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Revista Educativa Digital Aprender

La Revista Educativa Digital Aprender es una 
publicación cuatrimestral de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado de Puebla. 
Las opiniones expresadas por los autores 
no necesariamente reflejan la postura 
de la institución. Las imágenes son parte 
del acervo fotográfico de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla. En 
casos particulares se especifican los créditos 
correspondientes. Los contenidos publicados 
se distribuyen acorde de Creative Commons 
4.0 Atribución - No Comercial (CCBY-NC 4.0 
Internacional), que permite a terceros utilizar lo 
publicado siempre que mencionen la autoría del 
trabajo y su publicación en esta revista.



La Revista Educativa Digital Aprender, de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla, es un espacio de 
diálogo y difusión de aportaciones y logros educativos sig-
nificativos. Muestra contribuciones que nos permiten com-
partir el trabajo diario de diferentes figuras educativas, con 
esfuerzos bien logrados y significativos, la visión experta de 
académicos destacados y la visión propositiva de investiga-
dores noveles, que comparten sus experiencias, proyectos 
o propuestas de intervención.

Cuenta con tres secciones que organizan las colaboracio-
nes de acuerdo con su naturaleza:

 Diálogo
Espacio para académicos expertos destacados, donde se 
presenta una reflexión u opinión de acuerdo con la temática 
del número correspondiente.

 En la Práctica
Aportaciones de experiencias de investigación realizadas 
por figuras educativas de los diferentes niveles educativos.

 Comunidad
Experiencias destacadas del quehacer educativo en los di-
ferentes niveles educativos, actividades especiales, aporta-
ciones artísticas y literarias.
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Garantizar una educación de excelencia, inclusiva y equitativa con 
un enfoque de interculturalidad, impulsando la innovación científica y 
tecnológica, con el fin de reducir las brechas de desigualdad y contribuir al 
bienestar de las personas a través de una formación integral y humanista, es 
la misión que caracteriza a la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla.

La mejora educativa es, sin duda, un objetivo común en las políticas 
públicas, los espacios académicos y las comunidades escolares. En nuestro 
número anterior, abordamos la educación continua y la formación docente 
como pilares fundamentales para fortalecer la práctica profesional. En esta 
edición, damos un paso más, al explorar nuevos enfoques que resignifican a 
las y los docentes, ampliando la mirada hacia su dimensión transformadora.

En las páginas de este número, se propone re-semantizar la formación 
continua, lo que implica reconocer que no basta con acreditar horas de 
capacitación, se requiere de una propuesta formativa pertinente, crítica y 
situada, que dialogue con las realidades diversas del aula y con las necesidades 
contextuales de cada comunidad escolar. 

También podrá encontrarse el análisis de diversos autores sobre los 
retos estructurales y pedagógicos que enfrenta la formación docente actual, 
así como las oportunidades que emergen al replantear sus fundamentos.

Asimismo, se reflexiona sobre el papel clave del acompañamiento 
pedagógico como una estrategia de mejora, sustentada en la colaboración, 
el diálogo y la construcción conjunta de saberes, de esta manera, la asesoría 
técnica y el acompañamiento dejan de ser acciones aisladas, para convertirse 
en procesos integrales, articulados con la visión transformadora de la Nueva 
Escuela Mexicana, que apuesta por una formación integral centrada en el 
bienestar y desarrollo de bebés, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Otro eje esencial que se aborda es la vinculación interinstitucional y 
comunitaria como motor del éxito educativo. Formar docentes en red, con 
apoyo técnico pedagógico constante y con una visión compartida de mejora, 
es parte de los nuevos desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional.

Finalmente, este número invita a pensar la formación docente no 
como una tarea acabada, sino como un proceso dinámico, colectivo y 
profundamente humano, que exige nuevas rutas, nuevas alianzas y, sobre 
todo, un compromiso renovado con la transformación educativa.

Manuel Viveros Narciso
Secretario de Educación 

Pública del Estado de Puebla



Diálogo

Ten chichihualis, kuali tamachtilis, ten amo kipias nechikualojti, ten kuali 
techmaka, taneltokayot, wan ten yolpaki tamachilis ten intech kalaki takamej 
wan siwame yejuan in titatekipano in tonal in weyi kaltayekan tamachtiloyan 
kuetaxkuapan.

Ten kuali tamachtil nimitstatauis, kuali tachiyalis ten tamanti sekueltias  
ten kuali wan tasentilis tamachtiloyan. Tech achto tapowal tamechtapowijkej 
in nochipa nemachtilis,wan ken momachtia in tamachtianimej, ipan kuali mo 
chikawas in tekitemachtilis. Axkan tech nijin tajkuilolis titemaka okse nejnekej, 
tiktemoa oksekimej yankuik tawilis ton kin ixpankistiskej in tamachtianimej, ki 
ixtakoske keniu kikuepaxke nin tekit.

Ten nijin tapowal amatajkuilol moneki tik yeknemilikan keniu kachi 
kuali nochipa momachtiskej in tamachtianimej, nijin kijtosneki maj amo sayo 
kichiwas wan kin yektaliskej miak yekawil, moneki maj momachtikan ika 
xikneluayo, ika yolchikawalis, ika ikniyot, wan tajtoskej, motapowiskej ken 
yetokej, wan ton poliwi mochiwas ompa tech in sen tamachtil.

No kualtias tikajsiskej ton kinemilia oksekimej tajkulowani ton 
moneki mochiwas wan keniuj mochiwas, ika kachi kuali momachtiskej in 
tamachtianimej, wan keniuj ixpankisas in neluayot.

No ijkon se kiyeknemilis keniuj se kin palewis tech in tekiyot, ipa kuli 
kachi kichiwaskej ika sempalewilis, tapowalis, wan in chiwalis tamatilis, ijkon 
in sepalewilis  amo mochiwas ika timo xejxeloske , wan kachi kuali mochiwas 
tekit tech in Mexikat yankuik tamachtilis, ton kineki maj in tamachtianimej 
maj kachi kuali momachtikan ika kachi kuali kin maxchtiskej in konemej, 
suapipilmej wan okichpilmej, ichpokamej wan telpokamej, takamej wan 
siwamej.

Okse tamanti tik nextiaj keniuj mo sempalewiskej in kalnawatianij, iwan 
in altepemej, ika kuali ixpankisas in temachtilis. Moneki tik chiwaskej keme se 
ayat, mo ilpis in tepalewilis ipa kuali ixpankisas nochi in temachtianilis mexko.

In tetamilis in tapowal tajkuilol, tech yolewa maj tiknemelikan keniu 
kachi kuali mo yakmachtiskej in tamachtianimej, ika nemilis, ika nejnemilis, ika 
palewilis, tik ajsiskej sekimej yanwuik ojmej, nawaikniyot ika ti ixpankistiske in 
temachtilis.

Manuel Viveros Narciso
Kuetaxkoapan nemachtil 
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• Diálogo es una sección dedicada a la participación de académicos y 
expertos de reconocida trayectoria, quienes aportan su perspectiva 
crítica y especializada sobre la temática central del número en curso.  

• Este espacio busca abrir un canal de reflexión profunda, 
promoviendo el intercambio intelectual y el análisis riguro-
so a través de opiniones fundamentadas, comentarios pro-
vocadores y propuestas que inviten al debate académico.  

• La sección se concibe como un lugar de encuentro entre saberes 
diversos, en el que las voces expertas dialogan con el lector y 
enriquecen la comprensión de los temas tratados desde múltiples 
enfoques disciplinarios.
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RE-SEMANTIZAR LA FORMACIÓN 
CONTINUA DOCENTE 

UN ENFOQUE CENTRADO EN EL DESARROLLO  
PROFESIONAL Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

docente, con un énfasis en la práctica 
educativa como eje fundamental. 

La presente propuesta, inicia con una 
breve exploración de la lectura de la 
realidad de la formación continua a 
partir de reflexiones en torno a algunos 
cuestionamientos tales como: ¿Cómo 
puede la formación continua contribuir 
a la equidad en el ejercicio del derecho 
a la educación en contextos diversos? 
¿Cómo puede la formación continua 
adaptarse a las necesidades cambian-
tes del contexto educativo y garanti-
zar el ejercicio pleno del derecho a la 
educación? ¿Cómo pueden los equi-
pos técnicos estatales asegurar que 
los programas de formación continua 
respondan a las necesidades especí-
ficas de las escuelas y docentes en su 
jurisdicción? ¿Qué estrategias pueden 
adoptar los equipos de formación con-

Irma R. Merchand Arroyo
Doctora en Evaluación para la Calidad Educativa por el 

Colegio de Puebla A. C.
 rosalia.merchand@seppue.gob.mx

RESUMEN
La realidad no se amolda a nuestras 
creencias ni deseos, aunque nues-
tras interpretaciones y modelos de 
ella sí puedan hacerlo. Es un hecho 
que estamos frente a una realidad, la 
formación continua docente ha sido 
tradicionalmente percibida como un 
proceso orientado principalmente a la 
actualización de conocimientos técni-
cos y pedagógicos. Sin embargo, en 
el contexto actual de la Nueva Escue-
la Mexicana (NEM), es fundamental 
re-semantizar este concepto para que 
responda de manera más adecuada 
a las necesidades y desafíos que en-
frentan las y los docentes en su prác-
tica diaria. Este trabajo propone re-se-
mantizar la formación continua que 
implica, no solo redefinir su propósito, 
sino también su alcance, centrando el 
proceso en el desarrollo integral del 

  […] el hombre, al constituirse como una síntesis de la 
evolución humana, apela a las múltiples manifestaciones del len-

guaje para dotarlo de sentido, comunicarse y modificarlo; es decir, 
resemantizar es, por su parte, el ejercicio de reconfiguración del 

mundo, pues las cosas pueden ser nombradas, conceptualizadas e 
identificadas por medio del lenguaje, y es el hombre quien puede, 
por medio de este, conjugar y configurar los elementos del mundo 

que habita, sean materiales o inmateriales (Sánchez, A. 2020)
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tinua para asegurar que sus programas 
sean inclusivos y accesibles para todos 
los docentes? Finalmente, se presen-
tan algunas conclusiones tratando de 
responder a la pregunta ¿Es necesario 
re-semantizar la formación continua? 

Palabras clave: Re-semantizar, for-
mación continua docente, desarrollo 
profesional, práctica docente.

INTRODUCCIÓN
Resemantizar una palabra o término 
hace referencia a la transformación se-
miótica de sentido de una construcción 
de realidad previamente conocida o 
aceptada para comenzar a contemplar-
la de otra manera mediante otra asig-
nación de referentes, es decir, cambiar 
de significado una palabra y con ello su 
conceptualización (Sánchez, 2020).

La formación continua docente se ha 
visto como un proceso para actualizar 
conocimientos y habilidades técnicas. 
Sin embargo, el contexto educativo 
actual exige una reinterpretación pro-
funda de esta conceptualización, que 
lo reconozca como un proceso más 
holístico y transformador. La propuesta 
de re-semantizar la formación continua 
docente implica redefinir sus objetivos, 
enfoques y metodologías para alinear-
los con las necesidades contemporá-
neas, especialmente bajo la 
perspectiva de la Nueva Es-
cuela Mexicana (NEM). 

Este replanteamiento no solo 
busca mejorar la práctica edu-
cativa, sino también fortalecer 
la identidad profesional y la 
autonomía de los docentes. En 
este contexto, los equipos téc-
nicos estatales juegan un papel 
fundamental en la implementa-

ción de esta visión renovada.

La expresión re-semantizar la forma-
ción continua docente implica dar un 
nuevo significado o reinterpretar el con-
cepto de formación continua para los 
docentes, se refiere a la necesidad de 
redefinir o actualizar los objetivos, en-
foques y metodologías de la formación 
continua para que sean más relevantes 
y efectivas desde el contexto educati-
vo actual. Re-semantizar la formación 
continua implica, pasar de una forma-
ción continua solo como un proceso de 
adquisición de conocimientos técnicos, 
a re-pensar la formación continua des-
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 
para incluir aspectos como el desarrollo 
integral del docente, la reflexión crítica 
sobre la práctica educativa, o la adap-
tación a las necesidades específicas 
de las comunidades educativas. Este 
proceso de re-semantización puede 
involucrar una revaloración del signifi-
cado de ser un docente en la sociedad 
contemporánea y cómo la formación 
continua puede apoyar ese rol de ma-
nera más holística y contextualizada. 

El desarrollo profesional docente no 
debe limitarse a la simple adquisición 
de nuevas racionalidades técnicas, en 
lugar de ello, debe ser concebido como 
un proceso continuo y cíclico de apren-
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dizaje y reflexión, donde los docentes 
no solo recuperan y amplían sus sa-
beres, sino que también fortalecen su 
identidad profesional y su capacidad 
de adaptación a las realidades cam-
biantes del entorno educativo. En este 
sentido, la práctica docente se convier-
te en el pilar sobre el cual se estructura 
la formación continua, permitiendo que 
cada experiencia de aprendizaje esté 
directamente conectada con la realidad 
del aula y las necesidades específicas 
de los estudiantes, esto es, una forma-
ción continua situada.

Desde mi juicio, re-semantizar la forma-
ción continua, es una mirada que bus-
ca potencializar las capacidades hu-
manas de las maestras y los maestros, 
reconociéndolos como agentes críticos 
y reflexivos. Este proceso formativo 
debe ir más allá de la transmisión de 
conocimientos; debe enfocarse en el 
fortalecimiento de las capacidades hu-
manas que permiten a los docentes 
construir relaciones pedagógicas ge-
nerativas con sus pares, estudiantes, 
familias y comunidades. De esta mane-
ra, la formación continua se convierte 
en una herramienta poderosa para la 
transformación de la práctica docen-
te, contribuyendo al desarrollo de una 
educación más inclusiva, equitativa y, 

sobre todo, una formación que no ol-
vide su misión ni el rol sociales de la 
educación.

El desarrollo profesional docente

Se han usado muchos términos para 
referirse a los procesos de aprendizaje 
de los docentes en su vida activa. La 
expresión Desarrollo Profesional Do-
cente corresponde a otros términos 
que se utilizan con frecuencia: forma-
ción permanente, formación continua, 
formación en servicio, desarrollo de re-
cursos humanos, aprendizaje a lo largo 
de la vida, reciclaje o capacitación (Bo-
lam y Mc Mahon, 2004; Terigi, 2007). 
Sin embargo, la noción de desarrollo 
profesional es la que se adapta mejor 
a la concepción del docente como pro-
fesional de la enseñanza, así mismo, 
el concepto desarrollo tiene una conno-
tación de evolución y continuidad, que 
supera la tradicional yuxtaposición en-
tre formación inicial y perfeccionamien-
to de los docentes.

La formación es un componente cla-
ve del desarrollo profesional, pero no 
es el único, ni necesariamente el más 
determinante, por lo que, el desarrollo 
profesional del profesorado podría ser 
cualquier esfuerzo sistemático destina-

do para mejorar la práctica la-
boral, las creencias y los cono-
cimientos profesionales, con el 
objetivo de elevar la calidad en 
la enseñanza, la investigación 
y la gestión (Imbernón y Canto, 
2013).

“Cuando es una maestra o un 
maestro culto, con identidad y 
empoderado, ya no le manipulan 
tanto los criterios sociales, econó-
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micos y tecnológicos. Después tra-
bajar la colegialidad, las dinámicas 
colectivas… siempre que hay una 
formación continua, se han de crear 
estructuras de participación y diálo-
go en todo el proceso formativo” (Im-
bernón, 2020, p. 26).

La práctica docente como eje de la 
re-semantización de la formación 
continua

La práctica docente debe ser el eje 
central de cualquier proceso de forma-
ción continua. Desde la perspectiva de 
la propuesta de re-semantización, la 
formación continua no se trata única-
mente de adquirir nuevos conocimien-
tos, sino de un proceso de aprendizaje 
continuo y reflexivo que está profun-
damente vinculado a la práctica en el 
aula. 

Este proceso debe ser intencionado, 
sistemático y permanente, permitien-
do a los docentes construir y ampliar 
sus saberes y experiencias en un ciclo 
constante de aprendizaje y reflexión 
crítica sobre su práctica. Una formación 
concebida como formación profesional, 
centrada en las prácticas. La docencia 
es un oficio en el que tomamos decisio-
nes, es un oficio que exige mantenerse 
informado, contar con un conjunto de 
conocimientos para poner estos cono-
cimientos al servicio de las diversas 
decisiones que deben ir tomándose en 
clase (Zambrano, 2007).

Lea Vezub sostiene que, reconocer el 
rol central del docente en el proceso 
educativo no significa mantener inal-
terados los aspectos que han definido 
su labor a lo largo de la historia. Por 
el contrario, es fundamental establecer 

las bases para una nueva identidad y 
profesionalidad docente. Los profundos 
cambios en los ámbitos social, econó-
mico, político, cultural, e incluso en la 
vida privada de las personas, junto con 
las nuevas características de los niños 
y adolescentes y el constante aumento 
de las demandas de la sociedad hacia 
la escuela, nos obligan a replantear la 
profesión docente (Vezub, 2007).

Según lo anterior, los equipos técni-
cos estatales tienen la responsabilidad 
de diseñar y promover programas de 
formación que integren este enfoque, 
asegurando que cada oportunidad de 
desarrollo profesional esté conectada 
con las realidades y desafíos de los 
docentes en su labor diaria.

Problemas y retos desde la Re-se-
mantización respecto al ejercicio del 
derecho a la educación

Re-semantizar la formación continua 
implica enfrentar varios desafíos. Uno 
de los principales es la necesidad de 
superar la brecha entre la teoría y la 
práctica, asegurando que los progra-
mas formativos sean verdaderamente 
relevantes para las condiciones con-
cretas de las escuelas y las comunida-
des.  En muchos casos, los programas 
de formación continua han sido diseña-
dos sin considerar las particularidades 
de los contextos educativos locales, lo 
que ha limitado su efectividad. Además, 
existe una desigualdad persistente en 
el acceso a oportunidades de forma-
ción, especialmente en áreas rurales o 
marginadas. 

En los equipos técnicos es imperante 
no perder de vista que, por mandato 
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constitucional, el Estado mexi-
cano tiene la responsabilidad 
de garantizar a todos los ciu-
dadanos una educación de 
excelencia, fundamentada en 
los principios de laicidad, uni-
versalidad, gratuidad, obligato-
riedad, igualdad, democracia e 
integralidad. La re-semantiza-
ción de la formación continua 
debe, por lo tanto, contribuir 
a este objetivo, desarrollando 
en los docentes no solo conocimien-
tos necesarios para el ejercicio de su 
profesión, sino también debe ser una 
formación que no olvide su misión ni el 
rol sociales de la educación.

La re-semantización de la formación 
continua debe abordar estas brechas, 
garantizando que todos los docentes, 
sin importar su contexto, tengan acce-
so a un desarrollo profesional que sea 
generativo y que realmente contribuya 
al ejercicio del derecho a la educación 
ya que aún persisten algunas dinámi-
cas como la desarticulación, duplicidad 
e inconsistencia entre enfoques y pro-
pósitos de la formación continua, sobre 
la profesión y el aprendizaje docente en 
los diversos programas y regulaciones 
que los involucran (Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educa-
ción [MEJOREDU], 2022).

Equipos técnicos en la re-semanti-
zación de la formación continua

Los equipos técnicos estatales son ac-
tores clave en la re-semantización de 
la formación continua. Su rol es vital 
para transformar las políticas educati-
vas en estrategias prácticas que res-
pondan a las necesidades específicas 
de los docentes y de las comunidades 
educativas. Esta re-semantización re-

quiere que los equipos técnicos pro-
muevan una formación que no solo se 
centre en el desarrollo de habilidades 
técnicas, sino que también fomente el 
pensamiento crítico, la reflexión ética, 
y el reconocimiento de la diversidad 
cultural, étnica, social, de género y te-
rritorial. 

Al hacerlo, los equipos técnicos pue-
den ayudar a construir una educación 
que sea verdaderamente transforma-
dora, capaz de contribuir a la cons-
trucción de una sociedad más demo-
crática y participativa. En la propuesta 
de re-semantizar se contempla que la 
formación continua docente es un pro-
ceso necesario para responder a las 
demandas del contexto educativo ac-
tual. Al redefinir la formación continua 
desde una perspectiva más integral y 
contextualizada, se busca no solo me-
jorar la calidad educativa, sino también 
fortalecer la autonomía y el desarrollo 
profesional de los docentes. 

La formación continua docente, vista 
como un derecho, tiene el potencial de 
ser un mecanismo clave para reducir 
las brechas de desigualdad, promo-
viendo un enfoque de interculturalidad 
que busca erradicar las relaciones asi-
métricas y fomentar la igualdad de gé-
nero, la inclusión y la no discriminación. 
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Este enfoque se despliega en un con-
texto que respeta la diversidad cultural 
y territorial, y que está orientado hacia 
el ejercicio efectivo de los derechos 
humanos. En este sentido, la forma-
ción continua no es solo un proceso de 
aprendizaje técnico, sino una vía para 
la construcción de una educación que 
esté alineada con los principios de uni-
versalidad, progresividad, igualdad, in-
clusión, y cohesión social y territorial.

Con una formación continua conectada 
con la práctica docente, se busca me-
jorar la calidad de la enseñanza y pro-
mover un desarrollo integral que abar-
que tanto los logros intelectuales como 
los afectivos. Los equipos técnicos 
estatales tienen un rol crucial en este 
proceso, ya que son los encargados 
de implementar esta visión renovada 
en las políticas y prácticas educativas. 
A través de un enfoque centrado en la 
práctica, la reflexión crítica, y el empo-
deramiento docente, la re-semantiza-
ción de la formación continua puede 
convertirse en una herramienta pode-
rosa para transformar la educación en 
México.

Desafíos en la implementación de 
la re-semantización de la formación 
continua 

De acuerdo con el planteamiento del 
documento de la UNESCO Reimaginar 
juntos nuestros futuros: un nuevo con-
trato social para la educación (Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2022), es esencial reco-
nocer y valorar tanto las dimensiones 
personales como culturales de los do-
centes. Ser profesor implica expan-
dir constantemente el repertorio de 
experiencias personales y mantener 

un compromiso inquebrantable con el 
mundo del conocimiento y las ideas. Un 
docente que no es un lector entusiasta 
difícilmente podrá inspirar el amor por 
la lectura en sus alumnos. De igual ma-
nera, es imposible enseñar ciencia de 
manera efectiva sin sentir curiosidad e 
interés genuino por ella. Los estudian-
tes no solo aprenden de las palabras 
de sus profesores, sino también de sus 
vivencias y actitudes.

Estas ideas están íntimamente ligadas 
con las cinco premisas de la formación 
continua que son referentes para las 
propuestas de formación que se imple-
mentan en las entidades, por lo que es 
determinante no perder de vista que, 
una de las realidades que prevalece en 
la actualidad en la formación continua, 
es el hecho de que la problematiza-
ción de la formación continua se centra 
en la apropiación del Plan de Estudio 
2022, lo que implica tomar como pun-
to de partida que los principios impul-
sados desde el cambio de paradigma 
curricular de la Nueva Escuela Mexi-
cana (NEM) se articulan con la forma-
ción continua, para dotar de sentido 
los procesos formativos de maestras y 
maestros, con la intención de contribuir 
a su desarrollo profesional y humano 
(Secretaría de Educación del Estado 
de Puebla, 2024).

Los principales conceptos de la NEM 
y su vínculo con la formación continua 
son los referentes del planeamiento de 
la formación continua situada y está 
en la misma sintonía con la presente 
propuesta que busca que la formación 
continua no sea vista como un conjun-
to de cursos o talleres desconectados, 
sino como un proceso de transforma-
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ción profunda que articule los saberes 
y experiencias de los docentes con los 
principios de la Nueva Escuela Mexica-
na (NEM) (Figura 1).

a. Derecho Humano a la Educa-
ción. La formación continua se vincula 
directamente con el derecho humano a 
la educación, como lo establece el Ar-

Figura 1. La NEM y su vínculo con la Formación Continua.

Fuente: Elaboración propia (2024).

tículo 3º de la Constitución Mexicana, 
que señala que “la educación se basará 
en el respeto irrestricto de la dignidad 
de las personas con un enfoque de de-
rechos humanos y de igualdad sustan-
tiva” (Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 2019, Artículo 
3º). Esta visión implica que la formación 
docente debe estar orientada a garan-
tizar una educación inclusiva y equita-
tiva, donde el respeto a la diversidad y 
la igualdad de oportunidades sean ejes 
centrales.

b. Contextualización y Problema-
tización de la Práctica. La re-seman-
tización de la formación continua re-
quiere un análisis crítico de la realidad 
y de la práctica docente. Este análisis 
permite reconocer los significados que 
cada docente atribuye a su labor, mo-
vilizando y resignificando sus saberes. 
De esta manera, se promueve una for-

mación contextualizada, que responde 
a las necesidades específicas de los 
estudiantes y las comunidades, forta-
leciendo la capacidad de los docentes 
para adaptarse y reinventarse conti-
nuamente.

c. Trabajo Colaborativo. El tra-
bajo colaborativo es un componente 
esencial en este enfoque. Los procesos 
de diálogo y reflexión colectiva posibili-
tan el aprendizaje en y con el otro, lo 
que facilita la toma de decisiones peda-
gógicas más informadas y contextua-
lizadas. En este sentido, la formación 
continua debe promover espacios de 
encuentro donde los docentes puedan 
compartir experiencias, construir cono-
cimiento de manera conjunta y reflexio-
nar críticamente sobre su práctica.

d. Integración Curricular. La for-
mación continua debe también favore-
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cer la integración curricular, entendida 
como la articulación interdisciplinaria 
de saberes, conocimientos y percep-
ciones que emergen de las experien-
cias docentes. Esto implica una visión 
holística del currículo, donde las diver-
sas disciplinas se entrelazan para ofre-
cer una educación más completa y sig-
nificativa para los estudiantes.

e. La Comunidad como Núcleo 
Integrador. En el marco de la NEM, las 
relaciones pedagógicas no se limitan al 
entorno escolar, sino que se extienden 
a la comunidad local, la cual se con-
vierte en un núcleo integrador de los 
procesos educativos. La comunidad y 
la escuela son ámbitos de interdepen-
dencia e influencia recíproca, donde la 
formación continua debe fomentar la 
participación activa y el compromiso 
social de los docentes con su entorno.

f. Autonomía Profesional. Final-
mente, la re-semantización de la for-
mación continua docente promueve 
la autonomía profesional. Esto signi-
fica otorgar a los docentes la libertad 
para reinventar su práctica a partir de 

la reflexión y la deliberación colectiva 
en torno a los procesos educativos. 
Perrenoud afirma que, “la reflexión se 
sitúa entre un polo pragmático, que es 
un medio de actuar, y un polo de iden-
tidad, que es fuente de sentido y forma 
de ser en el mundo” (Perrenoud, 2007, 
p. 40). La autonomía es clave para que 
los docentes se conviertan en agentes 
de cambio, capaces de adaptar sus es-
trategias pedagógicas a las necesida-
des de sus estudiantes y a las particu-
laridades de sus contextos.

Implementar la re-semantización de la 
formación continua presenta múltiples 
desafíos, uno de los más importantes 
es la necesidad de crear estructuras de 
participación y diálogo que involucren a 
todos los actores del proceso educati-
vo. Como lo sugiere Imbernón (2020), 
es crucial que la formación continua 
se centre en la persona del docente, 
fomentando su identidad, empodera-
miento y autonomía profesional. Esto 
requiere un enfoque que no solo se 
centre en la capacitación técnica, sino 
que también aborde las dimensiones 

Fuente: Freepik.es
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emocionales, sociales y éticas de la 
práctica docente, es por ello que, los 
equipos técnicos estatales deben estar 
preparados para enfrentar estos desa-
fíos, desarrollando estrategias que pro-
muevan una cultura de colaboración, 
respeto y crecimiento mutuo entre los 
docentes.

CONCLUSIONES
Re-semantizar la formación continua 
docente implica transformar la manera 
en que entendemos el desarrollo pro-
fesional de los docentes, colocando la 
praxis educativa en el centro del proce-
so. Este enfoque permite que la forma-
ción continua no solo mejore las prácti-
cas técnicas de los docentes, sino que 
también fortalezca su capacidad para 
analizar y reflexionar críticamente so-
bre su labor y conectar sus saberes a 
las necesidades y contextos específi-
cos de las diversas comunidades edu-
cativas.

Es indudable que, la formación conti-
nua requiere considerar la articulación 
de los trayectos de formación profesio-
nal, los cuales tienen particularidades, 
situaciones diversas y necesitan aten-
ción específica.

Para generar una mejora en la práctica 
que impacte en las aulas, escuelas y 
demás espacios educativos. Además, 
las diferencias no sólo se limitan a la 
función que desempeñan las maestras, 
maestros y demás figuras educativas, 
sino también al tipo educativo en el que 
se desempeñan.

Desde mi juicio, la principal idea de la 
propuesta re-semantizar la formación 
continua docente significa reorientarla 

hacia un enfoque que priorice el desa-
rrollo profesional integral de los maes-
tros, fortaleciendo su práctica educativa 
en un contexto de respeto y promoción 
de los derechos humanos. Esto no solo 
contribuirá a la mejora de la praxis edu-
cativa, sino también a la construcción 
de una sociedad más justa, inclusiva y 
cohesionada.

Como pretendí mostrar a lo largo de 
este texto, la formación continua do-
cente, en el marco de una educación 
que responde a los principios de la 
NEM y a los retos del siglo XXI, nece-
sita adoptar criterios que conlleven a 
nuevas acciones, esto es, re-semanti-
zar la formación continua que implica, 
no solo redefinir su propósito, sino tam-
bién su alcance, centrando el proceso 
en el desarrollo integral del docente, 
con un énfasis en la práctica educativa 
como eje fundamental. Este proceso 
nuevamente implica un cambio profun-
do en la manera en que entendemos y 
abordamos la formación de maestras y 
maestros, no solo como un medio para 
actualizar conocimientos, sino como 
una herramienta integral para el desa-
rrollo profesional que está intrínseca-
mente ligado a la práctica docente y al 
contexto en el que esta se lleva a cabo.
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Diálogo

• En la Práctica es una sección dedicada a la socialización 
de experiencias de investigación llevadas a cabo por figu-
ras educativas de distintos niveles y contextos escolares.  

• Su objetivo es visibilizar el trabajo cotidiano de docentes, direc-
tivos, asesores y otros actores del ámbito educativo que, desde 
su práctica profesional, generan conocimiento valioso y aplicable.  

• Las contribuciones presentadas aquí ofrecen relatos reflexivos, 
metodológicamente fundamentados, sobre procesos, hallazgos y 
aprendizajes surgidos en escenarios reales, permitiendo así ten-
der puentes entre la teoría y la práctica, y enriqueciendo el diálogo 
entre la investigación académica y la acción educativa.E
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MAESTRAS Y LOS MAESTROS PARA LA MEJORA 

EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA
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RESUMEN
En el presente artículo, se abordan los 
retos y desafíos relacionados con la 
formación continua, actualización y ca-
pacitación de las maestras y maestros 
relacionados con la mejora educativa. 
Se inicia con el abordaje conceptual 
en torno con la educación continua y 
el proceso de transformación hacia lo 
que se comprende como formación 
continua en el campo de la educación 
básica. Se describen algunos princi-
pios asociados con los procesos de 
capacitación y formación profesional 
como son: diplomados, especializacio-
nes, cursos, entre otros. Se estable-
cen antecedentes a partir de los años 
setenta del siglo pasado, de manera 
que la dilucidación del tema central se 
reseña a partir de las diferentes refor-
mas educativas en México, llegando 
a la descripción de la propuesta de 
formación continua en el estado de 
Puebla. En el desarrollo del documen-
to, se presentan tablas y figuras que 
favorecen la descripción gráfica del 
contenido relacionado con el tema pre-
sentado, de tal modo que se pueden 
apreciar elementos como el porcentaje 
de docentes evaluados en un periodo 
específico, las características, ámbitos 
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y tipos de formación continua y, la pro-
puesta de la Nueva Escuela Mexicana 
en relación con la profesionalización 
docente. Se finaliza el texto de este ar-
tículo enunciando las conclusiones re-
lacionadas con los retos y desafíos que 
se han documentado a lo largo de las 
reformas educativas, además, se pre-
sentan algunas interrogantes que dan 
cabida para nuevas investigaciones en 
torno a la temática abordada. Es impe-
rante determinar que el objetivo de este 
artículo se enfoca en describir los retos 
y desafíos que ha enfrentado el siste-
ma educativo para el fortalecimiento 
del quehacer docente de educación 
básica en México a partir de la década 
de los años setenta del siglo pasado.

Palabras clave: Formación continua, 
retos de formación, desafíos, educa-
ción básica.

INTRODUCCIÓN
La formación continua en México ha 
sido implementada desde una diversi-
dad de enfoques, objetivos y supues-
to histórico-políticos que han denota-
do una diversidad de resultados en el 
campo de la educación básica en Mé-
xico, por lo anterior, se presenta esta 
investigación bibliográfica secundaria, 
así como el análisis de las puestas en 
marcha en relación con los procesos 
formativos de los docentes de educa-
ción básica, desde la década de los 
años setenta del siglo pasado hasta la 
actualidad con la propuesta de la Nue-
va Escuela Mexicana. 

Como referencia del contexto históri-
co, político y cultural, se enmarca con 
la selección del presidente de la Repú-
blica Luis Echeverría Álvarez (1970-
1976). Al respecto, se puede referir que 
en su informe presidencial de 1974, 

expresó que en el ámbito de la educa-
ción, los progresos alcanzados no han 
sido suficientes para satisfacer las ne-
cesidades relacionadas con el aumen-
to de la población mexicana. Aseveró 
además que la educación condiciona 
todo cambio profundo y duradero en 
cada estudiante, por lo que, aferrarse 
a conceptos y métodos pedagógicos 
tradicionales, equivale a condenarse a 
vivir en el pasado (Echeverría en Cá-
mara de Diputados, 2006, p. 17). 

Con relación a la cita previa, en el mis-
mo año, se crea la División de Educa-
ción Continua de Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la cual 
pertenecía a la Escuela Nacional de 
Ingeniería y que, posteriormente, se 
convirtió en Facultad, durante esa tran-
sición, se diseñaron e implementaron 
cursos sobre ingeniería sanitaria, lo 
que se considera como una institución 
iniciadora de la formación continua en 
la educación superior (Delgado, 2024). 

El 15 de agosto de 1975, se crea la Di-
rección General de Mejoramiento del 
Magisterio mediante el acuerdo núme-
ro 10195 emitido en el Diario Oficial 
de la Federación, la cual tuvo como fin 
organizar, dirigir, administrar, desarro-
llar y vigilar las actividades de mejora-
miento profesional y de actualización 
de los maestros que se encuentren en 
servicio (Diario Oficial de la Federación 
[DOF], 1975). 

En suma, los procesos de formación 
continua en la década de los setenta 
se enfocaron en fortalecer las aptitu-
des de los maestros de manera que 
respondieran a los retos de aquel mo-
mento. Lo anterior quedó plasmado en 
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la protesta de Echeverría como candi-
dato a la presidencia “todos nuestros 
problemas desembocan o se relacio-
nan con uno solo, el de la educación” 
(Latapí, 1973).

DESARROLLO
Como se ha expresado, esta investiga-
ción se fundamenta en la revisión bi-
bliográfica correspondiente a la temáti-
ca relacionada con los retos y desafíos 
de la formación continua de las maes-
tras y maestros de educación básica, al 
respecto, se toman como fuente princi-
pal, diversos documentos oficiales que 
posibilitan el abordaje y análisis con 
rigor académico del tema propuesto, a 
saber: Cámara de diputados, Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), Dia-
rio Oficial de la Federación, Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación en México, Secretaría de Edu-
cación Pública, por mencionar algunos. 

El aparato teórico se soporta en docu-
mentos oficiales seleccionados, anali-
zados, organizados, valorados y vigen-
tes, en torno a la formación continua 
en el marco institucional educativo de 
la educación básica. 

La educación continua y la capacita-
ción docente son dos conceptos rela-
cionados con el desarrollo y fortaleci-
miento académico en el profesorado, 
es decir, cada uno aporta y fortalece el 
quehacer del profesional de la educa-
ción, por lo que es menester describir 
la conceptualización de cada uno para 
fines del análisis en relación con los re-
tos que se enfrentan en este siglo XXI. 

En el ámbito del sector productivo, la 

educación continua (EC) no solo se 
asocia con la acumulación de nuevos 
conocimientos, sino que se enfoca a 
las nuevas tendencias que se exige en 
el ámbito laboral, en donde cada una 
de las áreas de capacitación estable-
cen acuerdos con instituciones que 
proporcionan diplomados, especializa-
ciones, cursos, actualizaciones, entre 
otros, los cuales, contribuyan al fortale-
cimiento de las competencias de quie-
nes requieren de una capacitación es-
pecífica y, sobre todo, que respondan 
a los retos establecidos en el ámbito 
empresarial (Andrade, Nava, y Valver-
de, 2009). 

La EC comienza cuando se termina la 
educación formal, en el caso de Méxi-
co, sus antecedentes pueden fijarse a 
finales de los setenta, ya que en esas 
fechas se iniciaron los primeros esfuer-
zos dentro del campo de la actualiza-
ción profesional por parte de las institu-
ciones de educación superior. En este 
tenor, las universidades han sido las 
responsables de proporcionar de for-
ma inicial el conocimiento profesional 
toda vez que, fueron las únicas en des-
empeñar un papel significativo como 
generadoras de cambio, así como de 
establecer estándares bajo los cuales 
debía regirse la educación continua 
(Fernández, 2021). 

El primer reto que se evidencia en 
torno a la EC es el crecimiento de la 
población en México, la cual se dupli-
có en el periodo de 1941 hasta 1970, 
pasando de 20 a 48 millones de habi-
tantes, lo que implicó el aumento de 
la matrícula en educación básica. Por 
otro lado, la disminución de la mortali-
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dad infantil descendió de 139 mil a 77 
mil y, la esperanza de vida aumentó de 
22 hasta los 61 años (Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática 
[INEGI], 2001). 

Ante el incremento poblacional, el go-
bierno de Echeverría propició la expan-
sión y diversificación de los servicios 
educativos y la multiplicación de institu-
ciones de educación básica en todo el 
país, no obstante, se observó que los 
profesores no cubrían la diversas ne-
cesidades educativas en cada uno de 
los contextos de cada región de Méxi-
co, de ahí la necesidad de crear la Ley 
Nacional de Educación para Adultos, la 
cual, reguló la educación para los ma-
yores de 15 años que no tenían el reco-
nocimiento de los niveles de primaria y 
secundaria (Morales, 2024). 

El concepto de Educación Continua en 
México ha migrado al de Formación 
Continua (FC), que tiene como propó-
sito que todos los docentes sean for-
talecidos en su desarrollo profesional, 
por lo que una de las premisas es que 
se identifiquen las situaciones proble-
máticas que hay en un territorio o en 
una escuela, y a partir de la informa-
ción recabada, se determina la oferta 
académica para las y los docentes que 
incluye a la formación, actualización y 
capacitación (MEJOREDU, 2021). 

Las reformas al Sistema Educativo im-
plican la puesta en marcha de estrate-
gias en torno a la EC, con el propósito 
de producir mejoras en los aprendiza-
jes de cada uno de los estudiantes, 
este proceso se institucionalizó me-
diante el Acuerdo Nacional para la Mo-
dernización de la Educación Básica, en 
el cual, se expresó que cada gobierno 

estatal tiene el compromiso para esta-
blecer los mecanismos que permitan la 
formación, capacitación y actualización 
de los directivos, supervisores e ins-
pectores, así como de proveerles los 
recursos materiales necesarios para el 
adecuado desempeño de sus funcio-
nes (DOF, 1992). 

Algunos de los elementos de la Mo-
dernización Educativa que mostraron 
inconsistencias significativas fueron: la 
descentralización de la educación bá-
sica y la formación de maestros; toda 
vez que entre las propuestas de esta 
reforma se incluyeron cambios en los 
contenidos y la reorganización de las 
asignaturas y la diversificación de ma-
teriales educativos, lo que enmarcó la 
necesidad de la actualización del pro-
fesorado, uno de los desafíos que en-
frentó esta propuesta fue la consecu-
ción de los fondos financieros para la 
formación continua de los docentes en 
servicio (Zorrilla, 2002). 

El segundo reto que se identificó en 
esta investigación se relaciona con la 
propuesta de la Modernización Edu-
cativa, mediante la cual, se pretendió 
subsanar lo que el Plan de Once Años 
no alcanzó a concretar: enfrentar los 
problemas generados por la explosión 
demográfica, poniendo en evidencia 
la insuficiencia de espacios escolares, 
actualización de materiales educativos 
y la actualización del profesorado; el 
argumento oficial fue la falta de fondos 
financieros para el Sistema Educativo. 

Otro de los programas orientados a la 
formación continua en educación bási-
ca fue el Programa Permanente de los 
Maestros de Educación Básica en Ser-
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vicio (PRONAP). Este programa tuvo 
como objetivo central el regular los 
servicios de formación continua, de tal 
modo que permitiera a los profesores 
acceder a una formación permanente 
de alta calidad que respondiera a las 
necesidades educativas de ese mo-
mento (Secretaría de Educación Públi-
ca [SEP], 2014). 

La propuesta del PRONAP estableció 
y consolidó las instancias estatales de 
formación continua y que los Centros 
de Maestros de cada entidad federati-
va se convirtieran en espacios idóneos 
para ofertar una formación continua, 
mediante asesorías a los docentes en 
servicio; no obstante, los dispositivos 
de formación continua se definieron 
en ámbitos ajenos a las realidades de 
las escuelas y sin tomar en cuenta la 
participación de los maestros (Cubas, 
2016). 

En este caso, el mayor desafío fue la 
regulación de los servicios de forma-
ción continua, toda vez que el diseño 
e implementación de los cursos pro-
puestos no respondían a las necesida-
des reales de cada contexto educativo, 
cabe mencionar que este programa 
estuvo destinado a atender a maes-
tros con formación inicial docente y no 
docente, resaltando la necesidad de 
fortalecer las competencias de lectura 
y es-critura en los profesionales de la 
educación; en otras palabras, los cur-
sos incluían contenidos a los que algu-
nos profesores (que no contaban con 
la formación inicial) mostraron dificulta-
des para la comprensión teórico meto-
dológica propuesta en PRONAP. 

De acuerdo con la cronología en torno 
a la educación continua y la profesio-

nalización de los maestros, en el año 
2008 se estableció el Programa del 
Sistema Nacional de Formación Conti-
nua y Superación Profesional de Maes-
tros de Educación Básica en Servicio 
(SNFCSP), el cual tuvo como objetivo 
normar y promover la calidad, pertinen-
cia y relevancia de la formación conti-
nua y superación profesional destina-
da al fortalecimiento de las diferentes 
competencias de los maestros de edu-
cación básica en servicio (SEP, 2015). 

El propósito del enfoque de la forma-
ción continua del SNFCSP fue el me-
jorar el desarrollo de las funciones de 
los maestros con el desafío de mejorar 
los aprendizajes de sus alumnos, para 
lo cual, se desarrollaron programas de 
estudio que se integraron en el Catá-
logo Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional que incluyó 
propuestas educativas nacionales, así 
como la implementación de catálogos 
estatales que cada entidad federativa 
pudiera proponer, empero, uno de limi-
tantes fue que este programa no contó 
con evaluaciones de impacto debido 
a cuestiones relacionadas con el pre-
supuesto del programa (CONEVAL, 
2013). 

El tercer desafío se relaciona con el 
propósito del SNFCSP, de acuerdo con 
el anexo 9 denominado Resultado de 
las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora, se describen 
los siguientes hallazgos: a) no hubo 
una adecuada focalización de la pobla-
ción objetivo, lo que provocó una oferta 
numerosa y dispersa; b) el programa 
no define de manera expresa el proble-
ma o necesidad que pretende atender, 
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toda vez que no contó con un diagnós-
tico actualizado y adecuado; c) el pro-
grama careció de sistemas de informa-
ción que permitieran caracterizar a los 
beneficiarios potenciales; d) no existió 
una focalización que precisara qué gru-
pos de docentes, de manera específica 
requerían atención relacionada con la 
actualización (SEP, 2014). 

El 23 de febrero del 2013, se emite en 
el Diario Oficial de la Federación el de-
creto al artículo 3° constitucional, en 
el que establece que el Estado garan-
tizará la calidad en la educación obli-
gatoria, de manera que los materiales 
y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y 
la idoneidad de los docentes y los di-
rectivos, garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos (DOF, 
2013). 

En esta propuesta de formación conti-
nua, se propuso como objetivo evaluar 

la calidad, el desempeño y los resul-
tados en la educación básica y media 
superior, para lo cual, se emitieron li-
neamientos a los que las autoridades 
educativas se sujetarían para llevar 
a cabo funciones de evaluación, así 
como generar y difundir información re-
lacionada con las directrices que con-
tribuyeran a mejorar la calidad de la 
educación (SEP, 2013).

De acuerdo con el informe emitido por 
el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación en México con fecha 
29 de febrero del 2016, en relación 
con los resultados de la Evaluación del 
Desempeño del primer grupo de do-
centes, que fueron evaluados bajo este 
enfoque de formación continua y pro-
fesionalización docente de la reforma 
Educativa del 2013, se obtuvieron los 
siguientes datos que se muestran en la 
Tabla 1.

Tabla 1: Porcentaje de docentes seleccionados para la evaluación de desempeño en el año 2015 
considerando la diversidad regional con base en los lineamientos de la Reforma Educativa del 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de Formación continua de docentes: política actual en México y 
buenas prácticas nacionales e internacionales (2013).
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Con base en los resultados de los dic-
támenes de evaluación, se implemen-
tó la estrategia de formación continua 
y desarrollo profesional en la que se 
implementaron programas de regula-
rización, capacitación y actualización, 
centrándose sobre todo en los maes-
tros con resultados insuficientes, los 
cuales, fueron obligados a cursar los 
programas en dos periodos con una 
duración de 40 horas cada uno, de ma-
nera inicial durante abril y mayo y como 
segunda fecha en el mes de noviem-
bre del 2016 (Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación [INEE], 
2018). 

Esta política sobre la formación conti-
nua que se sustentó en la evaluación 
de los docentes, provocó incertidumbre 
en la base trabajadora, por una parte, el 
reclamo se orientó hacia la pérdida de 
la estabilidad en sus trabajos, así como 
a los derechos laborales; otro factor de 
determinante fue que, la reforma edu-

cativa se emprendió sin la participación 
del profesorado, partiendo del supuesto 
de que un magisterio mejor preparado 
basado en resultados de evaluaciones 
estandarizadas, aumentaría la calidad 
del Sistema Educativo (Flamand, Arria-
ga, y Santizo, 2020). 

En el contexto actual en México (Tabla 
2), la formación continua está asociada 
con una variedad de prácticas docen-
tes, en las que se incluye la integración 
de aprendizajes conceptuales, procedi-
mentales, así como de una mejora en 
las actitudes y valores que se relacio-
nan con el logro de habilidades y des-
trezas específicas acordes al nivel y 
contexto educativo (Gámez, 2001).

En este contexto, la Dirección General 
de Formación Continua a Docentes y 
Directivos (DGFC, 2021), estableció 
cuatro ámbitos en relación con la for-
mación continua para las figuras edu-

Fuente: Elaboración propia (2024).

Tabla 2: Características de la formación continua, actualización y capacitación en México.
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cativas referidas (Figura 1). 
cionados con el liderazgo, acompaña-
miento, asesoría técnica pedagógica y 
gestión institucional. 

El cuarto ámbito, incluye la capacita-
ción y actualización en los derechos 
humanos, cultura de paz, valores, 
equidad de género, derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, educa-
ción socioemocional, educación para 
la sexualidad, prevención del suicidio, 
educación financiera, conocimiento del 
entorno social, cultural y cuidado del 
medio ambiente.

Cada ámbito de la formación continua 
precisa de la disposición de los recur-
sos y medios de implementación, por 
lo que se requiere de una logística que 
considere por lo menos seis modali-
dades de implementación, que a con-
tinuación, se describen a detalle en la 
Tabla 3.

Con fundamento en la Ley general de 
Educación vigente, la cual establece en 
el artículo 119 que el Ejecutivo Federal 
y el gobierno de cada entidad federati-
va procurarán cubrir los requerimientos 
financieros, humanos, materiales y de 
infraestructura, así como de su mante-
nimiento con el fin de que la población 
escolar tenga acceso a la educación 
con criterios de excelencia (Ley Gene-
ral de Educación, 2019). 

De acuerdo con el fundamento refe-
rido, se emite la Estrategia Estatal de 
Formación Continua 2024 del Esta-
do de Puebla, en la cual, se retoma 
la propuesta de formación continua y 
desarrollo profesional docente que ha 
propuesto la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación (ME-

Figura 1. Ámbitos de la Formación Continua 
propuestos por la DGFC (2021)

Fuente: Elaboración propia (2024).

En cuanto al ámbito relacionado con 
el desarrollo disciplinar, se consi-
dera que la capacitación incluya la 
comprensión lectora, expresión oral 
y escrita, el conocimiento científico, 
conocimiento tecnológico, desarrollo 
físico, apreciación y creación artís-
tica, pensamiento crítico y filosófico, 
los cuales, estén implícitos en el Plan 
y Programas de Estudio vigentes para 
la educación básica. 

El ámbito pedagógico y didáctico se 
refieren a la capacitación y actualiza-
ción para la mejora de la planeación, 
la evaluación de aprendizajes, el di-
seño de estrategias didácticas, así 
como las metodologías que se imple-
mentan en la enseñanza, se incluyen 
también, las tecnologías de informa-
ción y comunicación, la innovación 
educativa y la tutoría. 

De acuerdo con el orden de los ám-
bitos, el de gestión escolar se orienta 
a la capacitación y actualización rela-
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JOREDU), el enfoque que se ha pro-
puesto se sustenta en una formación 
situada que contribuya a la revaloriza-
ción del magisterio como protagonistas 
clave para la mejora de la educación 
(Secretaría de Educación del Estado 
de Puebla, 2024). 

El enfoque de la formación continua 
que se propone en esta estrategia se 
basa en que los profesores no pueden 
considerar que sus identidades, capa-
cidades o desarrollo profesional han 
terminado o están completos, toda vez 
que el desarrollo profesional implica un 
recorrido dinámico de aprendizaje y ex-
periencias que se desarrollan a lo largo 
de la vida. 

Otro elemento que sustenta a la estra-
tegia estatal, se enmarca en los princi-
pales conceptos de la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) que proporciona un 
sentido humanista a la formación con-
tinua de las y los docentes, a continua-
ción, en la tabla 4, se describen cada 
uno. 

La descripción de cada uno de los con-
ceptos, supone el establecimiento de 
las condiciones para que maestras y 
maestros reciban una formación que 
les permita la reflexión de sus propis 
prácticas y las creencias que las sos-
tienen, de manera que, al analizarlas, 
identifiquen problemas o situaciones 
recurrentes, la cuales, puedan ser 

Tabla 3. Características relacionadas con los Tipos de formación continua en México

Fuente: Elaboración propia (2024).
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explicadas mediante la reflexión e in-
tegración de conocimientos teóricos 
junto con saberes personales y profe-
sionales (Rodríguez y Hernández en 
Secretaría de Educación del Estado de 
Puebla, 2024, p. 14). 

En el marco de la formación continua 
en el estado de Puebla, se ha expre-
sado que las maestras y maestros de 
esta entidad, requieren de oportunida-
des de desarrollo profesional para el 
trabajo con diferentes grupos de pobla-
ción étnica, cultural y lingüísticamente 
diversos, de manera que les permita 
incluir y apoyar adecuadamente a es-
tudiantes con necesidades especiales, 
así como el garantizar que niñas, ni-
ños y adolescentes de grupos históri-
camente excluidos y marginados reci-
ban el apoyo adecuado. 

Esta estrategia estatal será implemen-
tada por el Comité Estatal de Formación 
Continua (CEFC, 2024), que apuesta 
por el desarrollo profesional docente 
progresiva a lo largo de su carrera pro-
fesional, que esté centrado y vinculado 
a la transformación de su práctica en 
las actividades diarias como profeso-
res, aseverando que, la transformación 
docente es una necesidad imperante 
que requiere del desarrollo de habili-
dades necesarias que respondan a las 
necesidades educativas actuales. 

En el tiempo de implementación de la 
NEM a partir del año 2022, se han iden-
tificado cuatro elementos que se consi-
deran un reto actual en relación con la 
formación continua de las y los docen-
tes, por un lado, la autonomía curricu-
lar de los docentes en servicio conlleva 

Tabla 4. Conceptos de la NEM que sustentan a la formación continua de las y los docentes.

Fuente: Elaboración propia (2024).
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a la toma de decisiones con fundamen-
tos teóricos-metodológicos, así como 
la comprensión e implementación de 
una metodología que responda a una 
diversidad de contextos, necesidades 
e intereses que convergen en los espa-
cios educativos. Por otra parte, la inclu-
sión en el marco de la NEM precisa de 
docentes que cuenten con información, 
métodos y recursos que les posibilite el 
trabajo con estudiantes que requieran 
de ajustes razonables acorde a la fase 
que estén cursando.

CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis sobre la for-
mación continua que se han propuesto 
en las diferentes reformas educativas, 
se puede concluir las siguientes con-
sideraciones: a) no toda la formación 
continua es efectiva, toda vez que se 
precisa del análisis y diseño de cada 
uno de los contextos educativos en el 
que se desempeña el profesorado; b) 
la formación continua que tiene mayor 
impacto positivo requiere de un apren-
dizaje activo, con enfoques disciplina-
rios, de duración prolongada, que se 
proporcione en el momento oportuno y, 
de la participación colectiva de comuni-
dades de aprendizaje; c) los cursos de 
corta duración pueden funcionar para 
el profesorado, si se considera el abor-
daje de temáticas específicas, como es 
el caso de la planeación didáctica, eva-
luación formativa, desarrollo socioemo-
cional, por mencionar algunos. 

Uno de los mayores retos actuales rela-
cionados con la formación continua son 
la adquisición de nuevos saberes y el 
desarrollo de habilidades relacionadas 
con cada una de las áreas disciplinares 
de la educación básica, media superior 
y superior, de manera que las estrate-

gias de formación continua puedan dar 
respuesta a interrogantes como: desde 
el enfoque de la NEM ¿Qué áreas re-
quiere fortalecer el docente para pro-
porcionar una educación que respon-
da a la diversidad de necesidades en 
el aula y en la comunidad educativa? 
¿Qué necesita desaprender para lograr 
un cambio en relación con los nuevos 
paradigmas educativos? ¿La propues-
ta didáctica del profesor responde a la 
diversidad de necesidades del estu-
diantado? ¿Los programas de forma-
ción continua vigentes responden a las 
necesidades de cada una las fases de 
la educación básica? ¿Los conocimien-
tos y habilidades que se proponen en 
los programas de formación continua 
están diseñados para implementarse 
en diversos contextos educativos? 

Las interrogantes propuestas, posibili-
tan el estudio sobre nuevas miradas en 
torno a la formación continua, conside-
rando la complejidad relacionada con la 
diversidad de contextos escolares, así 
como de las necesidades que cada uno 
de las profesoras y profesores requie-
ren, sin dejar de lado que cada reforma 
educativa, establece objetivos educati-
vos que invariablemente requieren de 
la actualización docente. 

Por lo anterior, se puede afirmar que 
la educación continua se comprende 
como un proceso dinámico y perma-
nente que, a lo largo de la vida laboral 
de cada docente, le posibilita la adqui-
sición de diversos elementos en diver-
sas categorías, ya sean intelectuales, 
de habilidades, sociales, tecnológicas, 
entre otras.
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RESUMEN
Esta investigación parte de una mira-
da introspectiva y crítica de las acti-
vidades cotidianas del supervisor es-
colar. Tiene como fin ser un aporte a 
la profesionalización de las funciones 
de asesoría y acompañamiento peda-
gógico, a través de la reflexión de las 
prácticas docentes como estrategia 
de formación continua. El enfoque del 
estudio es cualitativo, e interpretati-
vo, se sustenta en el método investi-
gación-acción, utiliza las técnicas de 
la encuesta y la observación. La pro-
puesta de formación docente consistió 
en el diseño y aplicación de estrategias 
que buscan desarrollar la reflexión de 
la práctica docente como desafío de la 
intervención e innovación del aula. Los 
principales hallazgos muestran que los 
actores educativos observados se en-
cuentran en un nivel pre reflexivo, res-
pecto a la introspección de la práctica, 
por lo que es necesario formarlos en 
habilidades previas de tipo cognitivo, 
narrativo y de conocimiento pedagógi-
co, a fin de que incidan en la transfor-
mación de su realidad educativa. 

Palabras clave: Asesoría y acompa-
ñamiento, reflexión de la práctica, es-
trategias y evaluación de la reflexión 
de la práctica y mejora educativa

Objetivo

Metodología

Contexto

Resultados

1Aportar a la 
profesionalización de las 

funciones de asesoría 
y acompañamiento 

pedagógico, a través de la 
reflexión de las prácticas 
docentes como estrategia 

de formación continua.
Dos grupos; el primero 

constituido por 4 directores 
y 1 ATP; el segundo, 

constituido por 4 directivos.

El enfoque del estudio es 
cualitativo, e interpretativo, 
se sustenta en el método 

investigación-acción, 
utiliza las técnicas de la 

encuesta y la observación. 
La propuesta de formación 

docente consistió en el 
diseño y aplicación de 
estrategias que buscan 

desarrollar la reflexión de 
la práctica docente como 

desafío de la intervención e 
innovación del aula.

Los actores educativos 
observados se encuentran 
en un nivel pre reflexivo, 

respecto a la introspección 
de la práctica, por lo que 
es necesario formarlos en 
habilidades previas de tipo 

cognitivo, narrativo y de 
conocimiento pedagógico, 

a fin de que incidan en 
la transformación de su 

realidad educativa.

4

Conclusión

La reflexión de la práctica 
se logra mediante un 

trabajo constante. No es 
un proceso espontáneo, 
si no que requiere una 

estructura y un andamiaje 
para promover un proceso 

más profundo; solo la 
práctica reflexiva permitirá 
profesionalizar la docencia.

3

2

5



37En la práctica En la práctica

Revista Educativa Digital Aprender

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la mejora educati-
va, el supervisor escolar tiene la res-
ponsabilidad de fortalecer el liderazgo 
académico del personal directivo y do-
cente, fortaleciendo sus capacidades y 
provocando en ellos una forma de vida 
basada en la reflexión de su práctica 
pedagógica. 

Desde este marco, al tomar distancia 
del propio hacer cotidiano para mirarlo 
desde dentro, observarlo, y sustenta-
do en un deseo de formarme, como lo 
diría Paulo Freire en El cuerpo de las 
tramas, en la reflexión sobre la acción, 
se identificó como situación educativa 
a estudiar, las funciones de asesoría y 
acompañamiento que desarrolla la su-
pervisión escolar de educación espe-
cial. 

La situación educativa por transformar 
resultó de un ejercicio de introspección, 
de reflexión y autocrítica de la propia 
realidad, sustentado en un diálogo re-
flexivo y profesional con los involucra-
dos (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, p. 
65). 

Las preguntas que ayudaron a definir 
la problemática fueron; ¿Cuento con 
las competencias necesarias para des-
empeñar mi función como supervisor 
escolar? ¿Los procesos de asesoría y 
acompañamiento responden a las ne-
cesidades de formación del personal 
directivo y docente? ¿Se contribuye 
en el desarrollo de habilidades para la 
reflexión de sus prácticas? Preguntas 
que encuadran la dimensión didáctica 
de la práctica docente (Fierro, Fortoul y 
Rosas, 1999). Derivado de estos plan-
teamientos, la pregunta de investiga-
ción se concretó de la siguiente manera 

¿Cómo fortalecer las funciones de ase-
soría y acompañamiento para que los 
directores escolares reflexionen sobre 
su práctica para la mejora educativa?  

Análisis de la situación educativa a 
transformar. La problemática tiene 
como principales causas el desconoci-
miento de los procesos de asesoría y 
acompañamiento, la falta de un diag-
nóstico de necesidades de formación 
directiva y docente en la zona escolar, 
y la inexistencia de una propuesta di-
dáctica de estrategias para orientar la 
asesoría y acompañamiento. La des-
cripción del problema, en un principio, 
se comprendió a partir de interpretacio-
nes personales.

Nuevas interpretaciones de la realidad 
a transformar. Para enriquecer este 
análisis, se aplicó la técnica de la en-
trevista y la observación.  Las catego-
rías sobre las que se construyeron los 
instrumentos fueron percepciones so-
bre las funciones de asesoría y acom-
pañamiento, la práctica docente, y las 
necesidades de asesoría y acompa-
ñamiento. Se aplicaron a siete direc-
tores de USAER (Unidad de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular), un 
ATP, (Asesor Técnico Pedagógico) y 
un Supervisor Escolar de la Zona 02 
de Educación Especial. Los datos ana-
lizados ponen en evidencia una nueva 
categoría de análisis: la reflexión de la 
práctica.

A partir de las categorías se definió el 
objetivo de investigación: profesiona-
lizar la asesoría y acompañamiento, 
a través del diseño de una propuesta 
didáctica que oriente en los directores 
escolares el desarrollo de habilidades 
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para la reflexión de las prácticas edu-
cativas. 

El tratamiento de la situación educati-
va adquirió relevancia porque las fun-
ciones de asesoría y acompañamien-
to son el eje vertebral de los ámbitos 
académicos de la supervisión escolar. 
La atención del problema repercutió en 
la relación pedagógica entre supervi-
sor escolar y personal directivo, puesto 
que la práctica reflexiva se convirtió en 
un hábitus esencial para la mejora edu-
cativa.

Es de importancia enfatizar que este 
documento disertativo sigue una línea 
de investigación afín a un artículo rea-
lizado previamente de mi autoría titula-
do La Reflexión de la Praxis en la Ase-
soría y Acompañamiento Pedagógico: 
Mirada desde la Pedagogía Crítica (Vi-
tte, 2023) , el cual, permitió profundizar 
el presente documento en el rubro de 
la reflexión de la práctica docente des-
de otras perspectivas teóricas, derivar 
nuevas aportaciones desde la catego-
ría de la formación continua y postula-
dos de investigación para futuros estu-
dios.

DESARROLLO
La asesoría y acompañamiento pe-
dagógico

Desde el campo epistemológico, la 
supervisión escolar se sustenta en la 
perspectiva humanista, ya que, bus-
ca la transformación de su ejercicio y 
de las prácticas (González, Urdaneta, 
2007;13). Desde el marco normativo, 
la asesoría y acompañamiento son dos 
funciones fundamentales de la super-
visión escolar. La primera se concibe 

como un proceso formativo que de-
sarrolla la supervisión escolar u otros 
agentes educativos para la mejora de 
las prácticas docentes y directivas; in-
volucra aprender de la experiencia me-
diante la identificación de dificultades, 
la observación, el registro y el análisis 
de las prácticas, el diálogo sistemáti-
co, así como la formulación, desarro-
llo y seguimiento de la propuesta de 
mejora (SEP;2017;37). En tanto, la se-
gunda corresponde a la colaboración 
continua, planificada y sistemática que 
brinda la supervisión escolar a las es-
cuelas bajo su responsabilidad que lo 
requieren de manera preferente, por-
que presentan problemas que es nece-
sario resolver (SEP;2017;37). 

Desde otra postura, la asesoría y acom-
pañamiento son dos funciones que se 
complementan; 

“La asesoría implica, de parte del 
equipo de supervisión, desarrollar 
procesos de acompañamiento a los 
directores y maestros en su labor, 
estar cerca de su práctica, obser-
varlos, escucharlos para conocer 
sus necesidades de apoyo, recupe-
rar sus experiencias y aprendizajes, 
identificar sus intereses, conocer a 
fondo las características de los pro-
blemas educativos que enfrentan, 
y –sobre todo– potenciar sus capa-
cidades profesionales en favor de la 
mejora educativa continua  ”, (SEP, 
2009, p. 44).

Por lo tanto, la asesoría y acompaña-
miento tienen como principio, la re-
flexión de las prácticas, una capacidad 
que requiere ser enseñada en el hacer 
diario, lo que Perrenoud (2007) precisa 
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de importancia y lo identifica como “ha-
bitus reflexivo” (p. 32)

La reflexión de las prácticas docen-
tes

Al supervisor escolar le corresponde 
coordinar acciones de apoyo, asesoría 
y acompañamiento a fin de participar 
en la revisión, análisis y reflexión de 
sus prácticas de enseñanza y de ges-
tión (SEP, 2016). El instrumento para 
promover este ejercicio es la autoeva-
luación, capacidad que debe estimular-
se y desarrollarse, se aprende con el 
ejercicio, cuestionando y confrontado 
sobre lo que hacemos y hemos dejado 
de hacer en nuestro ámbito de acción 
docente.

Niveles de reflexión de la práctica

El saber pedagógico es importante 
porque lo construye el docente con la 
reflexión de su práctica pedagógica. 
Este ejercicio cognitivo requiere un tipo 
de conocimiento apegado a la realidad 
práctica y para ello, los sujetos hacen 
uso de los niveles de reflexión de Van 
Manen (1977) quien los clasifica en re-
flexión técnica, práctica y crítica. 

La reflexión técnica se pone en prácti-
ca cuando reacciona a las situaciones 
de su práctica de forma automática y 
rutinaria sin un análisis previo. La re-
flexión práctica, se realiza cuando es 
consciente de las consecuencias de 
determinadas estrategias, de metodo-
logías, de procesos de evaluación, de 
los currículos y de todo aquel aspecto 
que implica el acto educativo. La re-
flexión crítica, es el nivel esperado en 
los docentes y que le proporcionan he-
rramientas para la transformación de 
su tarea cotidiana. 

De acuerdo a Sparks-Langer y Colton 
(1991) hay tres aspectos que activan 
el pensamiento reflexivo; el elemento 
cognitivo es el que aporta los conoci-
mientos necesarios que un docente re-
quiere para la toma de decisiones en 
el aula y que son vitales para una do-
cencia reflexiva. El elemento crítico del 
pensamiento reflexivo se relaciona con 
la moral y la ética del hacer docente. 

El elemento narrativo del pensamiento 
se vincula con los relatos del docente 
sobre sus experiencias en el aula en 
sus diversas formas y funciones. Des-
de esta perspectiva, estas son las tres 
habilidades que los actores educativos 
deben desarrollar para adentrase a 
esta práctica intelectual.

Estrategias para desarrollar la re-
flexión de las prácticas 

Se asume que la reflexión de la prác-
tica es una capacidad intelectual y 
como tal, requiere ser ejercitada in-
tencionalmente. Para desarrollar este 
proceso mental se emplean diversas 
estrategias, cito solo dos de ellas como 
ejemplo, pues el propósito del presente 
trabajo son los niveles de reflexión. La 
primera es el diálogo reflexivo. Esta es-
trategia se realiza entre pares o en pe-
queños grupos. Con ella se fomenta el 
intercambio de perspectivas y se facili-
ta la reflexión acerca de la labor docen-
te, permitiendo que cada participante 
contribuya a analizar, poner en eviden-
cia valores y fundamentos, así como a 
reconstruir, reinterpretar y transformar 
las estrategias de enseñanza (Pareja, 
et al, 2007). 

Esta acción requiere de habilidades 
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como la escucha y la comprensión de 
las ideas, respecto a las acciones rea-
lizadas durante las prácticas educati-
vas, lo que implica reflexionar desde el 
rol que cada uno tiene. En esa misma 
línea, cada uno de los que participan 
del diálogo reflexivo, poseen diferentes 
perspectivas sobre una misma situa-
ción, una experiencia, un problema so-
bre la que se requiere compartir e inter-
cambiar puntos de vista, para construir 
conocimiento y transformar la práctica 
docente. 

La segunda es la narración reflexiva. 
Esta estrategia permite organizar el 
pensamiento y sentimientos del direc-
tor o docente frente a su propia práctica 
educativa o formación docente a través 
de la escritura. La narración reflexiva 
escrita, “se orienta a desarrollar y poner 

a prueba nuevas formas de nombrar y 
considerar en términos pedagógicos ‘lo 
que sucede’ en los espacios escolares 
y ‘lo que les sucede’ a los actores edu-
cativos cuando los hacen y transitan” 
(Suárez, 2007, p. 7), para transformar 
la práctica docente en su conjunto.

Evaluación de la reflexión de las 
prácticas.

La propuesta que hace Larrive (2000) 
para evaluar el nivel de reflexión de las 
prácticas pedagógicas, adquiere rele-
vancia sobre todo porque sustenta el 
presente trabajo de investigación. La 
escala distingue el nivel pre reflexivo 
y tres niveles de reflexión docente. La 
reflexión superficial, la reflexión peda-
gógica y la reflexión crítica como se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Niveles y tipos de reflexión propuestos por Larrivee, 2008.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).
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Este instrumento evidencia como una 
misma persona puede localizarse en 
diferentes niveles de reflexión de modo 
paralelo, el proceso reflexivo no es de 
carácter lineal y un director o docen-
te puede ubicarse en distintos niveles 
de manera simultánea. Es necesa-
rio acompañar la reflexión de la tarea 
docente con evidencias como fotos, 
trabajos, gráficos, dibujos u otros ele-
mentos que representen o ilustren los 
aspectos sobre lo que se está reflexio-
nando. Para este proceso de autoeva-
luación se prioriza el uso de la técnica 
del análisis documental, el cual tiene 
como instrumento una matriz que con-
tiene los criterios e indicadores para 
registrar las reflexiones que se eviden-
cian en sus portafolios (ver anexo 1). 
Los criterios corresponden a cada uno 
de los niveles de reflexión planteados 
por Larrive (2000), y los indicadores 
precisan las características de dichas 
reflexiones según lo propuesto por el 
autor. 

La aplicación de este instrumento con-
templa dos fases clave. La primera, 
consiste en la lectura de las reflexiones 
y la identificación de afirmaciones o 
párrafos que constituyen en sí mismos 
una unidad de sentido de los resulta-
dos de cada una de las estrategias o 
insumos para la reflexión de las prác-
ticas (diálogo reflexivo, narrativa re-
flexiva, habilidades para el estudio de 
casos, pauta para el estudio, indagar 
sobre mi programación, explorar mi 
identidad docente). La segunda, con-
siste en asignar a cada unidad un nivel 
de reflexión según corresponda a las 
características que se observan en la 
reflexión escrita.

Descripción del método de investi-
gación 

El procedimiento seguido en el trata-
miento de la situación educativa re-
curre a las etapas o procesos de la 
investigación-acción de Fierro, Fortoul 
y Rosas (1999), mismo que sirvió de 
guía en la construcción del objeto de 
investigación. Los procesos implican 
lo siguiente: 1) análisis de la práctica 
docente, 2) elección de la situación 
educativa a transformar, 3) hacia una 
mayor comprensión de la realidad edu-
cativa, 4) transformando la práctica 
docente se refiere al diseño, sustento 
y justificación de la propuesta de inter-
vención pedagógica con la que se le 
dará solución a la problemática, 5) re-
cuperación por escrito y reapertura del 
proceso. 

Análisis de datos.

La propuesta de intervención pedagó-
gica, Construyendo habilidades para la 
reflexión de la praxis pedagógica, con 
la que se atendió el problema, se de-
sarrolló en tres fases. La primera fase 
tuvo como objetivo que los actores 
educativos reconocieran las implicacio-
nes de la asesoría y el acompañamien-
to e identificaran a la reflexión de las 
prácticas como una de las finalidades 
de dichas funciones. A través del diá-
logo reflexivo reconstruyeron las fun-
ciones de asesoría y acompañamiento, 
los ámbitos, modalidades, procesos, 
propósitos e instrumentos, a partir de 
su experiencia. Con apoyo del gráfico 
mental, reconocieron procesos que 
siguen en la reflexión de las prácticas 
y analizaron las relaciones entre las 
funciones y el ejercicio de la reflexión 
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de las prácticas docentes. Se autoe-
valuaron con apoyo de la matriz para 
identificar el nivel de habilidades para 
la reflexión de las prácticas docentes 
(Larrive, 2000), ubicando al grupo de 
participantes del taller en dos niveles 

de reflexión; el primer grupo constituido 
por 4 directores y 1 ATP se ubicó en el 
nivel pre reflexivo, y el segundo grupo 
constituido por 4 directivos se ubicó en 
el nivel superficial, como se muestra en 
la Tabla 2.

Tabla 2. Niveles de reflexión de los directores escolares, identificados con la matriz de evaluación.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).

La segunda fase de la estrategia de 
intervención tuvo como objetivo que 
los directores escolares desarrollaran 
habilidades para la reflexión de las 
prácticas educativas. Reconstruyeron 
su propio proceso para la reflexión de 
las prácticas, a través de la estrategia 
el diario de ruta. Dicha actividad se 
desarrolló teniendo como preguntas 
orientadoras: ¿Qué aprendí? ¿Qué 
no aprendí? ¿De qué manera aprendí 
lo que aprendí? ¿Cuáles fueron, en el 
desarrollo del trabajo, los facilitadores y 
lo que de alguna manera obstaculizó la 
tarea y el aprendizaje? Se identificaron 
como pasos de este ejercicio mental 
el recordar, analizar, escribir, observar, 
dialogar e intercambio de experiencias. 
Conocieron y analizaron distintas es-
trategias para desarrollar habilidades 
para la reflexión de las prácticas como 

son la guía de análisis de las dimensio-
nes de la práctica docente, la investi-
gación-acción, la narración reflexiva, el 
diálogo reflexivo, fichas reflexivas y la 
guía de autoanálisis de las dimensio-
nes de la práctica docente.

Después adaptaron estas estrategias 
a sus contextos de acción educativa y 
se las aplicaron, desarrollando habili-
dades para la reflexión de la práctica. 
A continuación, se presentan dos de 
estas estrategias. La primera, es una 
secuencia de diálogo que promueve el 
intercambio de puntos de vista y favo-
rece la reflexión de la práctica docente 
a través de habilidades como cuestio-
nar, explicar valores y razonamientos, 
reconstruir, reinterpretar y transformar 
la tarea docente, como se muestra en 
la Tabla 3. 
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La segunda estrategia fue la narración 
reflexiva, a través de ella, el director re-
construyó e interpretó lo que sucede, 
focalizó el qué, porqué y a quién le su-
cede la experiencia docente. Hizo un 

relato de las acciones, discursos, situa-
ciones, pensamientos, emociones que 
permiten comprender la experiencia 
pedagógica vivida como se muestra en 
la Tabla 4. 

Tabla 3. Estrategia del diálogo reflexivo adaptado, PUCP 2020.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).

Tabla 4. Narración reflexiva adaptada a la práctica del director escolar.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).

La tercera fase del proceso didáctico 
tuvo como propósito profesionalizar 
los procesos de asesoría y acompa-
ñamiento a través del diseño de una 
propuesta didáctica que oriente el de-
sarrollo de habilidades para la reflexión 
de las prácticas educativas. Los direc-
tores escolares realizaron un análisis 
de los resultados de la aplicación de 

las estrategias que se auto aplicaron 
con apoyo del método de análisis de 
contenido. Un ejemplo de los resulta-
dos de este análisis se presentan en 
la Tabla 5.

Los participantes del taller integraron 
la propuesta de fichas de las estrate-
gias para la reflexión de las prácticas 
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docentes tomando en cuenta aspectos 
como nombre de la estrategia, propósi-
to, desarrollo y preguntas guía. 

En seguida, en la tabla 6, se muestra 
un ejemplo de las fichas que integró di-

cha propuesta.

Por último, los participantes del taller 
se sometieron a un proceso de autoe-
valuación final, utilizando la matriz de 
identificación de habilidades para la re-

Tabla 5. Análisis de los textos narrativos realizados por los directores.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).

Tabla 6. Mi estilo directivo en construcción. Adaptación a la función directiva. (Domingo R, 2014).

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).
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flexión de las prácticas docentes de La-
rrive (2000), después de participar en 
este proceso de asesoría y acompaña-
miento directivo. La autoevaluación la 
realizó cado uno de los participantes, 
teniendo cuidado de que no hubiera in-
teracción para que no influyera en los 
resultados y estos fueran lo más ob-
jetivos posibles. En este proceso final 

se ubicaron dos niveles de reflexión, 
de igual manera que en el proceso 
de evaluación inicial. El primer grupo, 
constituido por 6 directores y 1 ATP, 
se ubicaron en el nivel superficial de la 
reflexión de las prácticas; el segundo, 
con 2 directivos, se ubicaron en el nivel 
pedagógico de la reflexión de las prác-
ticas (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados del análisis de la reflexión de las prácticas.

Nota: Retomada de (Vitte, 2024).

Resultados obtenidos
A través de la propuesta de interven-
ción se logró que los directores esco-
lares construyeran y deconstruyeran, 
con base a su experiencia y a los do-
cumentos oficiales analizados, las im-
plicaciones de la asesoría y acompa-
ñamiento. 

En este sentido, comprendieron que 
estas funciones son dos procesos que 
no van separados, sino son dos mo-
mentos o etapas de un mismo proceso 
como se advierte desde la teoría. En 
su mayoría, los participantes concuer-

dan que la asesoría implica desarrollar 
procesos de acompañamiento a los di-
rectores y maestros en su labor, que in-
volucra aprender de la experiencia me-
diante la identificación de dificultades, 
la observación, el registro y el análisis 
de las prácticas, el diálogo sistemático, 
así como la formulación, desarrollo y 
seguimiento de la propuesta de mejora 
(SEP; 2017;37). 

El acompañamiento lo conceptualizan 
como una asesoría de colaboración 
continua, planificada y sistemática de 
la supervisión escolar, que aspira a de-
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sarrollar capacidades para que directi-
vos y docentes reflexionen sobre sus 
prácticas educativas para mejorarlas 
(Torres, Yépez y Lara, 2020). Com-
prendieron que la asesoría busca que 
los estilos, métodos y estrategias que 
se aplican, impacten favorablemente 
tanto en los aprendizajes, como en el 
clima de trabajo, se establezcan planes 
individuales de mejora con los docen-
tes, impulsen su logro y allegarles re-
cursos técnico-profesionales, promue-
van y modelen el uso de materiales y 
herramientas educativas que enriquez-
can la función directiva y docente, ase-
soren en la atención de las barreras 
para el aprendizaje y la participación 
en el contexto de la inclusión educati-
va.

Así mismo, reconocieron que una de 
las finalidades de estos procesos for-
mativos tiene que ver con la reflexión 
de las prácticas, un ejercicio cognitivo, 
necesario para la mejora educativa. 
Desde este planteamiento, los partici-
pantes identificaron la reflexión como 
un propósito para favorecer las fun-
ciones de asesoría y acompañamien-
to, reconociendo que esto no se hace 
en la zona escolar y que es necesario 
para formar docentes y directivos. Para 
llevar a la práctica todo lo construido 
según su experiencia y teoría, se apli-
có un diagnóstico de evaluación para 
identificar los niveles de reflexión de 
los participantes del taller. Los resulta-
dos observados ubican al colegiado en 
dos grupos; los que se encuentran en 
el nivel pre- reflexivo son los que tie-
nen menos años de experiencia, y los 
que se encuentran en el nivel superfi-
cial son los que tienen mayor cantidad 
de años de experiencia. Aspecto con-

trario, aquellos participantes que están 
en un nivel pre-reflexivo ostentan como 
grado máximo de estudios la maestría 
y aquellos que se encuentran en un 
mejor nivel de reflexión solo tienen el 
grado de licenciatura. Sin embargo, en 
esta evaluación inicial, la mayoría está 
en un nivel bajo con respeto a las habi-
lidades necesarias para la reflexión de 
la práctica docente.

También se logró que los actores edu-
cativos reconocieran las características 
propias de las siguientes estrategias: 
guía de análisis de las dimensiones 
de las prácticas docentes, historias de 
vida y trayectoria escolar, dialogo re-
flexivo, historia narrativa, explorar mi 
identidad docente, fichas reflexivas, 
entre otras, coomo su estructura, nom-
bre de la estrategia, finalidad, recur-
sos, orientaciones y bibliografía. En la 
adaptación de estas estrategias a los 
contextos de la función directiva, se 
puso en evidencia la pobreza pedagó-
gica de las implicaciones de la prácti-
ca docente, ya que varios tuvieron que 
consultar bibliografía para profundizar 
en estrategias didácticas, procesos de 
aprendizaje, planeación, barreras para 
el aprendizaje y la participación, disca-
pacidades, procesos e instrumentos de 
evaluación, habilidades comunicativas 
y conocimiento de planes y programas 
de estudio, entre otros. 

Otro aspecto observado, es que los 
directores no consideraron el verbo 
adecuado en relación con los niveles 
máximos de reflexión de la práctica 
docente, por lo que las preguntas guía 
de las reflexiones quedaron limitadas 
en cuanto a su intención. Al aplicarse 
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las estrategias adaptadas presentaron 
dificultades para argumentar porque 
el trabajo fue individual, pero mostra-
ron mayores posibilidades de reflexión 
cuando se les pidió un diálogo entre 
pares, lo que muestra que se desarrolla 
una mejor reflexión cuando se trabaja 
en colectivo que de manera individual. 
Identificaron el nivel de reflexión alcan-
zado después de haber participado en 
este proceso de asesoría y acompaña-
miento, a través de una evaluación a la 
luz de los planteamientos teóricos de 
Larrive (2000).

De lo anterior, se compararon los resul-
tados de la evaluación inicial (antes del 
proceso de intervención pedagógica) y 
la final (tras la asesoría y acompaña-
miento), hallándose que el nivel de re-
flexión que alcanzaron los involucrados 
en el taller no fue muy significativo y re-
levante como se esperaba. Desde este 
marco, se observó que el grupo de di-
rectores escolares que se encontraba 
en el nivel pre-reflexivo avanzó al nivel 
superficial y el que estaba en el grupo 
superficial, avanzó al nivel pedagógico, 
tomando como referencia que son cua-
tro niveles de la reflexión de la práctica. 
El principio planteado por Larrivee, en 
relación a que los directores escolares 
pueden reflexionar en diferentes nive-
les simultáneamente, en esta inves-
tigación no se cumple, puesto que de 
acuerdo a los resultados los dos gru-
pos quedan enmarcados cada uno en 
un nivel de reflexión de la práctica. 

Sin embargo, lo que sí se observa 
como cierto en este proceso de inves-
tigación, es que entre más años de ex-
periencia se tiene, hay más posibilida-
des de tener altos niveles de reflexión, 

aunque hay que considerar esta parte 
con cierta cautela. Las situaciones que 
pudieran explicar los escasos avan-
ces en los niveles de reflexión de los 
participantes en los procesos forma-
tivos son que la propuesta no tomó 
en cuenta el desarrollo de habilida-
des previas, con las que deben contar 
los directores escolares para acceder 
a las prácticas de reflexión docente, 
como son los estimuladores que plan-
tean Sparks- Langer y Colton (1991), 
el aspecto cognitivo, crítico y narrati-
vo. La mayoría de los involucrados re-
flexionaron principalmente de manera 
descriptiva y en muchos casos, lo es-
crito no correspondía a una reflexión 
pedagógica, sino que solo se trataba 
de anotaciones de sucesos que se 
presentaban en la práctica. 

Los actores educativos pudieron re-
flexionar sobre su labor alcanzando 
el nivel descriptivo o superficial y pe-
dagógico, pero ninguno mostró habili-
dades para llegar al nivel crítico, aun-
que las estrategias con las que debían 
trabajar eran guiadas con preguntas 
base y adaptadas a sus contextos de 
acción pedagógica. En relación con 
los contenidos de las reflexiones, se 
observó que están relacionados con 
temas implícitos en las tareas de ase-
soría y acompañamiento, prácticas 
docentes, estrategias y metodologías 
de trabajo, barreras para el aprendiza-
je y la participación, necesidades del 
contexto escolar, planificación, habili-
dades comunicativas y necesidades 
de formación y capacitación.

Un tema importante que no se con-
sideró en el encuadre de las narrati-
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vas de los directores, pero que resaltó 
en sus escritos, fue el aspecto de las 
emociones y sentimientos que eviden-
ciaron al llevar a cabo las actividades 
docentes. Un elemento básico para 
resignificar el objeto de la reflexión y 
por consiguiente una posibilidad para 
lograr la mejora del hacer docente. 
Al contrario del postulado teórico de 
Bromley (2017), sobre la existencia de 
una relación directa entre las funciones 
de asesoría y acompañamiento y la re-
flexión de la práctica, en este proceso 
de investigación no se cumplió, debido 
al tema de las habilidades previas y el 
nivel de acercamiento que tienen los 
directores escolares en relación a los 
procesos educativos.

CONCLUSIONES
Para finalizar la presente exposición y 
en el contexto de los resultados de la 
investigación, sostenemos que la for-
mación continua cobra relevancia en la 
práctica docente, al ser un proceso sis-
temático de capacitación, actualización 
y profesionalización para docentes que 
les dota de una serie de experiencias 
relacionadas con saberes, capacida-
des, habilidades, destrezas y valores 
en la búsqueda de nuevas formas de 
intervención pedagógica y de resignifi-
car el quehacer pedagógico en el aula. 
Con este fin, esta investigación propuso 
la estrategia de la reflexión de la prác-
tica circunscrita a un proceso formativo 
que condujera a un grupo de directivos 
escolares a la profesionalización de la 
asesoría y acompañamiento pedagó-
gico. Se propuso identificar el nivel de 
reflexión alcanzado por los involucra-
dos mediante actividades de reflexión 
de las prácticas, antes del proceso de 

formación continua y tras participar en 
el taller, teniendo como base los plan-
teamientos teóricos de Larrive (2000) 
y sus niveles de reflexión entendidos 
aquí como categorías pre-reflexivo, su-
perficial, pedagógico y crítico.

Para ello, se realizó una comparación 
de los resultados de la evaluación diag-
nóstica y la evaluación final, encon-
trando que el nivel de reflexión que lo-
graron alcanzar los involucrados en el 
taller no fue muy significativo y relevan-
te como se esperaba. En la evaluación 
inicial, los resultados enmarcan a dos 
grupos de participantes uno en el nivel 
pre-reflexivo y el otro en el nivel super-
ficial. En la evaluación final, cada grupo 
se situó uno en el nivel superficial y el 
otro en el nivel pedagógico. Desde este 
marco, se observó que el grupo de di-
rectores escolares que se encontraba 
en el nivel pre-reflexivo avanzó al nivel 
superficial, y el que estaba en el grupo 
superficial avanzó al nivel pedagógico, 
escaso avance en comparación de lo 
obtenido en la evaluación inicial y to-
mando como referencia los cuatro ni-
veles de la reflexión de la práctica que 
propone Larrivee. 

La mayoría de los involucrados re-
flexionaron principalmente de manera 
descriptiva y en muchos casos, lo es-
crito no correspondía a una reflexión 
pedagógica, sino que solo se trataba 
de anotaciones de sucesos que se pre-
sentaban en la práctica. Los actores 
educativos pudieron reflexionar sobre 
su nivel descriptivo o superficial y peda-
gógico de manera recurrente, pero nin-
guno evidenció habilidades para llegar 
al nivel crítico, aunque las estrategias 
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con las que debían trabajar se guiaban 
con preguntas base y adaptadas a sus 
contextos de acción pedagógica. Sin 
embargo, el estudio deja entrever que 
la mayoría de los directores escolares 
se ubica en un nivel bajo con respeto 
a las habilidades necesarias para este 
ejercicio reflexivo cognitivo.

Con este referente, queda demostrado 
que el principio de que los directores 
escolares pueden reflexionar en dife-
rentes niveles a la vez, en esta inves-
tigación no se cumple, ya que según 
los resultados, los dos grupos quedan 
enmarcados en un nivel de reflexión 
de la práctica. Sin embargo, lo que sí 
se observa como cierto en este proce-
so de investigación, es que entre más 
años de experiencia se tiene, hay más 
posibilidades de tener altos niveles de 
reflexión, aunque hay que considerar 
esta parte con cierta cautela. Las situa-
ciones que pudiera explicar los esca-
sos avances en los niveles de reflexión 
de los participantes en los procesos for-
mativos son que la propuesta no tomó 
en cuenta el desarrollo de habilidades 
previas con las que deben contar los 
directores escolares para acceder a las 
prácticas de reflexión docente. Como 
son los estimuladores que plantean 
Sparks- Langer y Colton (1991): el as-
pecto cognitivo, crítico y narrativo.

Los grupos de directores escolares 
investigados carecen de habilidades 
cognitivas, críticas y narrativas para 
participar en ejercicios de reflexión de 
la práctica, por lo que, en el contexto 
de las funciones de asesoría y acom-
pañamiento, estas son significativas 
porque son la herramienta para inno-
var la tarea docente. Panorama que se 

confirma con los resultados de distin-
tas investigaciones realizadas sobre el 
tema, así Torres, Yépez y Lara (2020), 
en su investigación La reflexión de la 
práctica docente, concluye que los do-
centes poseen juicios, interpretaciones 
y supuestos que no se examinan, dis-
ciernen o analizan, principalmente por-
que los instrumentos de autoevalua-
ción y coevaluación que se utilizan en 
la institución no favorecen estos pro-
cesos de reflexión y porque no existen 
espacios dispuestos para el efecto. 

Por parte, Castellano y Yaya (2013), en 
su investigación La reflexión docente y 
la construcción de conocimiento: una 
experiencia desde la práctica, conclu-
yen que la reflexión de los docentes 
sobre su práctica pedagógica permitió 
en cierto sentido que construyeran co-
nocimientos de sus propias realidades; 
sin embargo, menciona que se puede 
ir más allá de lo logrado si se profun-
diza en la descripción de las propias 
acciones pedagógicas y si se opta por 
la formación de un practicante reflexi-
vo programas de formación continua. 
En tanto Rodríguez (2013), en su in-
vestigación El desarrollo de la práctica 
reflexiva sobre el quehacer docente, 
menciona que el proceso reflexivo tie-
ne directrices bien definidas y contribu-
ye a una percepción positiva sobre la 
mejora de su docencia, pero el estudio 
nos ha hecho descubrir carencias, so-
bre todo en relación con los niveles de 
profundidad de la reflexión realiza  da 
por los profesores en la educación bá-
sica, no cuentan con los momentos y 
los espacios para el desarrollo de esta 
habilidad. 
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Con los planteamientos anteriores se 
determina que la reflexión de la prácti-
ca se logra mediante un trabajo cons-
tante. No puede ser pensada como 
un proceso espontáneo (Rodrigues, 
2013), sino que requiere una estruc-
tura y un andamiaje para promover la 
reflexión más profunda. Desde esta 
perspectiva, es conveniente contar 
con una guía que oriente y de pautas 
para contribuir a que el profesor logre 
niveles más profundos de reflexión de 
la práctica, para ello es fundamental su 
participación en procesos de formación 
continua que le permitan desarrollar las 
habilidades para este ejercicio mental. 
Se concluye con la idea de que solo 
la práctica reflexiva permitirá profesio-
nalizar la docencia. La reflexión de la 
práctica interpela al docente, permite 
cuestionarse así mismo, sobre lo que 
sucede en el aula a través de interro-
gantes como ¿Qué hace? ¿Cómo lo 
hace? ¿Con quién? ¿Con qué y para 
qué fin? y si los resultados son los es-
perados. Sobre esta visión introspecti-
va adquiere elementos suficientes para 
construir y deconstruir su práctica pe-
dagógica de manera crítica y reflexiva 
con el que se adentra a un ejercicio de 
innovación permanente (Vitte Viveros, 
D., 2024). La reflexión de la práctica y la 
toma de decisiones son aspectos regu-
ladores de la acción pedagógica (SEP, 
2019). En este sentido, enfatizamos la 
responsabilidad ineludible de quienes 
promueven procesos de formación do-
cente, ya que la finalidad última de es-
tos es crear espacios que propicien la 
reflexión en medio de una enseñanza 
reflexiva. Directores, maestros y estu-
diantes debemos ser reflexivos, y es 
que la reflexión desde la práctica es 
fundamentalmente una forma de vida.

Dicho de otro modo, la formación con-
tinua posibilita, a través de la reflexión 
de la práctica, que los docentes reco-
nozcan el saber emanado de su ex-
periencia, generar conocimientos y 
comprender e interpretar el devenir del 
aula, a fin de que pueda contantemen-
te innovarla y resignificarla como un 
ejercicio permanente. A partir de lo ex-
presado, consideramos que la zona es-
colar donde se realizó la investigación 
tiene un reto: emprender más acciones 
de formación continua para consolidar 
las habilidades previas que requieren 
los actores educativos para que pue-
dan participar en actividades reflexivas 
sobre su hacer pedagógico en el aula 
y continuar con la profesionalización 
de la asesoría y acompañamiento, par-
tiendo de nuevos postulados a investi-
gar. ¿De qué manera se puede forta-
lecer las competencias docentes de la 
figura directiva para reflexionar no solo 
para la práctica, sino durante la acción 
misma y después de la acción? ¿Cómo 
influyen las perspectivas de los direc-
tores escolares en cuanto a sus prácti-
cas, para cambiarlas e insertar las me-
joras necesarias?
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Anexo 1. Tabla 1. Acciones de Formación para Educación Básica.
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
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Puebla.
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cana, programas de estudio, Interven-
ción Formativa Emergente

INTRODUCCIÓN
Mejorar la educación de los estudian-
tes es una tarea que incluye a todos: 
docentes, estudiantes, directores, su-
pervisores, organismos educativos, 
padres de familia y comunidad, se 
puede afirmar que es un proceso edu-
cativo y de aprendizaje social, en don-
de unos y otros contribuyen. 

La presente reseña tiene el objetivo 
de compartir la experiencia del trabajo 
vinculado que ha existido en el último 
año entre la SEO y DATPAEFC, anti-
cipando que el trabajo en conjunto y 
colaborativo entre ambos organismos, 
ha sido una experiencia positiva y exi-
tosa en el desarrollo de acciones para 
el fortalecimiento de la educación con 
enfoque en la NEM. 

José Cuauhtémoc Contreras Mex
Maestro en Psicología 

Organizacional 
contreras_mex81@hotmail.com

RESUMEN
El éxito educativo de las y los estu-
diantes requiere la participación de to-
dos, como establece la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) al considerar la edu-
cación como una formación integral 
del individuo para que sea autónomo y 
pueda responder a las necesidades de 
la sociedad de manera responsable y 
participativa (Secretaría de Educación 
Pública [SEP], 2023). 

El hecho resulta del trabajo que inclu-
ye al docente, estudiante, directores, 
supervisores, autoridades educativas, 
padres de familia y comunidad. En tal 
contexto, se considera la vinculación 
que debe existir entre los diversos sec-
tores de la educación para trabajar en 
conjunto y de manera colaborativa, en 
las acciones inherentes para lograr el 
aprendizaje integral y comunitario de 
las y los estudiantes, tal como lo soli-
cita la NEM. 

La Subsecretaria de Educación Obli-
gatoria (SEO) y la Dirección de Apo-
yo Técnico Pedagógico, Asesoría a la 
Escuela y Formación Continua (DA-
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La oportunidad de trabajar en conjunto 
para la mejora continua en la educa-
ción de las y los estudiantes, ha sido 
variada y desde diferentes aristas; en 
particular se describirá la experiencia 
suscitada en dos actividades particula-
res:

• El diseño y rediseño de progra-
mas de estudio con componente labo-
ral

• Las Intervenciones Formativas 
Emergentes (IFE) ante el cambio curri-
cular

DESARROLLO
La SEO tiene entre sus objetivos me-
jorar el funcionamiento del sistema 
educativo, asegurando la eficacia en el 
diseño e implementación de las políti-
cas, el seguimiento permanente, la efi-
ciencia y transparencia en la aplicación 
de los recursos y la rendición de cuen-
tas, para garantizar que las políticas se 
centren en el alumno, el docente y la 
escuela. Entre los objetivos de la DA-
TPAEFC está el coordinar los planes 
y programas de Formación Continua y 
Desarrollo Profesional, para la mejora 
de la práctica educativa, a través de 
procesos de formación; por tanto, que 
la disposición al trabajo vinculado con 
otros departamentos y sistemas siem-
pre es posible. 

La SEO y la DATPAEFC actúan en la 
mejora de la educación, por eso no 
es casual que coincidan para realizar 
trabajos conjuntos en el beneficio y 
fortalecimiento de la educación en el 
estado de Puebla.  Las acciones de la 
SEO y la DATPAEFC convergen en las 
intenciones de la mejora continua en la 

educación y ambas trabajan bajo el en-
foque del modelo educativo de la NEM.

La Nueva Escuela Mexicana 

El modelo de la NEM se proyecta den-
tro de la educación nacional bajo un 
enfoque crítico, humanista y comu-
nitario en forma integral, por tanto, la 
educación ya no es la acumulación de 
conocimientos a nivel cognitivo, sino 
que debe desarrollar en las y los estu-
diantes a través de: 

1. Conocerse, cuidarse y 
valorarse a sí mismos;

2. Aprender acerca de cómo 
pensar y no en qué pensar; 

3. Ejercer el diálogo como 
base para relacionarse y convivir 
con los demás;

4. Adquirir valores éticos y 
democráticos; y 

5. Colaborar e integrarse en 
comunidad para lograr la transfor-
mación social (SEP, 2023, p. 5) 

La búsqueda final de la NEM es la for-
mación integral del individuo con capa-
cidad para conducirse frente a la vida 
como un ciudadano autónomo, con 
gran sentido humano y crítico, en mi-
ras de construir su propio futuro den-
tro de la sociedad. Con una mentalidad 
madura que lo hace consciente de su 
realidad y de la sociedad en la que par-
ticipa, donde tiene derechos y obliga-
ciones, es protagonista, agente activo 
y responsable de su mejora. 

El enfoque de la NEM deberá incluir-
se en las acciones que surjan y desa-
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rrollen del trabajo colaborativo entre la 
SEO y la DATPAEFC, como principios 
que orienten las direcciones y las ac-
tividades propuestas para mejorar la 
educación. 

La NEM tiene su origen al dar respues-
ta a problemáticas actuales de educa-
ción como son: 

• Crear competencia para ser el 
mejor en conocimiento y calificación, 
dado que la escuela y la sociedad han 
dado demasiado valor a la acumula-
ción de conocimientos como factores 
que mejora el nivel económico de las 
personas.

• La forma y tiempo único en la 
que se educa a todos, sin importar sus 
particularidades; creando insegurida-
des, etiquetas, desvalorización y exclu-
sión en los estudiantes que se quedan 
atrás.

• Creer que el único espacio don-
de se aprende es la escuela y que al 
terminar los estudiantes tendrán la vida 
resuelta (SEP, 2023) 

La NEM con su enfoque crítico, hu-
manista y comunitario responde a las 
problemáticas a través de sus princi-
pales características como vincular a 
la comunidad con el objetivo de que 
la educación tenga un mismo senti-
do y propósito entre los miembros de 
la comunidad; mantener un enfoque 
humanista para formar personas con 
pensamiento crítico hacia sí mismos 
y los demás, desarrollando relacio-
nes pacíficas y sanas; valorar a las y 
los maestros como agentes que parti-
cipan en procesos de formación con-
tinua y se vinculan con la comunidad 
para conocer, proponer e implementar 

proyectos y nuevas formas de ense-
ñanza; retomar nuevos enfoques pe-
dagógicos que motiven el aprendizaje 
situado, propiciando la duda, la curio-
sidad y el deseo de aprender sobre te-
mas relevantes para su vida personal 
y colectiva; y, promover el desarrollo 
de trayectorias educativas para que los 
estudiantes puedan definir un proyecto 
personal, profesional, productivo y so-
cial (SEP, 2023) 

La comprensión en el enfoque del por-
qué de la Nueva Escuela Mexicana, 
su origen y las características, permi-
ten claridad a la SEO y la DATAPEFC 
en el desarrollo de las acciones para 
la mejora de la educación de las y los 
estudiantes.

Programas de estudio

Una de las experiencias de trabajo vin-
culado entre Dirección de Bachilleratos 
Estatales y Preparatoria Abierta (DBE-
PA) y la DATPAEFC ha sido el cambio 
curricular de la formación laboral en los 
programas de educación media supe-
rior. 

La reforma curricular debe ser inclusiva 
y promover medidas que reflejen una 
perspectiva integral del país, orienta-
da a que la educación media superior 
tenga como meta formar personas 
completas, capaces de desarrollar el 
aprendizaje continuo a lo largo de sus 
vidas y contribuir al progreso de la so-
ciedad (Arroyo, 2019). 

El trabajo colaborativo en el diseño y 
rediseño de programas de los planes 
de estudios 2018, responde al enfo-
que de la NEM; la valoración de los 16 
programas de estudio del plan 2018 
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en cuanto a la pertinencia, factibilidad 
y prospectiva de cada uno y a las ca-
rencias y limitaciones de cada uno. Lo 
anterior aunado con el acuerdo número 
09/08/23 por el que se establece y re-
gula el Marco Curricular Común de la 
Educación Media Superior hacen ne-
cesaria la valoración en los programas 
de estudio del plan 2018 (Diario Oficial 
de la Federación [DOF], 2023a) 

El anexo del Acuerdo número 09/08/23 
presenta tres currículums:

• Fundamental: que se refiere a 
los recursos sociocognitivos y áreas 
de conocimiento organizados en dos 
componentes de formación - básico y 
extendido – que aportan y favorecen la 
formación integral de las personas.

• Laboral: competencias labora-
les básicas y extendidas en tres niveles 
de formación laboral que son básica, 
técnica y tecnológica.

• Ampliado: recursos socioemo-
cionales y ámbitos de la formación 
socioemocional para apuntalar y forta-
lecer la formación integral de las perso-
nas. Se reconocerá su valor curricular 
con créditos (DOF, 2023b)

La formación laboral se define en el 
Acuerdo número 09/08/23 por el que 
se establece y regula el Marco Curricu-
lar Común de la Educación Media Su-
perior (MCCEMS) como:

“Aquella que resulta de la adquisición 
de competencias laborales básicas 
y/o competencias laborales extendi-
das del MCCEMS para el desempe-
ño en el sector social y productivo. 
Comprende los niveles de formación 
laboral básica, técnica y tecnológica, 

los cuales se pueden desarrollar, sin 
tener de manera indispensable los 
estudios de bachillerato o equivalen-
tes, debido a que se pueden cursar 
antes, a la par o después de ellos”. 
(DOF, 2023b, p. 5) 

Para el diseño y rediseño de los pro-
gramas de estudios del plan 2018, se 
utilizaron varios recursos, entre los que 
destacan los siguientes documentos 
oficiales disponibles en la página oficial 
de la SEP, www.sep.gob.mx:

• Criterios para la autorización de 
la impartición de planes y programas 
de estudio del tipo Medio Superior, me-
diante los estudios de pertinencia, fac-
tibilidad y prospectiva

• Orientaciones para la elabora-
ción de mapas curriculares

• Fundamentos del Marco Curri-
cular Común de Educación Media Su-
perior, 2022

• Metodología para el diseño y re-
diseño de programas de estudio de la 
formación laboral

Las fases que acompañaron al proceso 
de diseño y rediseño de programas del 
plan 2018 en el componente de forma-
ción laboral (SEP, 2023, p.19):

1. Elaboración del estudio de per-
tinencia 

2. Elaboración del estudio de fac-
tibilidad

3. Elaboración del estudio de 
prospectiva

4. Determinación de las compe-
tencias preliminares

http://www.sep.gob.mx


61En la práctica En la práctica

Revista Educativa Digital Aprender

5. Validación de las competencias 
preliminares por parte del sector 
productivo

6. Determinación del mapa de 
competencias 

7. Desarrollo del contenido del 
programa de estudios

8. Revisión y adecuaciones al 
programa de estudios

9. Edición del programa de estu-
dios

10. Difusión

Los resultados del trabajo vinculado 
entre la SEMS y la DATPAEFC en el 
diseño y rediseño de los programas de 
estudio con componente laboral repre-
sentan el esfuerzo de todos los involu-
crados con la obtención de los siguien-
tes resultados: 

1- El estudio de pertinencia, factibilidad 
y prospectiva de los 16 programas de 
estudio del plan 2018, de los cuales 2 
fueron diseño, 13 rediseño y 3 liquida-
ción 

2- Para el desarrollo de las competen-
cias preliminares, se contó con el apo-
yo del sector productivo en sus dife-
rentes especialidades; lo cual provocó 
un trabajo colaborativo entre la SEMS, 
la DATPAEFC y el sector productivo. 
Como todas las fases, las competen-
cias se elaboraban en relación con una 
realidad concreta 

3- La validación de competencias, el 
mapa de competencias y el desarrollo 
del programa se desarrolló con pro-
fesionales y docentes especializados 
en cada componente laboral de los 15 

programas 

4- La revisión de los 15 programas de 
estudio por parte del comité interno y 
externo de revisión concluyendo con la 
subsanación de estas 

5- Finalmente, estamos en la etapa de 
edición y difusión de los 15 programas 
de estudio para su implementación en 
los siguientes ciclos escolares 

La experiencia de trabajo entre los or-
ganismos diversos que participaron en 
el proceso y las fases del diseño y redi-
seño de los programas con componen-
te laboral ha sido positiva, permitiendo 
continuar trabajando conjuntamente y 
colaborando en los programas de las 
diferentes modalidades de EMS. 

Intervención Formativa Emergente 
(IFE)

Las intervenciones formativas son defi-
nidas como:

“Conjunto de acciones intenciona-
das, sistemáticas, progresivas y  
congruentes con el objetivo de un 
programa de formación, que gene-
ran una constante interacción, aná-
lisis y articulación entre la práctica y 
la teoría para contribuir a la moviliza-
ción, resignificación y fortalecimiento 
de los saberes y conocimientos y al 
ejercicio del diálogo, la reflexión y el 
trabajo colaborativo de los colecti-
vos docentes de un tipo, nivel, mo-
dalidad, opción o servicio educativo” 
(MEJOREDU, 2022, p. 7).

La IFE responde al enfoque de la NEM 
que, junto con la reforma constitucional 
de 2019, reconocen que las y los maes-
tros son agentes fundamentales del 
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proceso educativo y se estable-
ce su derecho a una formación 
continua pertinente y relevante, 
para la mejora continua en la 
educación de las estudiantes.

Estas intervenciones han sido 
un motivo importante de traba-
jo colaborativo entre la DBEPA 
y la DATPAEFC, en lo que va 
del año, en particular con las si-
guientes intervenciones que se 
encuentran en el portal de www.
gob.mx/mejoredu:

• El quehacer del director ante los 
nuevos significados del cambio curricu-
lar

• El rol del personal con funciones 
de supervisión: nuevos significados 
ante el cambio curricular

La Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación (MEJORE-
DU) apoya la formación continua y el 
desarrollo profesional de las y los di-
rectores, supervisores y docentes re-
conociendo la necesidad de desarrollar 
programas formativos que beneficien a 
la educación de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, a fin de que puedan al-
canzarse aprendizajes con equidad y 
excelencia, así como el fortalecimien-
to entre la escuela y la comunidad tal 
como lo plantea la NEM. 

Por ello, una de las oportunidades vin-
culada entre la SEO, la DATPAEFC y 
MEJOREDU fue el desarrollar inter-
venciones formativas graduales y pro-
gresivas en los supervisores y directo-
res de Educación Media Superior del 
estado de Puebla, para fortalecer sus 
prácticas en servicio. 

El objetivo al trabajar con directores y 
supervisores de nivel educativo Medio 
Superior desde un enfoque de forma-
ción situada, fue la oportunidad de re-
conocer sus fortalezas en relación a 
sus saberes y conocimientos, las ca-
racterísticas y particularidades de la 
comunidad escolar, su cultura, el con-
texto del plantel y la consolidación de 
comunidades profesionales de práctica 
y con ello contribuir a la reflexión sobre 
la práctica directiva actual, a la forma-
ción integral de las y los estudiantes, 
al trabajo colaborativo y a la identidad 
profesional. 

Las intervenciones formativas aplica-
das se desarrollaron a través de ta-
lleres para promover procesos reflexi-
vos sobre la práctica, el análisis de 
referentes teóricos, el intercambio de 
experiencias y la resignificación de la 
práctica de cada participante mediante 
la reflexión el contexto de cambio cu-
rricular. 

Los programas implementados forta-
lecieron la práctica del personal con 
funciones de supervisión y dirección, 
pues, entre los fines, se atendieron 
retos que enfrentan en su trayecto-

http://www.gob.mx/mejoredu
http://www.gob.mx/mejoredu
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ria profesional, considerando la etapa 
formativa, los contextos diversos y en 
los que realizan su labor. Representó 
un desafío y una oportunidad para el 
fortalecimiento de la práctica del per-
sonal con funciones de supervisión y 
dirección en el sentido reflexivo ante el 
cambio curricular y las particularidades 
de cada contexto y situación; sin em-
bargo, el compartir de experiencias nu-
trió a los participantes al reconocer las 
áreas de oportunidad como un reto a 
trabajar para la mejora en la educación 
de las y los estudiantes. 

Debemos recordar que las IFE traba-
jan a partir de los problemas de prácti-
ca de docentes, directivos y superviso-
res para dar significado y concreción a 
los planteamientos curriculares, con tal 
meta los participantes contribuyeron al 
nuevo significado de la Nueva Escuela 
Mexicana. 

Los resultados de la implementación 
de las IFE se describen a continuación:

Por un lado, trabajar directamente con 
personal educativo con funciones direc-
tivas y de supervisión y con ello conocer 
las particularidades de cada una para 
converger en un mismo esfuerzo para 

mejorar la educación de las 
y los estudiantes.También 
se obtuvo el compromiso 
de los participantes para 
continuar participando en 
más IFE, entendiendo que 
es un derecho que les co-
rresponde y beneficia den-
tro de su práctica. A partir 
de ello, surgió el deseo de 
compartir con los docen-
tes la resignificación ante 

el cambio curricular, entendiendo que 
el cambio es inevitable, por tanto, es 
oportuno valorar las ventajas que nos 
ofrece y adaptarlas al contexto y con 
ello contribuir en la educación de niñas, 
niños, jóvenes y adolescentes. 

La Dirección de Apoyo Técnico Pe-
dagógico a la Escuela y Formación 
Continua tiene claro que el trabajo en 
equipo y colaborativo, entre los dife-
rentes organismos y participantes de 
la educación, siempre tendrá resulta-
dos positivos pues coincidirán en que 
la educación debe de ser de calidad y 
en beneficio para las y los estudiantes.

CONCLUSIONES
Ante el interés de la SEO en trabajar 
en vinculación con la DATPAEFC, y la 
respuesta de los participantes de res-
ponder afirmativamente, no queda más 
que continuar creando vínculos de co-
municación y formación para respon-
der a la demanda que hoy por hoy tiene 
la educación en todos sus niveles. 

El trabajo colaborativo y en equipo es 
una formula propositiva y de éxito para 
crear en conjunto acciones para el for-
talecimiento de la educación de las ni-
ñas, niños, jóvenes y adolescentes. Por 
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ello, en relación con la oportunidad de 
vinculación que se ha tenido desde la 
DATPAEFC de trabajar con otros orga-
nismos, siempre ha sido una respuesta 
afirmativa que se concluyen con resul-
tados que motivan a continuar creando 
ambientes de trabajo en equipo. 

Participar en propuestas que fomenten 
el apoyo técnico y pedagógico a las y 
los participantes dentro del magisterio 
educativo, siempre es una experiencia 
que favorece las acciones de imple-
mentación en la mejora continua de la 
educación, pues la suma de todos los 
esfuerzos beneficia a la educación en 
México. 

Abonar a la educación, a través del 
trabajo colaborativo con otros organis-
mos, será una oportunidad no sólo para 
demostrar nuestras capacidades, sino 
para crear vínculos de sinergia que su-
men a los objetivos de la educación en 
el estado, por tanto, siempre se estará 
abierto a participar en procesos de for-
mación que seamos considerados. 
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• Comunidad es una sección que celebra y visibiliza experien-
cias significativas del quehacer educativo en sus diversas ex-
presiones y niveles. Aquí tienen lugar aquellas iniciativas que, 
desde lo cotidiano o lo extraordinario, reflejan el compromiso, 
la creatividad y la participación activa de los actores educativos.  

• Se incluyen actividades especiales, proyectos escolares innova-
dores, manifestaciones artísticas, expresiones literarias y otras 
formas de construcción cultural vinculadas al ámbito educativo.  

• Esta sección busca reconocer y compartir aquellas prácticas que 
fortalecen el sentido de comunidad, identidad y pertenencia den-
tro del universo educativo.
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IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN 
DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO, 
ASESORÍA A LA ESCUELA Y 
FORMACIÓN CONTINUA

 

2018 continuó en esta línea, con un 
enfoque en la formación continua y 
permanente de los docentes. 

La pandemia de COVID-19 presentó 
desafíos inéditos para la educación en 
México, impulsando la formación en 
tecnologías digitales y la enseñanza a 
distancia; la profesionalización docen-
te se ha convertido en una prioridad en 
la Nueva Escuela Mexicana, con pro-
gramas de formación orientados a una 
educación equitativa y de calidad. La 
asesoría técnica y pedagógica juega 
un papel fundamental en la profesio-
nalización docente. 

La Dirección de Apoyo Técnico Peda-
gógico Asesoría a la Escuela y For-
mación Continua (DATPAEFC) ha de-
mostrado ser un actor clave en este 
proceso, ofreciendo programas de 
formación que responden a las nece-
sidades de docentes y   estudiantes. 
La asesoría técnica y pedagógica pro-
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 aideepops@gmail.com

Alejandra Pérez Bustos
Fundación Parentes 
 aleperez_b@hotmail.com

María Elena Medrano Pérez
Dirección de Educación Primaria
 elenamedrano1@hotmail.com

RESUMEN
La formación continua de las y los 
maestros ha evolucionado significati-
vamente a través de los años, con un 
enfoque en la importancia de un cuer-
po docente preparado y actualizado, 
como lo señalan organismos interna-
cionales, muestra de ello son la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). En México, la 
Modernización Educativa en la década 
de 1990, marcó un punto de inflexión 
en el desarrollo del sistema educativo 
nacional, con un énfasis en la profesio-
nalización docente. 

La creación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
en 2002 y la reforma educativa integral 
de 2011 marcaron hitos importantes 
en la mejora de la calidad educativa 
en México. La Reforma Educativa de 
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porciona un espacio para la reflexión 
y el aprendizaje colaborativo, empo-
derando a las y los docentes para ser 
agentes de cambio en sus comunida-
des educativas, mejorar las competen-
cias pedagógicas de los docentes y fo-
mentar un entorno de aprendizaje más 
inclusivo y efectivo.

Palabras clave: Educación básica, 
formación continua, apoyo técnico pe-
dagógico, asesoría escolar, desarrollo 
profesional docente.

INTRODUCCIÓN
La formación continua de los docentes 
es fundamental para buscar una edu-
cación de calidad, reconocida a nivel 
global como clave para el éxito de los 
sistemas educativos. Desde la adop-
ción en 1966 de las recomendaciones 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT y UNESCO, 2016), 
sobre la situación del personal docen-
te, se ha afirmado la importancia de un 
enfoque integral y permanente en la 
formación de las y los maestros.  Estas 
recomendaciones han servido de guía 
para establecer estándares internacio-
nales que subrayan la necesidad de 
preparar a los docentes no solo para 
enfrentar los desafíos presentes, sino 
también para desarrollarse a lo lar-
go de sus carreras en un contexto de 
constante cambio.

En el caso de México, la implementa-
ción de estas recomendaciones ha sido 
un motor impulsor de diversas refor-
mas educativas que han buscado ali-
near las políticas de formación docente 
con los principios de equidad, calidad 

e inclusión educativa. Con los años, la 
profesionalización docente se ha con-
solidado como una estrategia central 
para garantizar que las y los maestros 
tengan las competencias necesarias 
para liderar el proceso educativo y res-
ponder eficazmente a las demandas 
de un entorno educativo en constante 
evolución. Esta evolución ha estado 
marcada por la implementación de po-
líticas y programas que promueven la 
actualización continua de los docentes, 
reconociendo su papel como agentes 
de cambio y su capacidad para influir 
directamente en la calidad de la ense-
ñanza y el aprendizaje de las y los es-
tudiantes, independientemente de su 
contexto.

El desarrollo profesional docente en 
nuestro país se ha visto influenciado 
por marcos normativos y políticas que 
han moldeado la formación continua 
de los maestros. Desde las primeras 
iniciativas de modernización educati-
va en la década de 1990, pasando por 
la creación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
y las reformas educativas de 2011 y 
2018, hasta la implementación de la 
Nueva Escuela Mexicana en ciclo es-
colar 2023-2024,  el compromiso con 
la mejora de la calidad educativa ha 
estado intrínsecamente ligado a la pro-
fesionalización docente. Este artículo 
se propone explorar la evolución del 
desarrollo profesional docente desde 
1966 hasta 2024, analizando los mar-
cos normativos, las políticas educati-
vas y las iniciativas que han sido fun-
damentales en la formación continua 
de los maestros. Se examinará cómo 
estos elementos han contribuido a la 
construcción de un sistema educativo 
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más inclusivo y equitativo, y cómo han 
permitido a los docentes adaptarse a 
los desafíos de un mundo globalizado, 
desempeñando un papel crucial en la 
mejora de los resultados de aprendi-
zaje de los estudiantes. Este análisis 
ofrecerá una visión comprensiva de los 
avances y desafíos en la profesionali-
zación docente, destacando su impacto 
en la transformación educativa en Mé-
xico y su alineación con las tendencias 
internacionales en formación continua.

Antecedentes (1966- 2024)

La formación continua de los docen-
tes es fundamental para mejorar la 
calidad educativa internacional, nacio-
nal y local. A lo largo de los años, esta 
percepción ha llevado a una evolución 
significativa en las políticas y enfoques 
dirigidos a la capacitación de los maes-
tros en servicio. Las reformas y estrate-
gias implementadas reflejan un esfuer-
zo global por adaptar la educación a 
los retos y demandas del siglo XXI, su-
brayando la importancia de un cuerpo 
docente bien preparado y actualizado.

Organismos internacionales como la 
UNESCO y la OIT han jugado un papel 
crucial en esta evolución. En particu-
lar, las recomendaciones de la situa-
ción del personal docente   han servido 
como referencia normativa para esta-
blecer estándares internacionales en 
temas clave como la formación inicial 
y continua, perspectivas de carrera, 
ascensos, supervisión y evaluación de 
los docentes.

Estas recomendaciones subrayan la 
necesidad de una formación docente 
robusta y adaptable, que no solo pre-
pare a los maestros para los desafíos 

presentes, sino que también les permi-
ta desarrollarse a lo largo de su carre-
ra profesional. Esta visión integral de 
la formación docente ha sido esencial 
para garantizar que los maestros no 
solo transmitan conocimientos, sino 
que también inspiren y guíen a las fu-
turas generaciones en un mundo en 
constante cambio.

En reconocimiento de la importancia 
de estos esfuerzos, y en conmemora-
ción del aniversario de la adopción de 
la recomendación de 1966, la comuni-
dad internacional, encabezada por la 
UNESCO y la OIT, decidió establecer 
el 5 de octubre como el Día Mundial de 
las y los Docentes. Desde 1994, esta 
fecha se celebra anualmente para re-
flexionar sobre el papel crucial de los 
educadores en la sociedad y para pro-
mover la mejora continua de las condi-
ciones y el apoyo a la profesión docen-
te (OIT y UNESCO, 2016).

Esta celebración no solo es un re-
conocimiento a la labor diaria de los 
maestros, sino también un llamado a la 
acción para fortalecer las políticas de 
formación continua. Solo a través de 
un compromiso renovado con la profe-
sionalización docente, podemos ase-
gurar que la educación siga siendo un 
motor de desarrollo social, económico 
y cultural.

En México, a partir de la década de 
1990, la implementación de la Moder-
nización Educativa (Sánchez, 2007) 
marcó un punto de inflexión en el de-
sarrollo del sistema educativo nacio-
nal. Esta iniciativa, que incluyó refor-
mas significativas en la Ley General 
de Educación, así como en los planes 
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y programas de estudio, fue impulsada 
por el reconocimiento de la educación 
como un derecho humano fundamental 
y un motor clave para el desarrollo so-
cial y económico del país.

En este marco, se dio especial atención 
a la formación, nivelación, capacitación 
y actualización docente en los niveles 
educativos, incluyendo preescolar, pri-
maria, secundaria, educación especial 
y física. Estas acciones se vieron esen-
ciales para garantizar que los docentes 
respondan eficazmente a los cambios 
y desafíos que la sociedad moderna 
imponía al sistema educativo (Diario 
Oficial de la Federación [DOF], 1990).

La Modernización Educativa no solo 
buscó mejorar la calidad del sistema 
educativo mexicano, sino que también 
promovió un enfoque más integral y 
equitativo en la educación, aseguran-
do que todos los estudiantes, indepen-

dientemente de su origen o contexto, 
tuvieran acceso a una educación de ca-
lidad. En este contexto, la profesionali-
zación docente emergió como un eje 
central de las políticas educativas, con 
un énfasis en la necesidad de que los 
maestros se mantuvieran actualizados 
y capacitados para desempeñar su rol 
en un entorno educativo en constante 
evolución, subrayado la importancia de 
los docentes como agentes clave en la 
transformación y mejora de la calidad 
educativa a nivel nacional. Un ejemplo 
significativo fue el Programa de Desa-
rrollo Educativo 1995-2000, que intro-
dujo medidas concretas para fortalecer 
el apoyo a los maestros en su desarro-
llo profesional  (Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación en Mé-
xico, 2015).

En el marco de este programa, se es-
tableció la creación de al menos 500 

Fuente: Secretaría de Educación (2025).



71Comunidad Comunidad

Revista Educativa Digital Aprender

Centros de Maestros en todo el terri-
torio mexicano. Estos centros fueron 
concebidos como espacios dedicados 
al desarrollo profesional de los docen-
tes, proporcionando áreas de trabajo 
equipadas con bibliotecas, recursos 
audiovisuales, y herramientas de in-
formática. Además, se incluyó aseso-
ría pedagógica especializada, gracias 
a convenios con instituciones univer-
sitarias y técnicas superiores, lo que 
subrayó el valor de la colaboración in-
terinstitucional en la formación docente 
(Diario Oficial de la Federación [DOF], 
1990).

La instalación de estos centros reflejó 
un reconocimiento explícito del valor 
de la labor docente y la necesidad de 
brindarles las herramientas necesarias 
para su actualización continua. Estos 
esfuerzos fueron fundamentales para 
garantizar que los maestros estuvieran 
mejor preparados para enfrentar los 
desafíos educativos del país, promo-
viendo así una educación de calidad 
que pudiera atender las diversas nece-
sidades de la población estudiantil.

Al proporcionar a los docentes un ac-
ceso más amplio a recursos y opor-
tunidades de desarrollo profesional, 
el Programa de Desarrollo Educativo 
1995-2000 sentó las bases para una 
enseñanza más dinámica y adaptativa.  
Esto, a su vez, contribuyó a la creación 
de un entorno educativo más inclusivo, 
donde se reconocía y valoraba el pa-
pel de los docentes como motores del 
cambio y la mejora continua en la edu-
cación nacional.

En el ámbito educativo, México ha 
dado pasos significativos hacia la me-
jora continua y la calidad del sistema 

educativo. Un hito importante en este 
proceso fue la creación del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) en el año 2002. Este or-
ganismo autónomo se estableció con 
la finalidad de evaluar la calidad, el 
desempeño y los resultados del siste-
ma educativo mexicano, proporcionan-
do análisis rigurosos que sirvieron de 
base para la formulación de políticas 
públicas en educación.

Los estudios y evaluaciones del INEE 
fueron cruciales en la identificación de 
áreas críticas que requerían reformas. 
En 2011 se inició una reforma educati-
va integral, centrada en mejorar la cali-
dad de la enseñanza y profesionalizar 
la labor docente. Esta reforma marcó 
un momento decisivo en la historia 
educativa de México, ya que condujo a 
la modificación de los artículos 3º y 73 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, estableciendo 
nuevos principios y derechos en mate-
ria educativa.

Además de las reformas constituciona-
les, se modificó la Ley General de Edu-
cación para alinear el marco legal a los 
nuevos desafíos y demandas del siste-
ma educativo. Una de las innovaciones 
más destacadas fue la creación de la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente, que estableció los criterios y 
procesos para la evaluación, selección, 
ingreso, promoción y permanencia de 
los docentes, asegurando un enfoque 
meritocrático y basado en la calidad.

Asimismo, la reforma educativa incluyó 
la promulgación de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), que fortaleció el papel 
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de esta institución al otorgarle mayores 
facultades y autonomía para llevar a 
cabo sus funciones evaluadoras. Estas 
leyes y reformas consolidaron la es-
tructura legal para la mejora continua 
del sistema educativo y subrayaron la 
importancia de la evaluación como ins-
trumento clave para formular políticas 
educativas informadas y basadas en 
evidencia.

En conjunto, estas acciones reflejan el 
compromiso de México con el fortale-
cimiento de un sistema educativo don-
de la evaluación y la profesionalización 
docente se consideran pilares funda-
mentales para el desarrollo y éxito del 
país en el ámbito educativo.

La Reforma Educativa de 2018, re-
presentó un cambio significativo en la 
política educativa del país, especial-
mente en lo que respecta a la forma-
ción continua y permanente de los do-
centes. Esta reforma, enmarcada en el 
proyecto de la Cuarta Transformación, 
se enfocó en rescatar y fortalecer los 
derechos laborales de los maestros y 
promovía un enfoque más humanista y 
contextualizado en la educación.

Uno de los aspectos centrales de la re-
forma fue la derogación de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente, 
que había sido establecida en la refor-
ma de 2013. En su lugar, se introdujo 
una nueva legislación que puso mayor 
énfasis en el acompañamiento y desa-
rrollo profesional de los docentes, re-
conociendo que la mejora en la calidad 
educativa no solo depende de evalua-
ciones punitivas, sino de un apoyo in-
tegral y continuo a los maestros en su 
práctica diaria.

En esta nueva reforma se redefinió la 
formación continua y permanente de 
los docentes. Se creó la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros (USICAMM), un 
programa diseñado para ofrecer a los 
docentes un acceso amplio a procesos 
de formación, actualización, capacita-
ción y superación profesional. Este sis-
tema busca adaptarse a las realidades 
locales y regionales, considerando los 
contextos específicos en los que los 
maestros ejercen su labor.

Además, la reforma de 2018 subrayó 
la importancia de la formación inicial 
de los docentes, estableciendo víncu-
los más estrechos entre las Escuelas 
Normales y las necesidades reales del 
sistema educativo. Este enfoque pre-
tende asegurar que los nuevos maes-
tros ingresen al servicio con las com-
petencias necesarias para enfrentar 
los desafíos actuales de la educación 
en México.

En términos de evaluación, la reforma 
cambió el enfoque de un modelo cen-
trado en la medición estricta del des-
empeño a uno que promueve la au-
toevaluación y la reflexión crítica entre 
los docentes. Este enfoque busca em-
poderar a los docentes como agentes 
de cambio dentro de sus comunidades 
educativas, fomentando una cultura de 
mejora continua basada en la colabo-
ración y el intercambio de experiencias.

Entre 2020 y 2022, la pandemia de CO-
VID-19 presentó retos sin precedentes 
para la educación en México. Durante 
este tiempo, la formación continua de 
los docentes se adaptó rápidamente a 
las nuevas condiciones, con un fuerte 
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impulso hacia la capacitación en el uso 
de tecnologías digitales y la enseñanza 
a distancia. La Secretaría de Educación 
Pública (SEP)  implementó programas 
emergentes de capacitación en línea 
que permitieron a los maestros adquirir 
competencias digitales esenciales para 
continuar con la educación a distancia. 
Este periodo también destacó la impor-
tancia de la resiliencia y la capacidad 
de adaptación en la formación docen-
te, elementos que se han incorporado 
como competencias clave en los pro-
gramas de actualización.

El enfoque en la formación continua se 
intensificó hacia 2024, con un énfasis 
renovado en la Nueva Escuela Mexi-
cana, una visión educativa que busca 
integrar valores de inclusión, equidad, 
y respeto a la diversidad cultural. Bajo 
esta visión, los programas de forma-
ción continua y permanente se orientan 
hacia la consolidación de una educa-
ción que respete y valore las identida-
des locales, y fomenta la equidad y la 
justicia social. Esto se ha traducido en 
la implementación de programas es-
pecíficos que abordan temas como la 
educación intercultural, la inclusión de 
estudiantes con necesidades educati-
vas especiales, y la equidad de género 
en el ámbito educativo.

La profesionalización docente sigue 
siendo prioridad, con nuevas certifica-
ciones y programas de especialización 
que permiten a los maestros profun-
dizar en áreas de interés específico y 
responder mejor a las necesidades de 
sus comunidades escolares. Estos pro-
gramas han sido fundamentales para 
fortalecer la capacidad de los docentes 
para liderar procesos de mejora en sus 
escuelas y contribuir al desarrollo inte-
gral de sus estudiantes.

La profesionalización docente como 
estrategia clave para la NEM en la 
DATPAEFC

El desarrollo profesional de los docen-
tes se ha consolidado como un pilar 
fundamental para garantizar la calidad 
educativa en cualquier sistema de en-
señanza. Según (Darling-Hammond , 
2010) los programas de formación con-
tinua,  que se alinean con las necesi-
dades,  tanto de los docentes como del 
currículo escolar, generan un impacto 
significativo en las prácticas pedagógi-
cas. Este alineamiento no solo mejora 
las competencias docentes, sino que 
también repercute directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes, contri-
buyendo a una educación más efectiva 
y significativa.

En este contexto, la DATPAEFC des-
empeña un papel crucial. Esta direc-
ción se dedica al diseño e implemen-
tación de programas de formación que 
responden a las necesidades identifi-
cadas en el colectivo docente. A través 
de talleres, cursos y asesorías perso-
nalizados, la DATPAEFC adopta un 
enfoque que está en sintonía con el 
modelo educativo de la Nueva Escuela 
Mexicana. Este modelo promueve una 
educación equitativa, inclusiva y de ca-
lidad, en la que los docentes son vistos 
como agentes fundamentales para el 
cambio y la mejora educativa.

Es imperativo que los docentes cuen-
ten con las herramientas y conocimien-
tos necesarios para enfrentar los desa-
fíos específicos de sus contextos. La 
diversidad de contextos en los que los 
docentes desempeñan su labor requie-
re de una formación que no solo sea 
continua, sino también contextualizada 
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y adaptativa. Por ello, la profesionaliza-
ción docente se concibe como un pro-
ceso continuo de desarrollo profesional 
que se adapta a las realidades cam-
biantes del entorno educativo.

La profesionalización docente no solo 
es un objetivo en sí mismo, sino una 
estrategia esencial para alcanzar las 
metas educativas de la Nueva Escuela 
Mexicana. Este proceso de profesio-
nalización permite que los docentes 
se mantengan actualizados, reflexio-
nen sobre su práctica y adopten enfo-
ques innovadores que respondan a las 
demandas del sistema educativo en 
constante evolución.

Cabe resaltar que el fortalecimiento 
de la formación continua y la profesio-
nalización docente son componentes 
esenciales para el éxito de la Nueva 
Escuela Mexicana. Solo a través de 
un compromiso constante con el de-
sarrollo profesional, los docentes po-
drán desempeñar su papel central en 
la transformación de la educación y en 
la mejora de los resultados de aprendi-
zaje de sus estudiantes.

Estrategias, acciones y proceso de 
formación

La Dirección de Apoyo Técnico Peda-
gógico, Asesoría a la Escuela y For-
mación Continua (DATPAEFC), es 
esencial en la implementación de es-
trategias para mejorar las prácticas do-
centes. Estas estrategias están orien-
tadas a fortalecer la cultura colectiva a 
través de la reflexión crítica y el diálo-
go entre los colectivos educativos, que 
permitan la reflexión dialógica sobre la 
recuperación de saberes y experien-
cias para la transformación de la prác-
tica docente, estableciendo prioridades 

para el desarrollo de una formación si-
tuada, pertinente y adaptada a los di-
versos contextos educativos.

A este respecto, durante el año 2024 
se han implementado acciones de for-
mación de carácter nacional y esta-
tal con recurso estatal, atendiendo a 
7,080 figuras educativas de Educación 
Básica con el apoyo de los Centros de 
Asistencia Técnica a la Escuela Pobla-
na (CATEP).

En la siguiente gráfica (Figura 1) se de-
talla el número de maestras y maestros 
participantes en la formación del ejerci-
cio 2024.

Figura 1. Docentes que han participado en el 
proceso de formación docente 2024.

Fuente: Elaboración propia (2024).

La Formación Docente es un proce-
so progresivo, gradual, sistemático, 
diferenciado, contextualizado y parti-
cipativo, cuyo objetivo es fortalecer y 
revalorizar las prácticas cotidianas de 
los educadores, abordando las nece-
sidades y desafíos de su entorno edu-
cativo, como se observa en el Anexo 1 
Tabla 1. Acciones de Formación para 
Educación Básica.

La DATPAFC es responsable de coor-
dinar las acciones relacionadas con la 
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textos regionales y locales de maes-
tras y maestros de Educación Básica 
en el estado de Puebla para fortalecer 
la transformación de la práctica do-
cente, (SEP, 2024). En este sentido la 
mayoría de las Acciones de Formación 
abarcaron las 32 regiones de la enti-
dad poblana. 

Como refiere la Estrategia Estatal 
2024, la Secretaría de Educación del 
Estado de Puebla, a través de la DA-
TPAEFC, tiene como fin contribuir a 
la excelencia y pertinencia en la edu-
cación básica, reitera la mejora de la 
práctica docente y el desarrollo profe-
sional de las maestras y los maestros, 
a través de un proceso de reflexión y 
resignificación de los saberes y cono-
cimientos docentes, bajo los principios 
de universalidad, progresividad, igual-

detección de necesidades, la gestión 
de acuerdos con las instituciones para 
la implementación de medidas y la de-
finición de procesos y estrategias a ni-
vel estatal. Asimismo, se encarga de 
la coordinación del registro de las acti-
vidades de formación e intervenciones 
formativas, así como de la validación 
de estas acciones ante la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maes-
tros y los Maestros (USICAMM) y la 
Dirección General de Formación, Con-
tinua a Docentes y Directivos (DGFC-
DD), como se refiere en la Estrategia 
Estatal de Formación Continua 2024, 
(SEP, 2024)

En la Figura 2 se presenta un desglose 
de beneficiarios por acción de forma-
ción e intervención formativa imple-
mentada, las cuales buscan responder 
a las necesidades profesionales y con-

Figura 2. Número de beneficiarios Formación Docente.

Fuente: Elaboración propia (2024).
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dad, inclusión, no discriminación y co-
hesión social y territorial, reconoce el 
papel fundamental de las maestras y 
los maestros en la construcción de la 
ciudadanía, la concreción del Plan de 
Estudio de Educación Preescolar, Pri-
maria y Secundaria 2022, aunado al 
ejercicio del derecho a la educación, 
con miras a transformar la realidad 
(SEP,2024). 

Así mismo, se considera pertinente 
e imprescindible dar un seguimiento 
oportuno a la implementación de la 
oferta formativa, en coordinación con 
los actores educativos organizados 
en vertientes de participación, consi-
derando diversos factores, entre los 
que se destaca la eficiencia terminal 
(Figura 3).

La importancia de la asesoría 
técnica y pedagógica en la pro-
fesionalización docente

La asesoría técnica y pedagógica 
es fundamental en las acciones de 
la Dirección de Apoyo Técnico Pe-
dagógico, Asesoría a la Escuela 
y Formación Continua (DATPAE-
FC). Esta labor no solo se centra 
en la observación de clases y en 
el análisis de las prácticas do-
centes, sino que también incluye 
un proceso de retroalimentación 
constructiva que se basa en el 
acompañamiento cercano y la co-
laboración continua. Esta asesoría 
es vital para el desarrollo profe-
sional docente, ya que permite a 

Figura 3. Eficiencia Terminal de la Oferta de Formación.

Fuente: Elaboración propia (2024).
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los educadores reflexionar de manera 
profunda sobre sus métodos de ense-
ñanza, identificando fortalezas y áreas 
de oportunidad para la mejora.

La observación de clases, como parte 
integral de esta asesoría, proporciona 
un espacio para que los docentes re-
ciban retroalimentación directa sobre 
su práctica pedagógica. Este proceso, 
cuando se realiza de manera siste-
mática y con un enfoque constructivo, 
permite a los docentes adoptar nue-
vas estrategias pedagógicas que están 
alineadas con las necesidades de sus 
estudiantes y del currículo. La reflexión 
sobre la práctica docente, facilitada por 
la observación y la retroalimentación, 
es esencial para el crecimiento profe-
sional y la mejora continua en la ense-
ñanza.

Según Hattie (2013), la retroalimenta-
ción es una de las intervenciones más 
efectivas para mejorar el aprendizaje, 
con un efecto profundo tanto en el ren-
dimiento de los estudiantes,  como en 
el desarrollo profesional de los docen-
tes. La asesoría técnica y pedagógica 
ofrecida por la DATPAEFC se alinea 
con este principio, proporcionando un 
marco estructurado y sistemático para 
que la retroalimentación se convierta 
en una herramienta poderosa en la me-
jora de la práctica educativa.

La asesoría de la DATPAEFC no se li-
mita a corregir errores o a evaluar la 
práctica docente; es un proceso de 
acompañamiento para empoderar a 
los docentes para que se conviertan en 
agentes de cambio en sus contextos 
educativos. A través de la retroalimen-
tación constructiva y el apoyo cons-
tante, los docentes son guiados en un 

proceso de autoevaluación y desarrollo 
continuo que les permite responder de 
manera efectiva a las demandas cam-
biantes del sistema educativo.

La asesoría técnica y pedagógica es 
un elemento clave en la profesionaliza-
ción docente y en la mejora de la cali-
dad educativa. Al proporcionar un es-
pacio para la reflexión y el aprendizaje 
colaborativo, la DATPAEFC contribuye 
significativamente a que los docentes 
puedan adoptar y adaptar nuevas es-
trategias pedagógicas que impacten 
positivamente en el aprendizaje de sus 
estudiantes.

Impacto de la DATPAEFC en el rendi-
miento académico de los estudian-
tes a través del desarrollo profesio-
nal docente

La labor que realiza la DATPAEFC tras-
ciende el ámbito de la mejora profesio-
nal de los docentes, extendiéndose 
de manera significativa al rendimiento 
académico de los estudiantes. Diver-
sas investigaciones han destacado que 
los programas de desarrollo profesio-
nal docente que integran componentes 
de asesoría y apoyo técnico no solo 
optimizan las competencias pedagógi-
cas de los maestros, sino que también 
se traducen en mejoras sustanciales 
en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (Reimers, 2022) .

El vínculo entre la formación docente 
y el rendimiento estudiantil radica en 
la capacidad de los educadores para 
adaptar sus prácticas pedagógicas a 
las necesidades específicas de sus 
alumnos. Cuando los docentes parti-
cipan en programas de desarrollo pro-
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sus habilidades y contextos, tengan 
la oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial académico.

La labor de la DATPAEFC no solo for-
talece el desarrollo profesional de los 
docentes, sino que también tiene un 
impacto directo y positivo en el rendi-
miento académico de los estudiantes. 
Al equipar a los docentes con las he-
rramientas y el apoyo necesario para 
implementar prácticas pedagógicas 
efectivas, la DATPAEFC contribuye 
significativamente  al éxito académico 
de los estudiantes.

fesional que incluyen asesoría técnica 
y pedagógica, como los ofrecidos por 
la DATPAEFC, reciben las herramien-
tas necesarias para reflexionar so-
bre su práctica, implementar nuevas 
estrategias y ajustar sus métodos de 
enseñanza en función de los resulta-
dos observados en sus estudiantes. 
Esta formación continua les permite, 
no solo mantenerse actualizados en 
las mejores prácticas educativas, sino 
también responder de manera más efi-
caz a los desafíos y variaciones en el 
rendimiento estudiantil.

Guskey (2010), sostiene  que uno de 
los factores más determinantes para 
el éxito de los programas de desarrollo 
profesional docente es la inclusión de 
componentes de asesoría y apoyo téc-
nico. Estos componentes proporcio-
nan un marco de referencia y un siste-
ma de acompañamiento que aseguran 
que los docentes adquieran nuevos 
conocimientos y que puedan aplicar-
los eficazmente en el aula. Como re-
sultado, se observa un incremento en 
la capacidad de los docentes para apli-
car prácticas pedagógicas más adap-
tativas y centradas en el estudiante, lo 
que a su vez impacta positivamente en 
el rendimiento académico.

Además, la DATPAEFC, al proporcio-
nar un apoyo técnico continuo y espe-
cializado, permite a los docentes per-
sonalizar sus enfoques pedagógicos 
para atender las necesidades únicas 
de sus estudiantes, lo que fomenta un 
entorno de aprendizaje más inclusivo 
y efectivo. Este proceso de persona-
lización y adaptación pedagógica es 
crucial para asegurar que todos los 
estudiantes, independientemente de 

Fuente: Secretaría de Educación (2025).
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CONCLUSIONES
Durante más de medio siglo, el desarro-
llo profesional docente ha demostrado 
ser vital para la evolución y mejora del 
sistema educativo global; la profesiona-
lización docente ha sido un eje central 
en la transformación educativa. Este 
proceso no ha sido lineal, sino que ha 
evolucionado en respuesta a las de-
mandas de una sociedad cada vez más 
globalizada y diversa, que exige una 
educación de calidad capaz de adap-
tarse a contextos cambiantes.

La creación de programas específicos 
dirigidos a la formación continua, la 
implementación de políticas que pro-
mueven la equidad y la inclusión, y el 
desarrollo de marcos normativos que 
fortalecen el papel del docente, han sido 
fundamentales en este recorrido. Estos 
esfuerzos reflejan un compromiso sos-
tenido y multifacético con la mejora de 
la calidad educativa, reconociendo que 
las y los docentes son actores clave en 
este proceso.

En este contexto, resulta imperativo 
seguir invirtiendo en el desarrollo de 
las capacidades docentes, aseguran-
do que los maestros cuenten con las 
herramientas, el conocimiento y el 
apoyo necesario para enfrentar los de-
safíos del siglo XXI. La educación, con-
cebida como un motor de desarrollo 
social, cultural y económico, requiere 
de docentes no solo bien preparados y 
actualizados, sino también comprome-
tidos con su propia formación y con la 
misión de inspirar y guiar a las nuevas 
generaciones en un entorno caracteri-
zado por la innovación y la diversidad. 
El fortalecimiento continuo de la pro-
fesionalización docente es crucial para 
garantizar que la educación siga sien-
do un pilar sólido en el desarrollo de 
sociedades más justas y equitativas.



80 Comunidad

Revista Educativa Digital Aprender

REFERENCIAS
Acuerdo 29/01/1990 de 1990 [Diario Ofi-

cial de la Federación]. Por el que 
se establece el Programa Nacional 
para la Modernización Educativa 
1990-1944. 29 de enero de 1990. 
https://bit.ly/3UMuiIR 

Darling-Hammond , L. (2010). The flat 
world and education: How Ameri-
ca’s commitment to equity will de-
termine our future. Teachers Colla-
ge Press.  

Guskey, T. (25 de 08 de 2010). Desarrollo 
profesional y cambio docente. Los 
profesores y la enseñanza Teoría y 
práctica, 8(3), 381-391. 

Hattie, J. (2013). El aprendizaje visible y 
la ciencia de cómo aprendemos. 
Trillas. 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación en México. (2015). Re-
forma Educativa Marco Normativo. 
Distrito Federal, México. 

OIT & UNESCO. (2016). Recomendación 
de la OIT y la UNESCO relativa a 
la situación del personal docen-
te (1966) y Recomendación de la 
UNESCO relativa a la condición 
del personal docente de enseñan-
za superior (1997). https://www.
ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/
groups/public/@ed_dialogue/@
sector/documents/normativeinstru-
ment/wcms_493318.pdf 

Reimers, F. (2022). Reformas educativas 
del siglo XXI para un aprendizaje 
más profundo Una perspectiva in-
ternacional. España: Narcea Edi-
ciones. 

Sánchez, S. (5 – 9 de noviembre de 2007). 
El proyecto educativo y el proyecto 
económico en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari. 1988-1994. El 
Programa de Modernización Edu-
cativa y el Plan Nacional de De-
sarrollo. IX Congreso Nacional de 
Investigación Educativa, Yucatán, 
México. https://www.comie.org.mx/
congreso/memoriaelectronica/v09/
ponencias/at09/PRE1178392672.
pdf 

Secretaría de Educación Pública (2024). 
Estrategia Estatal de Formación 
Continua 2024) SEP 

Servicio, C. G. (2003). Centros de Maes-
tros, un acercamiento a su situación 
actual. Distrito Federal, México. 

https://bit.ly/3UMuiIR  
mailto:https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
mailto:https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
mailto:https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
mailto:https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
mailto:https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178392672.pdf  
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178392672.pdf  
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178392672.pdf  
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at09/PRE1178392672.pdf  


81Comunidad Comunidad

Revista Educativa Digital Aprender

Anexo 1. Tabla 1. Acciones de Formación para Educación Básica.
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Fuente: Elaboración propia (2024).
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¡Participa con nosotros!

La Revista Educativa Digital Aprender, con enfoque de accesibilidad 
universal, de publicación cuatrimestral y digital, brinda el espacio 
para el diálogo y la difusión de contenido educativo, con énfasis en 
las acciones destacadas que llevan a cabo figuras educativas, y de 
investigación en Puebla.
Hacemos la más atenta invitación para contar con su colaboración. 
Las propuestas recibidas siguen un proceso de revisión y evaluación 
de acuerdo con las temáticas y lineamientos editoriales, mismos que 
puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Puebla: http://sep.puebla.gob.mx
De acuerdo a su contenido y metodología, una vez evaluadas; las 
propuestas pueden ser incluidas  en alguna de las tres secciones de 
la revista:
	Diálogo. Espacio para académicos expertos destacados, donde 

se presenta una reflexión u opinión de acuerdo a la temática del 
número correspondiente.

	En la práctica. Aportaciones de experiencias de investigación 
realizadas por figuras educativas de los diferentes niveles 
educativos.

	Comunidad. Experiencias destacadas del quehacer educativo 
en los diferentes niveles educativos, actividades especiales, 
aportaciones artísticas y literarias.

Los invitamos a enviar sus propuestas través del correo: revista.
aprender@seppue.gob.mx y por medio de nuestro formulario 
ubicado en: https://forms.gle/6qMGKYosWP7v1qGFA o utilizando el 
código QR
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