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aproximación al concepto de calidad

Javier: Nuestra sociedad consume (o quiere consumir) calidad: produc-
tos garantizados, calidad de los servicios sanitarios, educativas, etc. 
¿Cómo definir la calidad? Quizás, lo que para unos es bueno, para otros 
lo es menos o, incluso, es malo. ¿Existe una calidad objetiva en educa-
ción? ¿Es totalmente subjetiva? ¿La calidad en educación equivale a sa-
tisfacer las expectativas del cliente? 

Pepi: Estoy convencida de que la calidad en educación no equivale a la 
satisfacción de las expectativas del cliente, ya que en muchos casos vienen 
determinadas porque se han transferido a la escuela muchas de las res-
ponsabilidades propias de la familia. La escuela no puede convertirse en 
un gran contenedor en el que se depositen todas las esperanzas, necesi-
dades e ilusiones de los ciudadanos, y se intente que resuelva lo que la 
sociedad estropea. La escuela comparte responsabilidades con las familias, 
con la zona donde se ubica: barrio, pueblo, ciudad, etc., con organismos, 
asociaciones y redes de cualquier clase, con los que coincide e interactúa.  

Nieves:  No estoy de acuerdo con los que afirman que la calidad depende 
del contexto. Según ellos, en escuelas de barrios marginales, las expec-
tativas serían unas (de hábitos, de higiene, etc.), y en las escuelas de 
zonas altas, las expectativas serían de tipo académico, para que los 
alumnos accedan a la universidad. Para mí, un sistema educativo basado 
en premisas como las anteriores no es de calidad, ya que se limita a 
reproducir desigualdades sociales existentes. Otra cosa es decir que para 
conseguir una escuela de calidad debemos partir del contexto, de los 
conocimientos experienciales del alumnado, de su cultura, etc., pero las 
expectativas deben ser las mismas para todos.  

Pepi:  Lo que he dicho antes no impide que se pueda hablar de calidad 
educativa de un centro con una cierta objetividad, a partir de unos indi-
cadores. Sabemos que la OCDE señala unas áreas clave y unos indica-
dores en cada una de ellas para valorar la calidad en educación y que da 
una lista de diez características de la calidad. También la investigación 
educativa ha aportado valiosas sugerencias en este sentido. Si profundi-
zamos, creo que se puede hablar de calidad objetiva en educación.  



Teresa: Yo quería decir que, en el momento de valorar la calidad de un 
sistema educativo, es necesario que se cumplan las expectativas de to-
dos los implicados: responsables, administración, pares, profesores, 
alumnos, etc. Como dice Pepi, al valorar la calidad tiene que haber unos 
indicadores que nos informen de los aspectos fundamentales del sistema 
educativo y debemos comprobar en qué medida se satisfacen los objeti-
vos que todas las personas participantes les habían asignado. Estos in-
dicadores se tienen que concebir como un sistema integrado entre fac-
tores contextuales, los procesos que se dan en las aulas y los resultados.  

Marcos: Para mí, la calidad no debería ser algo subjetivo, sino como mí-
nimo debería ser objetivable. Ahora bien, en cualquier caso, creo que 
siempre es relativa, ya que debe estar referida a unas expectativas sobre 
lo que se consigue, que dependen de unas finalidades y de unos objetivos. 
Mercedes: Según afirma Pepi, en un sentido general, podemos hablar 
de una calidad objetiva cuando previamente se han establecido unas 
variables. Este tipo de evaluación solo servirá para tomar decisiones en 
el ámbito político, alejado de la realidad docente concreta. En la prác-
tica, la calidad de la educación es subjetiva y está vinculada al contexto 
en el que está incluida cada escuela.  
Cecilia:  Desde el momento en que la calidad es apreciada por los su-
jetos, es decir, por las personas concretas, con su personalidad y su 
manera de ser, es subjetiva. Pero también se puede llegar a ser impar-
cial, en el sentido de no tomar partido por un lado u otro. La subjetivi-
dad debería considerarse y ser neutralizada.  
Nieves:  Creo que, como primer requisito, una escuela de calidad es 
aquella en la todos pueden aprender (alumnos, profesores, madres, 
padres, etc.). Es decir, una comunidad de aprendizaje basa en relacio-
nes democráticas, donde además de transmitir conocimientos se pro-
porcionan las herramientas necesarias para que todos puedan construir 
nuevos conocimientos. En una escuela democrática, todos deberíamos 
intentar que la escuela, además de capacitar a las nuevas generaciones 
para la entrada en el mundo laboral, promueva los valores de una so-
ciedad democrática: tolerancia, pluralidad, participación, etc.  
En este sentido, creo que la evaluación tiene más valor como proceso 
de reflexión, revisión, análisis y toma de decisiones conjunta que el que 
puedan aportar estrictamente los resultados.  
Reme: Yo también creo que la calidad se tendría que dirigir a muchos 
de los aspectos que señala Nieves. Cuando dice que la evaluación tiene 
más valor por el proceso de reflexión que por los resultados en sí mis-
mos, me pregunto si no tendríamos que hablar en condicional, es decir, 
la evaluación debería tener más valor… .
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 Como se manifiesta en esta conversación, existen distintes visiones de 
la calidad educativa, y un uso del término calidad con diferentes significa-
dos, la dificultad en el momento de emitir juicios y el reconocimiento del 
carácter relativo de la calidad según la persona que la valore. Tal vez, se 
trata de un concepto poliédrico que puede presentar una apariencia dife-
rente según cuál sea la faceta y la perspectiva desde la cual se contemple.  
 De estas notas de la realidad extraídas del debate, podemos relacionar 
algunas con las diferentes perspectivas y facetas de la calidad que deben 
tenerse en cuenta en el momento de definir este concepto.  
 

 
 Observemos que, en estas frases, extraídas de debates profesionales, 
las expresiones de los partícipes a menudo son contradictorias, implícitas 

Cuestiones Ejemplo de localización 

Diversa perspectiva técnica o 
social en las valoraciones 

“Teresa: ...al valorar la calidad tiene que 
haber unos indicadores que nos informen 
de los aspectos fundamentales.” 

Dependencia del contexto “Nieves: Otra cosa es decir que para 
conseguir una escuela de calidad hemos 
de partir del contexto...” 

Relación entre norma y criterio “Nieves: En este sentido creo que la eva-
luación tiene más valor como proceso...” 

Diferentes expectativas       
de los usuarios 

“Javier: Quizás, lo que para unos es 
bueno para otros lo es menos, o incluso 
es bastante malo...” 

Subjetivismo y neutralidad “Cecilia: ...es subjetiva, pero también 
puede llegar a ser imparcial, en el sen-
tido de no tomar partido...” 

Objetividad (objetivación) y 
subjetividad 

“Pepi: Lo que he dicho antes no impide 
que se pueda hablar de calidad educativa 
de un centro con cierta objetividad...” 

Mérito externo y valor interno “Marcos: Para mí, la calidad no debería 
ser algo subjetivo...” 

Valoración de la calidad orien-
tada hacia la utilidad para 
los agentes internos 

“Mercedes: Cada contexto define el con-
cepto de calidad para aquella escuela en 
concreto.” 

Equidad y compensación de 
las desigualdades sociales 

“Nieves: ...en las escuelas de los barrios 
marginales las expectativas serian 
unas...”  



Com-
parative Study on Quality Assurance in EU School Education Systems – 
Policies, procedures and practices–.   
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Definición de calidad en el sistema escolar de los países de la UE 
 
 En este punto, se explican las dificultades y la falta de acuerdo entre 
los distintos países para establecer un mismo concepto de calidad, dadas 
las diferencias sociales, culturales y escolares. Es decir, desde el punto de 
vista de la práctica política, no existe unicidad respecto a qué es la calidad 
del sistema escolar.  
 Así mismo, la mayoría de países de la UE no tienen una definición es-
pecífica de qué es la calidad de la educación escolar. A pesar de esto, a partir 
de las prioridades y de los objetivos que se plantean, en los distintos sistemas 
escolares europeos, pueden concretarse cuatro formas de entender la calidad.   
 

Cuatro formas de entender la calidad 

1. Calidad como logro de competencias clave o los resultados del 
aprendizaje. 

2. Calidad en términos de equidad e inclusividad. 

3. Calidad como excelencia. 

4. Calidad como destinación positiva (mercado laboral o continua-
ción de los estudios). 

 
1. Calidad como logro de competencias clave 
 o los resultados del aprendizaje 
 
 La mayoría de los países de la UE participan en las pruebas PISA, y 
las comparativas derivadas de estas pruebas han puesto de manifiesto las 
carencias en los logros de los diferentes países. El incumplimiento de los 
niveles mínimos de competencias se entiende como el reflejo de una pobre 
calidad educativa de los centros educativos del país. En este contexto, me-
jorar los estándares de escolarización y emprender reformas para aumentar 
los éxitos es una forma que tienen los países para garantizar una “mejor” 
calidad.   
 
2. Calidad en términos de equidad e inclusividad 
 
 Los documentos políticos en el ámbito nacional de los diferentes paí-
ses de la UE indican objetivos no solo de una escolarización de calidad, 
sino que, además, se quiere que todos los estudiantes consigan su potencial 



 
3. Calidad como excelencia 

 
4. Calidad como destinación positiva (mercado laboral 
 o continuación de los estudios) 



(Panorámica de los esce-
narios de futuras acciones para potenciar el aseguramiento de la calidad, 
en el ámbito de la Unión Europea), 
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FA
S

E: estab
lecim

ien
to

 d
e lo

s están
d

ares 

Externa a la escuela 
Interna a la escuela 

Estándares educativos establecidos centralm
ente en distin-

tas dim
ensiones de la vida escolar (por ej., relaciones con 

los pares y la com
unidad, instalaciones y equipam

ientos...). 

Estándares fijados en el ám
bito local o escolar com

o com
ple-

m
ento o adaptación del sistem

a. 

Estándares educativos establecidos centralm
ente, en térm

inos 
de resultados de aprendizaje y su integración en el currículo. 

Estándares educativos (incluyendo los resultados del aprendiza-
je) establecidos o com

plem
entados en el ám

bito local o escolar. 
Procesos para asegurar que los estándares educativos se m

an-
tienen útiles y relevantes, per ejem

plo actualizaciones del cu-
rrículo centralm

ente establecido, com
isiones de expertos para 

desarrollar los currículos fijados desde el ám
bito central... 

 ---- 

M
arcos de referencia para los estándares de calificación 

/com
petencia del profesorado y de los directores; estánda-

res de D
esarrollo Profesional C

ontinuado (C
PD

); estándares 
para la evaluación del personal escolar. 

C
redenciales para la enseñanza / procesos de evaluación / 

requerim
ientos específicos de D

esarrollo Profesional C
onti-

nuado (C
PD

) por parte de la escuela o el proveedor. 

O
rientaciones establecidas centralm

ente para los m
étodos 

de enseñanza y aprendizaje. 
D

esarrollo y elección de m
étodos de enseñanza y aprendizaje 

adaptados a las necesidades de las aulas, a la población esco-
lar, etc. 

D
iseño de evaluación de alum

nos, incluyendo el segui-
m

iento de la habilidad para evaluar alum
nos para m

edir la 
adquisición de las com

petencias. 

Test sum
ativos diseñados en el ám

bito de la escuela o del 
proveedor educativo; evaluación form

ativa en las clases, por 
ejem

plo, test regulares de progreso. 

M
arcos de referencia para la evaluación externa o interna, o 

m
arcos de referencia para la calidad escolar, establecidos 

en el ám
bito de sistem

a. 

M
arcos de referencia específicos de cada escuela o proveedor 

educativo. 
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FA
S

E: m
ejo

ra 

Externa 
Interna 

R
equerim

ientos externos a los directores y al profesorado 
de m

ás form
ación. 

R
equerim

ientos internos a los directores y al profesorado de 
m

ás form
ación. 

Prom
oción del uso form

ativo de los resultados de evalua-
ción, por ejem

plo, actualizar el currículo o las herram
ientas 

de evaluación del alum
nado, cuando se han establecido 

centralm
ente. 

U
so form

ativo interno de los resultados del aseguram
iento 

de la calidad, por ejem
plo, el diseño y la im

plem
entación de 

un plan de desarrollo o m
ejora escolar, o la introducción de 

m
edidas correctoras. 

R
ecursos para ayudar a las escuelas a im

plem
entar m

edi-
das para el aseguram

iento de la calidad: provisión de m
ate-

rial de soporte, form
ación de profesorado, recom

endaciones 
o

soporte m
etodológico de asesores cualificados.

A
ctividades de trabajo en red y otras m

edidas de soporte 
en el ám

bito de la escuela o del proveedor educativo. 

U
so de estadísticas en el ám

bito de sistem
a para futuras 

planificaciones. 
U

so de datos/estadísticas escolares para futuros plantea-
m

ientos. 
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 Para ilustrar con otro ejemplo práctico la aplicación del método de 
regresión discontinua, se pueden revisar, también, las páginas 42-44 de un 
trabajo llevado a cabo en Iowa (USA) que se puede descargar en 
https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4626&context=etd 
 Se trata de un estudio sobre el llamado efecto Schooling (relacionado 
con el efecto escolarización/edad). Si eliminamos los repetidores y avan-
zados de curso, es obvio que existe un corte (cutoff) según la fecha de na-
cimiento (por pocos días, un alumno puede ir a una cohorte y ser de los 
mayores o a otra y ser de los pequeños). Así, teniendo casi la misma edad 
(diferencia de pocos días), uno estará siempre casi un año más escolari-
zado. Se comparan los resultados de poblaciones en los dos supuestos, en 
distintos cursos y respecto de pruebas diferentes. El efecto Schooling, 
existe.   
 Una buena parte de la literatura profesional sobre evaluación educa-
tiva, desde el punto de vista de la gestión, debe dirigirse a la evaluación de 
programas educativos y a la evaluación de centros escolares. Por este mo-
tivo, buena parte de las aportaciones metodológicas propias de la evalua-
ción propiamente dicha proceden de este tipo de evaluación. A continua-
ción, presentamos un cuadro referido a la metodología evaluativa.  
  

 

Recogida de información 

Fuentes Técnicas Instrumentos 

 
 
 
Personas 

Entrevistas 
Encuestas 
 
Escrutinio de conocimiento 
Grupos de discusión 
Juicio de expertos - Paneles 
Delphi 
 

Guiones de entrevista 
Cuestionarios 
Escales de valoración 
Pruebas 
Guiones para el debate 
Cuestionarios Delphi 

 
Documentos 

Análisis documental 
 
Análisis de contenido 

Pauta de análisis 
Llistas de control 
Test sociométricos 
 

 
Escenarios 

Observación directa 
Observación indirecta 
Grabaciones… 

Registros de observación 
Cuaderno de camp 
Grabaciones audio/vídeo 
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Tratamiento de la información 

Vaciado de los datos recogidos. 
Reducción de los datos. 
Presentación de los datos. 
Integración. 
Interpretación/extracción de conclusiones. 

 
 En síntesis, se trata de recoger datos pertinentes y relevantes sobre una 
realidad (que ha tenido que ser analizada, estructurada y operativizada pre-
viamente), para confrontarla respecto de unos parámetros de bondad, cri-
terios de valor o indicadores. Así, se puede emitir un juicio entre realidad 
e idealidad, o entre objetivos y logros.  
 Hay que recordar que la evaluación es tanto un proceso técnico como 
ético y social, y su complejidad requiere llevarla a cabo en las mejores 
condiciones técnicas para que los resultados tengan suficiente consistencia 
para tomar decisiones fundamentadas y, al mismo tiempo, evitar los abusos 
en su realización. Las normas o conjunto de reglas que fijan los comporta-
mientos de los evaluadores en el desarrollo de la acción evaluativa han de 
cumplir con los estándares evaluativos reconocidos en el ámbito internacional. 
Estos estándares se pueden encontrarse descritos en Joint Committe. 
 Para disponer de una amplia panorámica de la evaluación educativa, 
puede resultar interesante la lectura del Informe de l’OECD (2013) Syner-
gies for better Learning. An International Perspective on Evaluation and 
Assessment. Se puede descargar un resumen ejecutivo en inglés (18 pági-
nas), en: https://www.oecd.org/edu/school/Synergies%20for%20Better% 
20Learning_Summary.pdf 
 Además, resulta especialmente interesante el gráfico del marco con-
ceptual de la evaluación de centros, incluido en la página 387 del texto de 
la OECD, que hemos traducido y recogido en la página siguiente.  
 Finalmente, hay que observar la vertebración entre evaluación (pro-
ceso técnico de dar valor para facilitar la toma de decisiones) y política 
(proceso de toma de decisiones que puede considerar los resultados de la 
evaluación, entre otros). Si los evaluadores pretenden decidir, se desnatu-
raliza el proceso político y se convierte en una tecnocracia; si los decisores 
pretenden evaluar, esta evaluación se politiza y resulta de conveniencia.  
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Marco conceptual para la evaluación escolar 




