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Resumen 

 
El artículo describe los principales elementos que 

componen la investigación sobre la constitución, 

organización y funcionamiento de los Consejos 

Escolares de Participación Social (CEPS), además 

permite carácterizar su contribución para elevar el 

índice de autonomía y gestión escolar en las escuelas 

primarias generales e indígenas en la Región V Altos 

Tsotsil Tseltal del estado Chiapas. Por tanto, el objetivo 

es analizar el proceso social y cultural en la 

constitución, organización y el funcionamiento de los 

CEPS y su impacto como estrategia para el 

fortalecimiento de la autonomía y gestión escolar en las 

escuelas primarias generales e indígenas de la Región 

V Altos Tsotsil Tseltal del estado de Chiapas. La 

investigación sigue un enfoque mixto que implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, con un alcance de tipo exploratorio e 

interpretativo. Se busca aportar al sector, resultados del 

fortalecimiento de la autonomía y la gestión escolar 

desde los CEPS y también recomendar y sugerir sobre 

cómo instrumentar esta política de forma particular, 

respetando los contextos y las condiciones 

socioculturales de las regiones y no de forma 

homogénea. 

 

Participación Social, Consejos escolares, Autonomía 

escolar 

Abstract 

 
The article describes the main elements that make up 

the research on the constitution, organization and 

functioning of the School Councils of Social 

Participation (CEPS) and if these contribute to raising 

the autonomy index and school management in general 

and indigenous primary schools in the Region. V Altos 

Tsotsil Tseltal of the state of Chiapas. The objective is 

to analyze the social and cultural process in the 

constitution, organization and functioning of the CEPS 

and its impact as a strategy for the strengthening of 

autonomy and school management in the general and 

indigenous primary schools of Region V Altos Tsotsil 

Tseltal of the state From chiapas. The research follows 

a mixed approach that involves the collection and 

analysis of quantitative and qualitative data, with an 

exploratory and interpretative scope. The contribution 

is to contribute to the sector, results of the strengthening 

of autonomy and school management from the CEPS 

and also recommend and suggest on how to implement 

this policy in a particular way, respecting the contexts 

and sociocultural conditions of the regions and not 

homogeneously. 

 

Social Participation, School councils, School 

autonomy 
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Introducción 

 

La participación social en la educación es una 

estrategia de política educativa que a más de 20 

años de su institucionalización a través de los 

Consejos Escolares de Participación Social 

(CEPS), su funcionamiento ha sido irregular y 

no se opera como está diseñado. Sin embargo, 

con la creación del Programa de la Reforma 

Educativa, las escuelas primarias de la Región V 

Altos Tsotsil Tseltal, del estado de Chiapas, 

tienen que constituir su CEPS para fomentar la 

autonomía y la gestión escolar, por lo que su 

organización y funcionamiento tienen un matiz 

particular. 

 

Ante la falta de información, evaluaciones 

y datos por parte del sector es necesario conocer 

el estado actual de los CEPS y su impacto en la 

autonomía escolar en las escuelas que participan 

en el Programa de Reforma Educativa a través 

de la construcción de un índice para medirlo y 

describirlo. 

 

Política educativa de participación social 

 

La participación social en la educación es una 

estrategia de política educativa donde los padres 

de familia colaboran, participan y deciden, desde 

la instancia de los Consejos Escolares de 

Participación Social (CEPS), el proceso de 

mejora educativa (Ley General de Educación, 

1993).  

 

Como política educativa la participación 

social en la educación, en México, tuvo sus 

orígenes en la década de los noventas del siglo 

pasado, en el marco del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica y 

Normal (ANMEBN), con lo cual se pretendía 

dar paso a un modelo descentralizador y de 

transferencia, trasladando de forma gradual la 

autoridad del gobierno central a los actores a 

nivel escolar. 

 

Este proceso de descentralización se 

denominó “federalización educativa” (Arnaut, 

1998) y tenía como propósito delegar a los 

estados, municipios y escuelas 

responsabilidades administrativas y 

organizativas en la educación básica con el fin 

de reestructurar el Sistema Educativo Nacional 

Mexicano (SENM) y elevar la calidad de la 

educación.  

 

Cabe señalar que si bien el gobierno 

central (federal) transfirió a los gobiernos 

estatales la dirección y administración de los 

establecimientos educativos en todas sus 

modalidades y tipos, cada uno de los estados 

asumió su responsabilidad de forma diversa 

(Zorrilla, 2002; Banco Mundial, 2006), que 

provocó puntos de tensión en la implementación 

y se ubicaron en: 

 

1. Descentralización y transferencia de la 

administración.- El gobierno federal, 

inició la transferencia la administración de 

los servicios educativos básicos a las 

entidades federativas (Arnaut, 1998) para 

generar programas enfocados a mejorar las 

condiciones educativas para todos en todas 

las regiones del país bajo un modelo de 

descentralización de los servicios 

educativos que después de 20 años no se 

concretó, primero porque desde su inicio, 

la descentralización del SENM se definió 

y reguló desde el centro, es decir, una 

“descentralización centralizada” (Arnaut, 

1998; Zorrilla, 2002). Segundo, se 

determinó nuevamente centralizar lo 

descentralizado, en el 2014 el gobierno 

federal, a través de la Reforma Educativa, 

el Estado retoma la rectoría de la 

educación y controla las decisiones 

educativas. 

 

2. Descentralización y participación social.- 

Por otro lado, el modelo de 

descentralización o de transferencia de los 

servicios educativos básicos se pensó 

como una forma de trasladar de forma 

gradual la autoridad del gobierno central al 

estatal, municipal hasta llegar al nivel 

escolar, a través de instancias la 

Participación Social en la Educación, que 

va de lo macro a lo micro, con la siguiente 

estructura: 

 

‒ Consejo Nacional de Participación Social 

en la Educación (CONAPASE) 

‒ Consejo Estatal de Participación Social en 

la Educación (CEPSE) 

‒ Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación (CMPSE) 

‒ Consejos Escolares de Participación 

Social en la Educación (CEPS) 

 

 

 



12 

Artículo                                                                        Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

  Marzo 2018 Vol.5 No.14 10-18 

 

 
MARTÍNEZ-GÓMEZ, Jorge Teo. Los Consejos Escolares de 
Participación Social (CEPS) ¿estrategia para la autonomía y la gestión 

escolar escolar en la Región V Altos Tsotsil Tseltal del estado Chiapas? 

Revista de Sistemas y Gestíon Educativa. 2018.  

ISSN-2410-3977 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

3. Reorganización y democratización.- El 

ANMEBN en 1992, planteó la 

reorganización del sistema educativo que 

en el papel fomentaría la participación 

social dirigida a la democratización del 

sistema educativo y a la apertura de 

espacios institucionales a múltiples actores 

con la finalidad de elevar la calidad de la 

educación (Ley General de Educación, 

1993). 

 

Esto dio paso a la participación de los 

agentes externos a la escuela, que pretendió darle 

un papel a la escuela como espacio interactivo de 

alumnos, maestros y padres de familia hacia el 

municipio, la entidad federativa y luego a la 

Federación, es decir, de abajo hacia arriba a 

través de los CEPS. 

 

Eso se señala como política pública y 

normatividad, sin embargo, esta articulación 

entre escuela con las autoridades educativas, 

municipales, estatales y federales, ha presentado 

irregularidades, no se ha dado una vinculación 

estrecha entre el sistema educativo y la 

comunidad (Zurita 2013). La participación de la 

comunidad en las tareas educativas se ha 

reducido a una entrega/recepción de informes 

administrativos dentro de los consejos escolares 

más que un seguimiento de estas actividades 

(Zurita, 2013). 

 

En este sentido, los CEPS se perciben en 

un sentido de opacidad y de avance (Zurita, 

2010), si bien la LEG estableció la existencia de 

un consejo escolar en cada escuela de educación 

básica, en el caso del estado de Chiapas y 

principalmente en la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal esta condición no se cumple, las escuelas 

de educación básica no constituyen su consejo y 

las que la hacen solo se remiten a una entrega 

administrativa de informes. 

 

Los Consejos Escolares de Participación 

Social en la Región V Altos Tsotsil Tseltal 

 

Como lo hemos señalado, la Ley General de 

Educación prepondera a los CEPS como una 

forma innovadora frente a otras instancias 

existentes de participación como la Asociación 

de Padres de Familia (APF) y los Comités de 

Educación, pues estos mismos están incluidos en 

el CEPS, sin embargo, los Comités de Educación 

son forma de organización hegemónica de los 

padres de familia en la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal.  

Esto ha derivado que la 

institucionalización de los CEPS por parte de la 

SEP en estas escuelas de educación básica de la 

región, resulte difícil y hasta cuestionada 

(Canales, 2006; Zurita, 2010) y a pesar de los 

cambios introducidos por la descentralización de 

los servicios educativos y de Reforma 

Educativa, aún no se ha promovido de forma 

pertinente la participación social (Estrada, 2008; 

2010).  

 

Sin embargo, las escuelas primarias de la 

región V Altos Tsotsil Tseltal tienen que 

constituir su CEPS de forma obligatoria, de 

acuerdo a la normatividad, sin que ello implique 

que sea una forma de participación que funcione 

o contribuya a la calidad de la educación y la 

autonomía escolar. La excepción, lo hacen las 

escuelas que participan en programas federales y 

que son beneficiadas con recursos económicos y 

donde los CEPS tienen una función diferente. 

 

Uno de estos programas se inscribe en el 

marco de la Reforma Educativa impulsada en el 

año 2012 por el gobierno federal, donde la 

participación de los actores educativos se retoma 

como un elemento para fortalecer la autonomía 

de la gestión escolar como estrategia de política 

educativa para alcanzar la meta del PND 2013-

2018 (DOF, 2016). Para este fin se impulsa la 

autonomía de gestión escolar, como medio para 

concretizar que los padres de familia participen 

en la toma de decisiones en los centros escolares 

(SEP, 2016). 

 

En este contexto, en el año 2014, se creó el 

Programa de la Reforma Educativa (PRE) para 

que las escuelas de educación básica administren 

de forma transparente y eficiente los recursos 

que reciben y generen condiciones de 

participación para que alumnos, maestros y 

padres de familia, bajo el liderazgo del director, 

se involucren en la resolución de necesidades y 

de los retos que cada escuela enfrenta (DOF, 

2016). 

 

El PRE beneficia a escuelas de educación 

básica en condiciones de rezago y de carencias 

en infraestructura, que de acuerdo con la 

información arrojada por el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial (CEMABE) realizado en el año 2013. 
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 El programa otorga a la comunidad 

escolar recursos económicos de acuerdo con la 

matrícula de la escuela para para consolidar los 

procesos de autonomía de gestión escolar, 

fomentar la participación social y mejorar la 

infraestructura educativa1. 

 

 En la región el PRE beneficia a 137 

escuelas primarias entre generales e indígenas, 

ante esto, es necesario conocer cómo se 

constituye, participa y funciona el CEPS en la 

región V Altos Tsotsil Tesltal. 

 

Enfoque metodológico de la investigación 

 

El enfoque metodológico que dirigió la 

investigación es el mixto, el cual contempla la 

aplicación de metodologías de corte cualitativo 

y cuantitativo, que “permite investigar acerca de 

la dinámica de la cotidianidad institucional, ya 

sea formal o informal, va más allá de la 

descripción de estructuras y funciones, al 

posibilitar observar la interacción entre las 

instituciones, actores y entorno” (Altamirano y 

Martínez, 2011, p. 62). 

 

Ambos se combinan en el proceso de 

investigación considerando las ventajas de los 

enfoques, vinculando los resultados para un 

mejor entendimiento de la realidad.  

 

 El estudio comprende desde lo 

cuantitativo un alcance de tipo exploratorio el 

cual se utiliza en temas poco estudiados en los 

cuales se sientan las bases para la investigación 

permitiendo familiarizarse con el fenómeno 

poco conocido (Hernández,  Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

 Desde lo cualitativo, es interpretativo para 

mostrar y comprender las dinámicas sociales y 

culturales en el funcionamiento de los Consejos 

Escolares de Participación Social. De igual 

forma con ello, dar cuenta de la percepción y el 

significado (Monje, 2011) que los actores 

sociales tienen del proceso de organización y de 

participación en el contexto de las escuelas 

primarias generales de la Región V Altos Tsotsil 

Tseltal del estado de Chiapas 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.reformaeducativa.transparenciapresupuestaria.gob.

mx/ 

Unidad de análisis y criterios de 

inclusión/exclusión 

 

La unidad de análisis en la investigación son las 

escuelas primarias generales e indígenas de la 

Región V Altos Tsotsil tzeltal que participan en 

el Programa de la Reforma Educativa (PRE), que 

a partir del ciclo escolar 2014-2015 que se 

instrumenta y se norma como un mecanismo de 

autonomía y gestión escolar. 

 

 En la Región V Altos Tsotsil Tseltal, están 

incorporadas al programa 137 primarias 

generales e indígenas, en los 17 municipios, 

siendo la de mayor participación en el programa. 

Esto se debe a que la región tiene el índice de 

marginación más alto del estado con 15 

municipios con muy alta, 1 con alta y solamente 

1 con baja (CONAPO, 2011). De estas, 32 no 

aceptaron los recursos — por motivos de 

resistencia al programa por parte de los docentes 

y directivos— y solo fueron beneficiadas 105, 

según la base de datos del PRE 2014.  

 

 En estas 105 escuelas primarias está 

constituido el CEPS y se rigen por el acuerdo 

número 02/05/16 en el que se establecen los 

Lineamientos para la constitución, organización 

y funcionamiento del CEPS, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de Mayo 

del 2016.  

 

De esta manera, para que la estructura de 

los CEPS se complete y puedan estar 

representarse todos los actores sociales en dichos 

consejos, es necesario que este nombrado el 

presidente que es un padre de familia, el 

representante de la organización sindical que es 

un docente y el directivo que figura como el 

secretario técnico; para que se de esta condición, 

las escuelas deben tener seis grupos o más, 

independientemente si es de organización 

completa o incompleta. 

 

Por lo tanto, de las 105 escuelas que 

cumplen con todos los criterios de inclusión, 

solo 25 tienen seis o más grupos y es el universo 

de estudio en la investigación. Estas escuelas 

están dispersas en 10 municipios de la Región V 

Altos Tsotsil Tseltal que son: Amatenango del 

Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtan, 

Larraínzar, San Cristóbal de Las Casas, Santiago 

El Pinar, Teopisca y Zinacantán. 
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Muestra 

 

Se consideró pertinente la implementación de un 

censo para la aplicación de los instrumentos, sin 

embargo, debido a que se presentó resistencia 

para proporcionar información en dos escuelas, 

derivado de la Reforma Educativa en Chiapas, se 

determinó establecer la selección de muestra 

selección de muestra aleatorio por sustitución. 

Para ello se obtuvo un tamaño de muestra de 23 

escuelas con un nivel de confianza del 95%, con 

un porcentaje de error del 5% y un 50% de error 

en la distribución de las respuestas, para ello se 

aplicó el cálculo para poblaciones finitas: 

 

𝑛 =
𝐾2𝑝∗𝑞∗𝑁

(𝑒2(𝑁−1))+𝐾2∗𝑝∗𝑞
                                             (1) 

 

K=1.65 

p= 0.5 

q=0.5 

N= 726 

e= 5% 

n=23 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información, fueron 

consideradas dos etapas, la primera entrevistas y 

encuesta a directores de las escuelas y la segunda 

a padres de familia y docentes quienes integran 

los CEPS.  

 

Las entrevistas y las encuestas se 

realizaron para sistematizar la percepción de los 

participantes y comprender los elementos que 

intervienen en la constitución, organización y 

funcionamiento de los CEPS y así obtener 

información para la construcción de un índice de 

autonomía escolar. 

 

Cuestionario para director, docente y padre 

de familia personas que conforman el CEPS 

 

Los cuestionarios fueron de opción múltiple 

considerando una sola respuesta positiva cuya 

sumatoria permite conformar el puntaje que 

integra un índice para cada escuela y por 

dimensión. Los instrumentos están orientados 

hacia una visión general y resultados por 

dimensión de la opinión de algunos de los 

miembros que conforman el CEPS, la estructura 

y organización de los cuestionarios son los 

siguientes: 

 

 

 

Dimensión Cuestionario 

para 

directores 

Cuestionario 

para 

docentes 

Cuestionario 

para padres 

de familia 

Dimensión 1: 

Constitución 

del Consejo 

Escolar de 

Participación 

Social 

(CEPS) 

4 items 2 items 2 items 

Dimensión 2 

Participación 

en el CEPS 

7 items 8 items 5 items 

Dimensión 3. 

Informe de 

resultados del 

CEPS 

7 items 5 items 5 items 

Total 18 15 12 

 
Tabla 1 División de ítems por instrumento para la 

construcción de dimensiones e índice 

 

Resultados 

 

Para la interpretación de los resultados se 

construyó un índice, el cual es un indicador que 

describe la operacionalización de una o diversas 

variables, se desarrolla con diversos ítems 

organizados en dimensiones que componen el 

indicador, los datos pueden proceder de distinta 

fuente (sujetos), en este caso se conforma con las 

opiniones de quienes integran los CEPS en las 

escuelas (Directores, docentes y padres de 

familia).  

 

Para la estructura del índice se 

consideraron 45 ítems distribuidos en tres 

instrumentos aplicados a las figuras que integran 

el CEPS (director, docente y padre de familia), 

para ello cada respuestas positiva tiene un valor 

de 0.02. Para poder establecer un comparativo 

entre las dimensiones que integran el índice, el 

valor de cada ítem se indica en la siguiente tabla.  

 
Dimensión Valor de 

ítem 

Dimensión 1: Constitución del Consejo 

Escolar de Participación Social (CEPS) 

0.125 

Dimensión 2 Participación en el CEPS 0.05 

Dimensión 3. Informe de resultados del 

CEPS 

0.058 

 
Tabla 2 Valor de ítem por dimensión 

 

Para el análisis del índice que busca medir 

el grado de autonomía escolar favorecido por los 

CEPS, fueron considerados 4 niveles de 

influencia organizados en 4 rangos conforme a 

la puntuación de 0 a 1 establecidos como lo 

indica la tabla: 
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Índice  Nivel de influencia de los 

CEPS hacia la autonomía  

0.76-1 Muy alto 

0.51- 0.76 Alto 

0.26-0.51 Medio 

0.0-0.25 Bajo 

 
Tabla 3 Tabla de interpretación del Nivel de influencia de 

los CEPS hacia la autonomía 

 

Para el análisis de los resultados se 

aplicaron medidas de posición (cuartiles), 

tendencia central (media, moda, mediana), 

dispersión (desviación estándar, Coeficiente de 

variación) y forma (diagrama de cajas o 

histogramas) con la finalidad de tener una 

descripción general respecto a las opiniones de 

los integrantes de los CEPS. 

 

Resultado General por Nivel de influencia de 

los CEPS hacia la autonomía 

 

Los resultados generales obtenidos a partir de la 

construcción del índice por escuelas han 

permitido categorizar en 4 niveles de influencia 

de los CEPS, lo cual de acuerdo con la gráfica 1, 

el mayor porcentaje indica que el 83% de las 

escuelas el CEPS presenta un nivel de influencia 

alto aunque con pocos aspectos de mejora, es 

decir, existe una estructura organizada que 

permite la toma de decisiones que han impactado 

en el manejo de recursos y acciones en el 

desarrollo escolar; existe conocimiento y 

autonomía en su desempeño lo que permite la 

construcción de proyectos, aplicación de rutas de 

mejora, entre otros aspectos; a su vez las 

acciones han promovido la mejora del centro 

educativo y comunicación y participación activa 

entre el CEPS y la comunidad escolar, aunque 

aún existen áreas de oportunidad que pueden 

favorecer su desempeño tales cómo promover la 

capacitación de los miembros y realizar acciones 

encaminadas a fortalecer el aprendizaje de los 

alumnos mediante los programas federales.  

 

Sólo el 17% presento un nivel medio, lo 

cual indica se requiere la implementación de 

acciones para aumentar el nivel de influencia del 

CEPS en las escuelas, los ítems que presentaron 

puntajes más bajos son: el desconocimiento de 

las funciones de algunos miembros del Consejo, 

desconocimiento del calendario de actividades y 

la mejora de las condiciones de aprendizaje e 

infraestructura.  

 

 

 

Ninguna de las escuelas alcanzo un nivel 

Muy alto, lo cual significa que en ninguna 

escuela presento un nivel óptimo de influencia 

cuyas actividades promuevan con la constitución 

del CEPS la participación activa, logro de 

resultados y una buena comunicación para dar a 

conocer los avances a los miembros de la 

institución. Como aspecto relevante, ninguna 

escuela se ubicó en el nivel Bajo lo cual indica 

que a pesar de existir áreas de oportunidad, no 

existen escuelas en un nivel de influencia 

negativo en la autonomía promovida por los 

CEPS en las escuelas.  

 

 
 
Gráfica 1 Nivel de influencia de los CEPS hacia la 

autonomía 

Fuente: Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

También para precisar el grado de aporte 

de cada dimensión en la construcción del índice 

general y principalmente identificar  áreas de 

oportunidad de los CEPS, se analiza los 

resultados por dimensión, a fin enunciar los 

aspectos favorables y que requieren atención en 

cada CEPS. 

 

Dimensión 1. Constitución del Consejo 

Escolar de Participación Social 

 

Con relación a la constitución del CEPS, los 

resultados indicaron que el mayor porcentaje 

65% se sitúa en un nivel de influencia alto, es 

decir, más de la mitad de las escuelas los 

directivos, docentes y padres de familia que 

integran el Consejo, saben que es un CEPS, 

como se conforma y las funciones que les 

compete realizar.  El 31% de las escuelas se 

ubicó en el nivel muy alto, lo cual indica que más 

de un cuarto de las escuelas de la zona el CEPS 

se encuentra establecido, se identifican las 

implicaciones, constitución y las acciones que 

deben implementar sus miembros.  
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Si sumamos los índices favorables el 96% 

de las escuelas presentan aspectos positivos en 

cuanto a la constitución del CEPS (ver gráfica 

2). Solo el 4% de las escuelas presentaron un 

nivel medio, lo que indica que aún con los 

aspectos a favor, se requiere proporcionar 

capacitación a este sector para fortalecer su 

conformación a fin de favorecer la autonomía, lo 

que señala que aún existen escuelas que 

requieren mayor capacitación en cuanto a cómo 

se conforma, cuantas personas lo integran, cómo 

se conforma el consejo y principalmente que se 

entiende como CEPS. 

 

Esta dimensión no presento índices con 

niveles bajos lo cual indica que no requiere 

atención urgente en cuanto a la constitución de 

los Consejos.  

 

 
 
Gráfica 2 Constitución del Consejo Escolar de 

Participación Social 

Fuente. Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

Dimensión 2. Organización y funcionamiento 

de los CEPS 

 

En lo referente al funcionamiento de los 

consejos, existe una mayor distribución en 

cuando a los porcentajes como se observar en la 

gráfica 3, al igual que la dimensión anterior el 

mayor porcentaje se concentra en el nivel alto 

con un 65%, sin embargo para esta dimensión se 

disminuye el porcentaje de escuelas que 

presentan índices con nivel muy alto, sólo el 

13%  de escuelas logro este nivel. En 

comparación con la dimensión anterior, el 

porcentaje fue mayor para el nivel medio, se 

obtuvo el 22% de escuelas que presenta áreas de 

oportunidad y requieren de apoyo en cuanto al 

conocimiento de las funciones, socialización del 

calendario de actividades, ruta de mejora, 

normalidad mínima que debe cumplir el centro 

escolar, entre otros aspectos. 

 

Sin embargo los resultados indican que no 

hay escuelas con un nivel bajo en cuanto al 

funcionamiento, es decir no hay escuelas que 

requieran de una atención urgente respecto a las 

funciones a desempeñar, sin embargo aspectos 

como mejorar en la socialización de la ruta de 

mejora, conocimiento de las funciones de cada 

uno de los integrantes del CEPS pueden 

fortalecer el desempeño, debido a que estos 

ítems presentaron los puntajes más bajos de la 

dimensión para las escuelas que presentaron un 

nivel medio. 

 

Dimensión 3. Resultados e informes de 

trabajo de los CEPS 

 

Respecto a la dimensión resultados e informes 

de los CEPS, en comparación con las dos 

dimensiones anteriores, ha sido la que presento 

mayor porcentaje en el nivel alto con un 70% de 

escuelas, de acuerdo con las opiniones de los 

integrantes del CEPS han mejorado en cuestión 

de instalaciones escolares, sobre la autonomía en 

las decisiones para el uso de recursos 

económicos, humanos y materiales, en la 

participación en la toma de decisiones respecto a 

los materiales educativos, y en aspectos de 

comunicación e información a la comunidad 

escolar.  

 

Sin embargo en cuanto al nivel muy alto, 

se vio reducido al 4%, es decir son pocas las 

escuelas que no presentan problemáticas en 

cuanto a los resultados alcanzados y en la 

comunicación que favorece la organización e 

información de los recursos que se disponen para 

la generación de cambios mediante la toma de 

decisiones colectivas.  

 

En esta dimensión se presentó un aumento 

en el nivel medio de al menos cuatro puntos 

porcentuales con la dimensión anterior y de 22 

puntos porcentuales con relación  a la dimensión 

relacionada con la constitución de los CEPS 

debido a que se presentó un porcentaje de 26% 

(ver gráfica 4), lo cual da cuenta que es de las 

dimensiones donde hay más escuelas cuya 

dimensión requiere de mayor apoyo en aspectos 

relacionados con:  

 

‒ Presentar informes a la comunidad, padres 

de familia y alumnos de los avances en la 

implementación de programas federales, 

estatales o municipales,  
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‒ Mejorar las condiciones de aprendizaje 

mediante la implementación de programas 

federales.  

‒ Mejoramiento de las instalaciones 

escolares 

‒ Promover reconocimiento a los 

responsables de coordinar los CEPS  

‒ Mejor coordinación para el manejo de los 

recursos económicos 

 

De las misma manera que las dos 

dimensiones anteriores no se presentó ningún 

índice en el nivel bajo.  

 

 
 
Gráfica 4 Resultados e informes de los CEPS 

Fuente: Creación propia a partir de las encuestas 

aplicadas a los miembros del CEPS 

 

Conclusiones 

 

La política educativa de participación social 

instrumentada desde los CEPS, se han 

institucionalizado, sin embargo se reduce a 

trámites burocráticos y a la entrega de informes 

(Alanís, 2013). Sin embargo, en las escuelas 

primarias indígenas y generales de la región V 

Altos Tsotsil Tseltal del estado de Chiapas que 

participan en el PRE esta condición burocrática 

cambia a procesos de mejora tanto en el 

funcionamiento de los CEPS como en el 

fortalecimiento de la autonomía escolar. 

 

De acuerdo al contexto social y cultural de 

la región, el CEPS tiene un matiz particular al 

converger con los comités de educación que son 

integrados por padres de familia que pueden o no 

tener hijos en las escuelas y que han mejorado la 

organización y funcionamiento de los primeros 

hacia la consolidación de un modelo de 

autonomía y gestión escolar propio de la región. 

 

 

 

La comunidad, en este sentido, es esencial, 

ya que desde las asambleas comunitarias 

nombran a los CEPS y vigilan su 

funcionamiento, por lo que, en la región si 

contribuye a la mejora de la educación y del 

funcionamiento de las escuelas primarias 

generales e indígenas. 
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