mil, se encuentran en desventaja y tendrán 
dificultades al inicio de la educación primaria 
debido a que aún no cuentan con las habilidades 
fundamentales que tienen que ver con la asocia-
ción de las cantidades y los nombres de los nú-
meros. Esos niños se encuentran en el nivel I. La 
mayor parte de los alumnos se ubica en los nive-
les I y II, según los resultados, y constituyen el 
59%. Entre un 27 y 14% se encuentran los alum-
nos con niveles más altos.

Igual que en Lenguaje y Comunicación, en 
Pensamiento Matemático hay diferencias muy 
importantes en los resultados de aprendizaje de 
los niños que estudian en los distintos tipos de 
escuela. En este caso, el porcentaje de quienes 
asisten a preescolares comunitarios se ubican en 
el nivel I; es 22 veces mayor que el registrado en 
las escuelas privadas (inee, 2016).

Educación primaria es el nivel educativo 
donde se sientan las bases de aprendizajes que 
permiten luego acceder a otros más complejos y 
sofisticados. En este nivel los resultados de Pla-
nea confirman bajos niveles de desempeño en 
lenguaje y comunicación:

Se observa que casi la mitad (49.5%) de los 
alumnos se encuentra en el nivel I, y por lo tan-
to no alcanzan los aprendizajes clave suficientes 
para seguir aprendiendo al ritmo esperado. Una 
tercera parte (33.2%) se encuentra en el nivel II, 
mientras que poco más de 17% de los estudian-
tes se ubica en los niveles de logro satisfactorios 

(III y IV) y pueden llevar a cabo tareas del más 
alto nivel cognitivo planteado en el currículo de 
primaria (inee, 2016).

En el caso de los niveles de logro en Mate-
máticas, los resultados muestran que el 60.5% de 
los alumnos se encuentran en el nivel I, y sólo 
el 21% se encuentra en los niveles III y IV. Eso 
quiere decir que “apenas una quinta parte de 
quienes terminan la primaria ha adquirido una 
variedad importante de habilidades matemáticas 
básicas para el estudio de esta asignatura en se-
cundaria (inee, 2016).

En nivel educativo de secundaria los resulta-
dos de Planea confirman que los estudiantes que 
concluyen este nivel no están alcanzando niveles 
satisfactorios de aprendizaje. Casi 30% de los 
alumnos de tercero de secundaria se ubican en el 
nivel I de Lenguaje y Comunicación, y 46% en el 
nivel II. En los dos niveles más altos se encuentra 
la cuarta parte restante. Esto implica que la ma-
yoría de los jóvenes que terminan la secundaria 
no cuentan con las habilidades de comprensión 
de textos que se requieren para el desarrollo 
de actividades académicas en la educación me-
dia superior. Además, igual que en preescolar y 
primaria, en los tipos de servicio que atienden a 
las poblaciones más vulnerables, los estudiantes 
tienen más bajos resultados. En cuanto al nivel 
de logro en Matemáticas, los resultados demues-
tran que el 65% de los alumnos evaluados se ubi-
can en el nivel I, una cuarta parte está en el nivel 
II y únicamente el 10% se ubica en los niveles 
más altos (inee, 2016).

Como se puede analizar, la evaluación es 
el proceso central a partir del cual se construye 
la Reforma Educativa de 2014, en ella se hace 
hincapié en que la información derivada de los 
resultados contribuye a la toma de decisiones 
para caminar hacia el fortalecimiento de la ca-
lidad educativa del país. La pregunta en este es-
tudio es si es posible tener evidencia de que este 
proceso incide realmente en la calidad, y para 
esto, en el siguiente apartado se hace referencia 
primero a investigaciones que dan cuenta de las 
buenas prácticas en la educación obligatoria.


