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Resumen

El presente trabajo forma parte de 
una investigación más amplia, desa-
rrollada por un grupo de estudian-

tes del Centro de Investigación y Docencia, 
con el propósito de documentar la manera 
en que se concretan, en los espacios edu-
cativos, las líneas de política educativa ex-
presadas a través de la propuesta curricular 
oficial. 

El abordaje metodológico se realizó 
desde el enfoque cualitativo, por lo que la 
recopilación de la información se llevó a 
cabo a través de entrevistas en profundidad 
y registros de observación.

En los resultados se destaca la disposi-
ción que tienen los docentes para trabajar 
con la nueva propuesta curricular, ponen 
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especial énfasis en la necesidad del cambio 
y la innovación; sin embargo, también ex-
presan su preocupación por los problemas 
que se presentan con un currículo nacional 
rígido y demandante, frente a las necesida-
des contextuales de los alumnos.
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Introducción
En México, en la última década, el currí-

culo para la educación básica obligatoria se 
ha ido transformando de manera arrítmica: 
en el 2004 se modificó el plan de estudios 
de Educación Preescolar, para continuar en 
el 2006 con la Educación Secundaria y en 
el 2009 tocó el turno a la Educación Prima-
ria; para finalmente, en el 2011 vincular los 
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tres niveles educativos a través de la Refor-
ma Integral de la Educación Básica (rieb).

Los responsables directos de operar los 
cambios realizados en los programas de es-
tudio son los profesores; es, ante todo, una 
apuesta a su capacidad de aprendizaje, de 
responsabilidad y compromiso (Zorrilla, 
2001), la tarea resulta sumamente comple-
ja, porque implica interpretar las disposi-
ciones oficiales, apropiarse del enfoque y 
transformarlo en estrategias de enseñanza 
que respondan a las necesidades educati-
vas de los estudiantes. 

A partir de este escenario, surge el inte-
rés por indagar sobre las dinámicas gene-
radas por el nuevo plan de estudios, cómo 
concretan y cuáles son las dificultades que 
trae consigo el manejo de los enfoques, 
contenidos y materiales educativos, así 
como los cambios en las evaluaciones, exá-
menes y libros de texto, y de qué manera 
esto impacta en la práctica de los docentes.

Los elementos que conforman la pro-
puesta curricular representan para la co-
munidad educativa un desafío, por tratar-
se de un fenómeno de origen externo y de 
carácter obligatorio, lo cual conlleva un 
proceso de adaptación siempre inconcluso, 
su instauración requiere de tiempo y ma-
duración. De estas experiencias se pueden 
extraer lecciones importantes para cono-
cer las dinámicas implicadas en estas pro-
puestas de cambio, de ahí que el presente 
trabajo tenga el propósito de rescatar las 
experiencias de los docentes de educación 
primaria con la implementación del plan 
de estudios 2011.

Estrategia metodológica
Para esta investigación se eligió traba-

jar mediante el enfoque cualitativo, espe-
cíficamente con el método etnográfico. La 
etnografía implica una descripción densa, 
el etnógrafo se enfrenta a la tarea de des-
entrañar una multiplicidad de estructuras 
conceptuales complejas, la mayoría de és-
tas se encuentran superpuestas y/o entrela-
zadas; al mismo tiempo resultan extrañas, 
irregulares, no explícitas, por lo que el et-
nógrafo debe buscar la manera para cap-
tarlas primero y para explicarlas después 
(Geertz, 2006).

La observación y las entrevistas a pro-
fundidad fueron las técnicas que se utili-
zaron en el presente trabajo, con especial 
cuidado en la flexibilidad del proceso de 
indagación y en el papel que desempeña 
el investigador, ya que es importante “cen-
trarse en la comprensión y evitar la pres-
cripción y la evaluación. También debe 
ser sensible a las maneras de interrogar y 
de participar en los procesos locales, con 
miras a respetar los comportamientos y 
acuerdos hechos con la comunidad” (Roc-
kwell, 2009: 29).

Sin embargo, este carácter no progra-
mático de la etnografía de ninguna manera 
implica una postura improvisada, 

…ni significa que el comportamiento 
del investigador en el campo haya de 
ser caótico, ajustándose meramente a 
los hechos […] En nuestra opinión 
el diseño de la investigación debe ser 
un proceso reflexivo, operando en 
todas las etapas del desarrollo de la 
investigación (Hammersley y Atkin-
son, 2006: 42).

Los docentes en educación Primaria y La imPLementación de La rieB
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La entrevista no estructurada pretende 
que los participantes se mantengan en un 
ambiente de confianza y confort, conver-
sando sobre situaciones de su interés y cu-
brir aspectos de importancia para la inves-
tigación, por lo que en esta etapa es funda-
mental rescatar y respetar el lenguaje y las 
concepciones de los sujetos (Woods, 1987). 
En este caso, las entrevistas se desarrolla-
ron a partir de una guía elaborada por el 
equipo de investigadores.

El trabajo de campo estuvo a cargo de un 
equipo de investigadores del Cuerpo Aca-
démico de Política y Gestión en Educación 
del Centro de Investigación y Docencia y 
del Centro Chihuahuense de Estudios de 
Posgrado, y dos grupos de estudiantes de 
maestría de los centros de atención de Ciu-
dad Juárez y de la ciudad de Chihuahua, 
quienes observaron y registraron en sus 
diarios de campo los sucesos cotidianos de 
su práctica docente, es decir, el acontecer 
en las aulas, así como la interacción de los 
docentes en el centro de trabajo; esta tarea 
se realizó en un período aproximado de 
tres a cuatro meses.

Para complementar los registros de ob-
servación se utilizó la información recaba-
da a través de entrevistas a profundidad con 
docentes frente a grupo del nivel primaria. 
Para este proceso se trató de crear un am-
biente de confianza, en el que se pudiera 
conversar libremente de aspectos relacio-
nadas con su historia personal, la práctica 
cotidiana, el contexto y condiciones labo-
rales, así como sus concepciones sobre la 
Reforma Integral de Educación Básica. 

El siguiente paso fue transcribir la in-
formación recabada por cada integrante 

del equipo de investigadores en documen-
tos de word, los cuales fueron integrados y 
almacenados en una base de datos que fue 
procesada a través del software Atlas ti, me-
diante el cual fue posible identificar 18 pa-
trones o códigos, mismos que se organiza-
ron en las tres categorías que se desarrollan 
en el presente artículo.

Análisis de resultados

A partir de la inmersión en los datos, se 
construyeron tres categorías: percepciones 
sobre la rieb, actualización docente, plan 
y programas y la práctica cotidiana. Las 
cuales, mediante un proceso comprensivo-
interpretativo, se ilustran tomando como 
base los testimonios de los sujetos partici-
pantes. 

Percepción general sobre la rieb

A lo largo de su historia, la escuela ha 
sufrido un conjunto de transformaciones 
derivadas de las reformas educativas im-
pulsadas desde las políticas públicas que 
intentan dar respuesta a las necesidades de 
una sociedad en desarrollo; sin embargo, 
resulta interesante mencionar que ante di-
chos cambios en el sistema educativo, los 
sujetos involucrados manifiestan sus pun-
tos de vista y/o percepciones que de una u 
otra manera se reflejan en la dinámica y or-
ganización de los centros educativos.

La propuesta curricular implica un pro-
ceso de apropiación del modelo, en este 
sentido el profesorado requiere de tiempo 
y energía para interpretar y traducir en es-
trategias y acciones los planteamientos del 
plan y los programas de estudio. Este proce-
so para algunos de los entrevistados repre-
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senta una oportunidad para la innovación, 
lo cual conlleva cierta disposición al cam-
bio como lo externan algunos docentes: “…
para poder alcanzar algo grande tienes que 
conocer, apropiarte, esforzarte y lo que tú 
puedas transformar hacerlo para bien, no 
para mal (Docente; 35:16; 107:114). 

Consideran que donde muchos ven di-
ficultades, ellos visualizan retos, se ponen 
la camiseta, como lo expresa una maestra: 
“Finalmente para arreglar el mundo esta-
mos los maestros y a mí en lo personal no 
me incomoda ni me asusta, me gusta mi 
trabajo y siento un gran compromiso con 
mi práctica docente…que… mira ¡para 
adelante!”(Docente; 36:23; 254:27).

Los comentarios más frecuentes fueron 
en relación a que la reforma trae consigo 
no sólo una nueva forma de trabajo, sino 
también una oportunidad para mejorar 
tanto la enseñanza como el aprendizaje 
de los alumnos “Me parece interesante la 
RIEB porque me obligan a evaluar antes mi 
práctica que la de los alumnos, así reflexio-
no mi trabajo para favorecer a los jóvenes” 
(Docente; 19:16; 87:90).

Visualizan de manera positiva laevalua-
ción de procesos; asimismo, destacan que 
dicha reforma promueve el pensamiento 
crítico, la investigación, la indagación, el 
manejo de la información, la autonomía, el 
trabajo en equipo, el desarrollo del lenguaje 
y por ende el aprendizaje permanente:

Se me hace muy atractiva ya que nos 
permite estar en constante aprendi-
zaje, ser más investigadores, les da 
más herramientas a los niños para 
que no se queden con un solo con-
cepto o con un solo término, que no 

nada más lo que yo les diga puede 
estar bien o está bien, sino que ellos 
puedan indagar, investigar, pueden…
buscar más información acerca de un 
tema, sí creo que es una buena herra-
mienta de trabajo, permite desarro-
llar muchas habilidades que a lo me-
jor tenemos pero que anteriormente 
no los dejaban ya que ahora son más 
participativos y antes eran más pasi-
vos (Docente; 29:9; 101:108).

No obstante, a la par de los comentarios 
anteriores, en los que se observa una apro-
piación del discurso oficial, surge también 
un cúmulo de señalamientos que eviden-
cian una postura crítica frente a un modelo 
que consideran ajeno e impuesto:

Ese modelo sabemos que no es mexi-
cano es un modelo que vienede fue-
ra… los niños tienen que tener cierto 
perfil, entonces ¿qué es lo que hacen? 
órale a capacitar al maestro hay que 
cambiar todo, yo quiero niños así y 
con el plan o programa del 93 no lo 
voy a lograr (Docente;34:5; 60:77).
Pues mira el modelo de la RIEB ni 
siquiera es de aquí, siempre quieren 
ponernos modelos de otras partes 
que aquí no funcionan (Docente; 
22:8; 57:62).
Yo no me siento cómoda trabajando 
con ella (la reforma) sí trato de traba-
jar bajo el modelo, pero yo apenas y 
comenzaba a aplicar el programa del 
93, cuando comenzaron con esto de 
las competencias que en verdad no 
se puede aplicar en nuestras escuelas, 
no tenemos los recursos y ni la infra-
estructura, ni los materiales (Docen-
te; 22:6; 50:56).

Existen también inconformidades con 
relación a la falta de continuidad en las re-
formas que se han venido manejando bajo 
un fundamento meramente político, lo cual 
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implica cambios sin sentido para el profe-
sorado, además de la fatiga que acompaña 
a esos virajes permanentes:

Es que uno empieza… pero para 
cuando se está acoplando a lo que es 
la reforma, aparece otra y eso es lo 
que descompensa como maestro, lo 
malo es que no sigue la misma, entra 
otro presidente y la cambia (Docen-
te;277; 120:125).

Actualización docente
La actualización docente es un tema re-

levante para las políticas públicas de las úl-
timas dos décadas y una exigencia de los 
sistemas educativos a nivel internacional, 
ya que está conectado a los requerimientos 
por el mejoramiento de la calidad educa-
tiva. 

Encinas(2002) señala que la actualiza-
ción ha implicado que los profesores se 
conviertan en protagonistas de cambios 
importantes en las propuestas para desen-
cadenar mejoras en el desempeño docente 
y por consiguiente en la propia escuela y 
en los alumnos; aunado a esto, considera 
que es posible visualizar una resistencia 
por abandonar el esquema tradicional de 
actualización, el cual ha sido promovido 
durante muchos años en nuestras escuelas 
de educación básica. 

Hoy en día se demanda que los docentes 
desarrollen competencias que les permitan 
contribuir eficientemente en la moviliza-
ción de saberes en los alumnos para que 
logren los aprendizajes esperados y com-
petencias para la vida.

Con respecto a lo anterior, Encinas 
(2002) afirma que desde hace varios años, 

los maestros han visto la actualización 
como una tarea que deben realizar para 
estar al día, planteándose dicha necesidad 
como un reto personal que les permita me-
jorar su calidad profesional y que esto les 
ha llevado a involucrarse en las acciones 
que requieren las reformas educativas.

Ante un panorama como el anterior re-
sulta oportuno hacer una apreciación de 
cómo los profesores perciben los procesos 
relacionados con la actualización y las im-
plicaciones que tiene en la tarea de lograr el 
desarrollo profesional de los mismos:

Desde que empecé la capacitación, 
siempre me ha gustado por el bien 
de mis muchachos irme preparan-
do, irme actualizando (Docente; 6:3; 
80:81). 
No basta con acudir a cursos y diplo-
mados, es importante la actitud para 
investigar, ampliar, profundizar, con-
trastar; además aceptar y actuar con 
unsentido de responsabilidad profe-
sional en el campo educativo próxi-
mo lejano(Docente; 11:6; 26:29). 
Los mismos maestros necesitamos 
desarrollar el pensamiento crítico 
entendido como una forma de pen-
samiento crítico autónomo (Docen-
te; 52:19; 278:280).

Autores como Gimeno Sacristán y Pé-
rez Gómez (1993) y Encinas (2002) coin-
ciden en la importancia de que el docente 
asuma la actualización como un proceso 
formativo, que visualice sus alcances y ex-
perimente el proyecto para construir su 
propio proceso de formación. Sin duda re-
sulta apremiante que el docente perciba la 
actualización desde una postura compro-
metida, resultado de un convencimiento de 
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que tal, no es meramente un requisito sino 
una oportunidad de mejora, de crecimien-
to personal y profesional, los siguientes tes-
timonios dan cuenta de ello:

Me agradan los cursos que se nos 
ofertan y en los que podemos asis-
tir, porque siempre es conocimiento 
para uno, y hay muchos, infinidad 
de cursos que en realidad nos hacen 
mucha falta, entonces es una forma 
que yo siento que me preparo, asis-
tiendo a cursos, buscando informa-
ción, estar documentándome (Do-
cente; 18.14; 95:101).

Es importante señalar que en los últi-
mos años se ha logrado un incremento sig-
nificativo en cuanto a la participación de 
los docentes en los programas de actualiza-
ción; la evidencia más tangible que se tiene 
es que la mayoría de los profesores están 
convencidos de las bondades de la oferta 
de actualización. Aunque es un aspecto ne-
cesariamente ligado a los estímulos econó-
micos, o por cuestiones normativas:

Si el inspector me lo pide de tal forma 
y me dice vaya al curso y capacítese 
y luego lo hace, pues sí, yo los hago 
como me lo están pidiendo (Docen-
te; 6:23; 254:256).
Recuerdo que antes había talleres 
pero no eran muy extensos, como 
que era algo que no se le daba mu-
cha importancia, había maestros que 
ni iban y los que íbamos nos pasa-
ba de noche, ya que no sabíamos de 
qué se trataba, a lo contrario de hoy 
que todos tuvimos que asistir, y aho-
ra últimamente con todo eso de los 
productos te involucran al trabajo o 
de cierta manera nos obligan a estar 
empapándonos de toda esta refor-
ma que estamos viviendo (Docente; 
28:22; 309:314).

Es más que indispensable que las pro-
puestas para actualizar a los docentes con-
sideren que: 

…los profesores cambian por evo-
lución paulatina y no por conver-
sión súbita, en un proceso en que se 
mezclan revisiones de concepciones 
previas, el asentamiento por ensayo 
de nuevas tácticas pedagógicas, el re-
acomodo de su seguridad mientras 
está ejerciendo la enseñanza, una 
evolución de su concepto personal 
en un juego dialéctico, casi siempre 
conflictivo, con las condiciones obje-
tivas dentro de las que desarrolla la 
enseñanza (Gimeno Sacristán,1993: 
96). 

El sentir que expresan algunos maestros 
es de confusión, pues se sienten presiona-
dos para llevar a cabo esta tarea, es una 
obligación que se suma a las responsabili-
dades de la práctica cotidiana. Asimismo, 
hay señalamiento respecto a lo triviales 
que pueden ser los cursos que se ofertan:

Fue nada más una capacitación de 
una semana de ocho de la mañana a 
siete u ocho de la noche, pero fue una 
vaciada de información, la verdad no 
se nos dijo ni siquiera una idea de 
cómo trabajar entonces se nos vacía 
toda la información. Se nos pasa la 
información a las memorias USB, 
salíamos de ahí con un montón de 
dudas, al siguiente día otro maestro 
nos las aclaraba, sentíamos que nos 
aclarábamos y eso, que habíamos en-
tendido, después otro maestro nos 
decía lo contrario y fueron unos días 
de muchos conflictos mucha infor-
mación en tan poco tiempo como 
para irlo a aplicar a un centro escolar 
(Docente;26:16; 245:252).

Algunos docentes han manifestado que 
tanto los tiempos como la organización 

Los docentes en educación Primaria y La imPLementación de La rieB
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para impartir los cursos y diplomados deja 
mucho que desear, lo que genera conflictos:

Se observa que los participantes tie-
nen una actitud poco activa ante el 
desarrollo del curso, una cierta apa-
tía y descontento porque además de 
estar en el curso, los supervisores y 
asesores técnico pedagógicos tenían 
que estar resolviendo situaciones ad-
ministrativas sobre entrega de docu-
mentación de fin de ciclo (Docente; 
47:11; 586:589). 
Pienso que los diplomados que se 
han impartido no han sido por per-
sonas especializadas, que no tienen 
conocimiento a fondo de esto y claro 
mucho menos para poderlo dar a co-
nocer (Docente; 29:3; 28:31). 

Con frecuencia los docentes hacen re-
ferencia a lo complicado que resulta llevar 
a cabo sus funciones docentes, y a su vez, 
“cumplir” con actividades extracurricula-
res. La oferta de actualización representa 
un conflicto, ya que los cursos pocas veces 
se traducen en acciones concretas que be-
neficien el trabajo de los docentes(Ortega, 
2009).

Plan y programas y práctica educativa
En la primera década del siglo XXI el 

modelo curricular que se impulsa con ma-
yor fuerza es el llamado enfoque de com-
petencias (Díaz Barriga, 2009), destacando 
que éste ha producido una euforia por es-
tablecer planes de estudio con dicho fun-
damento. Perrenoud (2005) enfatiza que 
una de las aportaciones más importantes 
de la perspectiva de las competencias es 
promover la movilización de la informa-
ción en el proceso de aprendizaje. En el 
caso de México esto se impulsó con mayor 

fuerza en la reforma educativa del 2011, 
cuyos programas:

…contienen los propósitos, enfoques, 
estándares curriculares y aprendiza-
jes esperados, manteniendo su perti-
nencia, gradualidad y coherencia de 
sus contenidos… además, se centran 
en el desarrollo de competencias con 
el fin de que cada estudiante pueda 
desenvolverse en una sociedad que le 
demanda nuevos desempeños para 
relacionarse en un marco de plura-
lidad y democracia, y en un mundo 
global e interdependiente (Plan y 
programas 2011: 8).

En esta categoría de análisis se da cuen-
ta de las perspectivas que tienen los sujetos 
involucrados con relación a la propuesta 
curricular, su aplicación y las dificultades 
que se han presentado para su implemen-
tación en los centros educativos.

Como lo señalan los testimonios, la sen-
sación que existe es que se trata de cambios 
superficiales o puramente cosméticos, lo 
cual implica que la práctica no se vea alte-
rada significativamente:

Se cambian los nombres de los conte-
nidos ahora son competencias, pero 
al finalcon los mismos significados lo 
mismo pasa con losproyectos, ámbi-
tos, secuencia didáctica, ejes temáti-
cos etc. (Docente; 36:26; 259:261).

Las modificaciones curriculares, así co-
mo al perfil de egreso de los estudiantes 
de educación básica, resultan ser un reto 
para los docentes puesto que implican no 
sólo llevar a su práctica un modelo en cuyo 
diseño no participaron, sino que deben 
apropiarse de la propuesta para así contra-
rrestar el arraigo que se tiene a la antigua 
forma de enseñanza-aprendizaje, el maes-
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tro debe buscar la manera de adecuarlos, 
contextualizar las situaciones para lograr 
los propósitos establecidos y los educandos 
desarrollen la habilidades y competencias 
que les permitan alcanzar el perfil deseado.

A pesar de su carácter nacional estanda-
rizado y de su observancia obligatoria, en 
realidad “cada escuela construye su propio 
curriculum a través de sus prácticas, sus ex-
periencias, proyectos e intencionalidades. 
Dichas prácticas, experiencias y proyectos, 
se basan en los alumnos y maestros” (Mi-
randa, 2011: 32). Es decir, la interpretación 
de un individuo con creencias, concepcio-
nes y valores, tiñen y dan especificidad a su 
quehacer cotidiano, a pesar de las restric-
ciones que impone el curriculum prescrito 
y de las condiciones organizativas del esta-
blecimiento escolar:

Me baso en el interés del grupo con 
el que estoy trabajando, en sus ne-
cesidades, en el contexto, pero espe-
cialmente en los programas de cada 
asignatura, ya que son un poco rígi-
dos en tiempos y contenidos… tienes 
que guiarte de ellos para hacer los 
exámenes (Docente; 4:9; 42:46).
…pues son muchas cosas, mira para 
realizar mi trabajo, tengo que tomar 
en cuenta primero a los alumnos, 
cómo son los alumnos, la cantidad de 
alumnos que tengo, cómo puedo ma-
nejar yo a los alumnos y a los padres 
de familia, a la directora también es 
muy difícil (Docente; 5:5; 51:56).

A pesar de lo anterior, se destaca la ma-
nera en que el plan y los programas de es-
tudio están presentes en las actividades co-
tidianas:

Bueno pues, hay muchos factores 
¿verdad? Los que se deben de tomar 

en cuenta, los principales pues este 
son los planes, los planes son los que 
te van diciendo los contenidos, en la 
guía e que manejas para eh, tanto el 
docente como para los niños, los li-
bros de texto (Docente;13:4; 44:56).
Tomo los contenidos que estarán 
planteados en el programa pero 
dentro de los contenidos hago ade-
cuaciones para los intereses de los 
muchachos, como la escuela donde 
está ubicada es semiurbana los mu-
chachos de allá tienen intereses muy 
distintos a los de aquí de la ciudad 
entonces me gusta tenerlos en cuenta 
también (Docente; 14:9; 79:82).

“Los mejores diseños y proyectos curri-
culares si no tienen en cuenta el contexto 
organizativo donde se van a desarrollar y 
si no se plantean las exigencias de cambio 
que han de llevarse a cabo en las organi-
zaciones, no tenderán al mejoramiento y 
transformación” (Frigerio et al citados por 
Ortega, 2009, p. 4). La práctica docente 
requiere indudablemente adaptarse a las 
condiciones y necesidades de los estudian-
tes y su entorno, sin embargo un currículo 
estandarizado no siempre ayuda en esta ta-
rea.

Trabajar un enfoque basado en el de-
sarrollo de competencias, implica no sólo 
modificar una planificación y llevar a la 
práctica dichas actividades y estrategias; 
sino también, requiere de poner atención 
a la manera en que se llevará a cabo la 
evaluación de los aprendizajes, y es que es 
precisamente esta acción la que permitirá 
conocer tanto el punto de partida como las 
áreas de oportunidad para replantear la en-
señanza en pro de dar a los estudiantes una 
educación equitativa.

Los docentes en educación Primaria y La imPLementación de La rieB
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Primero ellos leen el proyecto que 
se tiene que hacer, leen el material y 
lo que se tiene que lograr, saben que 
durante ese tiempo tienen que parti-
cipar, la participación de ellos cuenta 
mucho, yo les tomo más en cuenta la 
participación individual y por equi-
po que un examen (Docente; 6:36; 
332:336).

En ese sentido, se detectan dificultades 
respecto al uso de los nuevos libros de tex-
to, por ende, a la implementación de la pro-
puesta de la rieb.

…ahora con la reforma es que no 
nos han dado … no nos dan libros de 
texto como tiene el alumno, como no 
te los dan no los conoces, los vas co-
nociendo, no nos entregan al maes-
tro el paquete ese; es donde siento 
yo así molestia porque tengo que an-
darle pidiendo a los niños que me los 
presten para planear, porque si no los 
ves no logras conocerlos si no solo 
vez lo que vas a preparar (Docente; 
2:16; 145:152).
Siento que todavía falta adecuar por 
ejemplo los libros al nivel de los ni-
ños, los libros para mi gusto no son 
adecuados, no está de acuerdo a las 
necesidades de nuestro país (Docen-
te; 17:9; 35:36).

Como podemos ver, el diseño, conte-
nido y estructura de los libros de texto ha 
desconcertado a muchos maestros, pues 
conciben y utilizan el libro de texto como 
una guía o instrumento básico; sin embar-
go, hay quienes se dan a la tarea de buscar 
y seleccionar materiales que apoyen y com-
plementen el desarrollo y la apropiación de 
los aprendizajes y competencias.

… los niños casi no tienen recursos 
para hacer eso de investigaciones ni 

por internet, ni por la biblioteca es-
colar, pero eso si te voy a decir, eso 
era al inicio, porque después yo inicié 
con la biblioteca escolar y eso les ayu-
dó mucho a los alumnos, ellos empe-
zaban a cuidar la biblioteca para in-
vestigar sobre los temas que venían 
en el libro (Docente; 22:16; 204:208).

En la práctica cotidiana la disposición 
de materiales parece limitada a los recursos 
económicos de los estudiantes y a la capa-
cidad de gestión de los docentes y del cen-
tro escolar mismo, en algunas escuelas los 
profesores expresan su preocupación por 
la carencia de infraestructura, estos ele-
mentos implican serias limitaciones para el 
desarrollo de las actividades educativas:

Me gustaría que la infraestructura de 
la escuela cambiara acorde a como 
ya son los tiempos. Si yo pudiera 
cambiaría todo lo que son pupitres 
por mesas, quitarlas y poner mesas 
de trabajo para desarrollar los pro-
yectos que se hacen (Docente; 1:27; 
235:237).
Cuando comenzaron con esto de las 
competencias que en verdad no se 
puede aplicar en nuestras escuelas no 
tenemos los recursos y ni la infraes-
tructura, ni los materiales (Docente; 
27:7; 52:55).
Creo que en la mayoría de las escuelas 
no se cuenta con el equipo necesario 
para impartir la clase, para llevar a 
cabo lo que marca la reforma, ya que 
la estructura está deteriorada y falta 
acondicionar más espacios para las 
diferentes actividades y en cuanto al 
material  los maestros compramos lo 
que necesitamos para impartir clases 
(Docente; 10:9; 81:85).

Sin embargo, los docentes en colabora-
ción con su alumnado, colectivo y padres 
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de familia buscan la manera de sustentar 
las necesidades básicas respecto a los mate-
riales e incluso con carencias implementan 
las propuestas:

Recibo mucho apoyo de los padres de 
familia, del material que ellos traen, 
pero tengo apoyo nada más de éste, 
de materiales de reciclado que tengo 
y que el padre de familia me ayuda 
(Docente;1:10; 145:149).
Mire eh la escuela aquí la comunidad 
es muy apoyada apoyan mucho a la 
escuela porque tenemos niños desde 
Campo Bello, tenemos niños desde 
las Granjas, tenemos niños que vie-
nen desde Riveras de Sacramento 
o sea no son simplemente niños de 
esta comunidad. Entonces aunque 
vienen de lejos los padres vienen 
comprometidos a apoyarnos para 
que el niño salga adelante (Docente; 
1:12; 166:170).

Y es precisamente esa versatilidad del 
maestro para llevar su práctica mediante 
la búsqueda, selección y gestión de índole 
tanto académica, como material y social la 
que caracteriza y hace salir avante los pro-
pósitos que se plantean en la educación; es 
decir, en su actuar cotidiano se ve refleja-
do el andamiaje que sustenta y justifica su 
desempeño profesional como formador, 
destacando su habilidad para articular los 
elementos que conforman el quehacer do-
cente de tal manera de que vayan embo-
nando para el buen funcionamiento de la 
institución escolar.

…me ha tocado trabajar con un co-
lectivo muy unido, entonces, cuando 
yo llegué a esta escuela la mayoría 
de los maestros pues ya tenían más 
experiencia que yo, entonces me he 
apoyado mucho en mis compañeros 

para que me ayuden acerca del tra-
bajo, aparte he tratado de documen-
tarme yo aparte, e ir a cursos y tomar 
todo lo que me pueda servir para la 
reforma (Docente; 13:10; 75:80).

Es en la práctica cotidiana donde real-
mente se logra ver qué tanto se ha modifi-
cado la enseñanza a partir de la nueva pro-
puesta de la rieb; así como las dificultades 
y los aciertos.

Conclusiones
•	 Se	 destacan	 las	 críticas	 al	 modelo	

educativo porque no está diseñado de 
acuerdo a las necesidades de los estu-
diantes, expresan también inconfor-
midad por las veleidades que se dan 
de un sexenio a otro y por ende la fal-
ta de continuidad de las reformas.

•	 Por	 otra	 parte,	 algunos	 profesores	
muestran disposición para trabajar 
con las propuestas de la reforma; de 
tal manera que puntualizan que no 
es únicamente una propuesta para la 
transformación docente, sino tam-
bién, una oportunidad de mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje, además 
de propiciar la articulación de los tres 
niveles de educación básica y elimi-
nar el desfase que se ha tenido entre 
ellos.

•	 Algunos	 docentes	 externan	 que	 se-
ría un acierto se les tomara en cuenta 
cuando se realizan cambios en el cu-
rrículo, expresiones como estas son 
una señal de los problemas de un 
sistema educativa altamente centra-
lizado de donde emanan propuestas 
y estrategias que difícilmente pueden 
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atender la diversidad y especificidad 
de las demandas escolares.

•	 Ante	la	complejidad	de	la	problemáti-
ca educativa, los profesores son cons-
cientes de la necesidad de acudir a los 
cursos y diplomados para mejorar su 
práctica. Aunque en general expresan 
que la oferta para la formación en 
servicio no fue de gran ayuda debi-
do a que la información que se les dio 
fue muy superficial, en consecuencia, 
cada maestro ha tendido que buscar 
alternativas para la autoformación. 
Externan que les gustaría disponer 
de espacios académicos donde pudie-
ran intercambiar experiencias, expre-
sar sus ideas y aclarar sus dudas, así 
como encontrar los vínculos con los 
aportes teóricos de la reforma y con 
ello favorecer la reflexión de la prác-
tica pedagógica.

•	 Uno	de	los	problemas	que	más	exter-
naron los docentes, fue el cambio que 
se le ha realizado a los libros de texto, 
pues consideran que están mal ela-
borados, con faltas de ortografía, los 
términos que se utilizan no son ade-
cuados para el alumno y por último, 
la manera en que están redactados los 
temas generan cierta dificultad para 
interpretarlos.
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