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APRESENTAÇÃO

O presente livro, “Políticas Públicas na Educação e a Construção do Pacto Social e 
da Sociabilidade Humana: Estudos de Casos e Relatos de Experiências” tem o objetivo de 
discutir o estado da arte no campo das Ciências da Educação, por meio da apresentação de 
uma coletânea diversificada de estudos empíricos que refletem uma riqueza de temáticas 
no mundo e no Brasil.

Estruturado em 28 capítulos, esta obra apresenta relevantes debates relacionados 
ao campo educacional por meio de uma incremental lógica dedutiva que parte da abstração 
teórica no campo epistemológico da Educação até chegar à empiria de um conjunto de 
estudos de caso sobre programas, projetos, atividades e relatos de experiência.

A proposta implícita nesta obra tem no paradigma eclético o fundamento para a 
valorização da pluralidade teórica e metodológica, sendo este livro construído por meio de 
um trabalho coletivo de pesquisadoras e pesquisadores, tanto, estrangeiros, oriundos do 
Chile, Colômbia, México, Espanha e Portugal), quanto, nacionais, advindos de todas as 
macrorregiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Caracterizada por uma natureza exploratória, descritiva e explicativa quanto aos 
fins e uma abordagem quali-quantitativa, esta obra foi estruturada pela conjugação de uma 
lógica convergente no uso do método dedutivo a fim de possibilitar divergentes abordagens 
teórico-conceituais para abordar a realidade empírica dos relatos de experiência e dos 
estudos de caso, assim resultando em uma pluralidade de debates. 

Com base nos resultados obtidos nesta obra, uma rica lista de debates teórico-
conceituais é didaticamente oferecida ao grande público leitor, corroborando assim para 
um perfil de conhecimento alicerçado não apenas no estado da arte, mas principalmente 
fundamentado pelo relato de experiências e o estudo de casos de programas, projetos e 
atividades no contexto educacional.

Excelente leitura!

Prof. Dr. Elói Martins Senhoras
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RESUMEN: El trabajo investigativo hace parte 
del interés por conocer elementos que den cuenta 
de la formación de maestros  de educación 
preescolar, básica y media, considerada en 
la actualidad como parte fundamental de los 
discursos y políticas encaminadas a alcanzar 
la calidad educativa, que en un sentido amplio, 
dan otros significados a la profesión docente 
en relación con la globalización, la sociedad del 
conocimiento, la educación para el trabajo y la 
evaluación de los sistemas educativos. En este 
orden de ideas, el objetivo de la investigación 
es determinar la relación existente entre los 
elementos de los Planes de Formación Docente 
y el logro de las metas educativas colombianas. 
El trabajo se centra en la recolección de datos 
a los integrantes de los Comités Territoriales de 
Formación Docente a través de un cuestionario 
de actitud. Se construyen diversos indicadores 
relacionados con la calidad, la pertinencia y 
la oferta de los programas de formación, la 
participación de los maestros y el desarrollo de 
competencias, así mismo, se elabora un Modelo 
Teórico Conceptual el cual permite establecer 
las relaciones entre los Planes Territoriales de 

Formación Docente con las políticas educativas 
colombianas por medio del modelaje con 
Ecuaciones Estructurales, y así, dar un panorama 
sobre la formación continua para docentes que 
se propicia desde las Secretarias de Educación.
PALABRAS CLAVE: Formación Docente, 
calidad educativa, competencias profesionales, 
Comités Territoriales de formación Docente, Plan 
Territorial de Formación Docente.

TEACHER TRAINING IN COLOMBIA: 
ANALYSIS FROM NATIONAL 

EDUCATIONAL QUALITY POLICIES
ABSTRACT: The research work is part of the 
interest to know elements that account for the 
training of preschool, basic and middle school 
teachers, currently considered as a fundamental 
part of the discourses and policies aimed at 
achieving educational quality, which in a broad 
sense, give other meanings to the teaching 
profession in relation to globalization, the 
knowledge society, education for work and the 
evaluation of educational systems. In this order of 
ideas, the objective of the research is to determine 
the relationship between the elements of the 
Teacher Training Plans and the achievement 
of the Colombian educational goals. The work 
focuses on the collection of data to the members 
of the Territorial Teachers Training Committees 
through an attitude questionnaire. Various 
indicators related to the quality, relevance and 
offer of training programs, teacher participation 
and the development of competencies are built. 
Likewise, a Conceptual Theoretical Model is 
elaborated which allows establishing relationships 
between Territorial Plans. of Teacher Training 
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 Políticas Públicas na Educação e a Construção do Pacto Social e da Sociabilidade 
Humana Capítulo 9 74

with Colombian educational policies through modeling with Structural Equations, and thus, 
provide an overview of continuous training for teachers that is promoted by the Secretaries 
of Education.
KEYWORDS: Teacher Training, educational quality, professional skills, Territorial Committees 
for Teacher Training, Territorial Plan for Teacher Training.

INTRODUCCIÓN 
En la historia de la humanidad la educación ha sido definitiva en su progreso, motivo 

por el cual, son innumerables los estudios que se realizan al respecto y que marcan el campo 
teórico y práctico de la educación, pero también, amplían la posibilidad de realizar otros 
estudios, ya que, como actividad humana, la educación está en constante transformación.

Desde esta perspectiva, esta investigación pretende ampliar el conocimiento 
acerca de los procesos educativos colombianos, en especial, en aquellos relacionados 
con la formación docente. En efecto, la formación docente se ha convertido en un tema 
de importancia actual, tanto así, que se ha tornado definitorio a la hora de discutir las 
características de la profesión docente en las reformas políticas ocurridas desde la década 
del 90 del siglo XX hasta nuestros días.

De ahí que, este trabajo surge con el interés de vislumbrar algunas características 
de la profesión docente que se delimitan a partir de su formación inicial y continua y de su 
práctica pedagógica diaria, pero que se definen desde la política y se hacen visibles a partir 
de la exigencia de resultados en pruebas individuales y colectivas, determinadas como 
criterios de calidad educativa. En concreto, se hace referencia a la identificación de los 
elementos de los Planes de Formación Docente que se relacionan con la política educativa 
colombiana actual y su influencia en el logro de las metas educativas. Para cumplir este 
propósito es necesario discutir dos temas que convergen en el discurso educativo actual: la 
formación docente y la calidad educativa, dentro del marco de la política educativa que al 
respecto el Ministerio de Educación Nacional emite.

Según Ball (2002), Estrada (2002) y Tarazona (2004), en los últimos años la escuela 
ha sufrido grandes cambios y transiciones que responden a las transformaciones sociales, 
económicas, políticas y tecnológicas de nuestras sociedades, convirtiéndola en centro 
de producción de conocimiento y en nicho de procesos sociopolíticos que apuntan al 
mejoramiento de la humanidad. Estas modificaciones propiciaron reformas en las políticas 
educativas que permearon a todos los frentes de la escuela, desde la forma de administrar 
y gestionar, hasta los procesos curriculares, didácticos y pedagógicos, que directamente 
inciden en la forma de ser maestro. En este sentido Leite (2005) sostiene que la constante 
evolución a que la sociedad y la escuela están sujetas obliga al profesor a tomar una 
posición frente a estas presiones que se manifiestan en una adaptación regular a los 
cambios y una capacidad de incorporación permanente de estas mismas transformaciones 
en el aula.
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La mayoría de reformas educativas en Colombia de las últimas décadas consideran 
la formación inicial y la continua como requisito de ingreso y ascenso, respectivamente, en 
la carrera docente (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Para el caso de la formación 
continua, Ávalos (2007) la define como el conjunto de oportunidades abiertas al docente  
para ampliar su conocimiento, mejorar sus prácticas, afirmar su compromiso y en general, 
fortalecer el ejercicio de su profesión. En otras palabras, se centra en el fortalecimiento 
del juicio profesional del docente mediante la ampliación de sus criterios –conocimientos y 
habilidades– y se la define como desarrollo profesional docente (Bolam y McMahon, 2004).

Esta formación continua se enmarca dentro de discursos de calidad educativa 
(Banco Mundial, 2008) ya que se reconoce, por un lado, que la formación de los maestros es 
determinante a la hora de incidir sobre la formación de los estudiantes y su correspondiente 
desempeño en las pruebas estandarizadas y, por otro lado, es fundamental para el 
mejoramiento salarial de los mismos (Ministerio de educación Nacional, 2010). Para Faria, 
Reis y Peralta, (2016) el aprendizaje resultante de la formación continua tiene efectos 
en las prácticas de aula cuando se realiza en el ámbito del área científica que enseñan, 
permitiendo obtener respuestas inmediatas para problemas pedagógicos y las necesidades 
sentidas por los profesores.

A pesar de que se reconoce la importancia de la formación continua de los maestros, 
la UNESCO (2014) afirma que el número de maestros calificados, la práctica docente y 
la formación de profesores afrontan graves problemas sistémicos en el mundo entero 
que pueden abordarse mediante una estrategia integral y sistemática en los métodos de 
capacitación para el magisterio mediante políticas que conlleven a programas de formación 
docente de calidad.

Ahora bien, para Cardoso y Cerecedo (2011) la calidad de los programas de formación 
docente se define como la síntesis de atributos relacionados con las características de 
oferta, pertinencia, cobertura y currículo, buscando su significado en la excelencia. 

En ese mismo sentido, para Cárdenas, González y Álvarez (2010) la oferta de 
programas de formación debe estar acompañada de la creación de conocimiento local 
y el desarrollo científico del país en el campo de la formación y desarrollo profesional. 
De manera que, tal y como lo menciona Cardoso (2006), el grado de pertinencia social 
de un programa de formación se mide por el impacto social que genera, por el flujo de 
repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetivamente en la 
sociedad de su entorno, como efecto del cúmulo de aportes que realiza dicho programa.

Además de la oferta y la pertinencia, estos programas de formación deben hacer 
eco en la cobertura, es decir es necesario tener la capacidad para dar respuesta a todos 
los requerimientos de formación docente según los recursos, el tiempo y la permanencia, 
utilizando diferentes estrategias y opciones de formación que están a disposición de los 
maestros (Cardoso y Cerecedo, 2011).

En consonancia con lo anterior, cuando la formación docente se entiende como 
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desarrollo profesional se generan cambios en los maestros evidenciados a través del 
aumento o la modificación de la atención que se presta de manera consciente a asuntos 
determinados (Freeman, 1989). Esta estrategia, según Cárdenas, González y Álvarez 
(2010), se concentra más en la actitud y la conciencia del docente y, en consecuencia, la 
formación depende altamente del docente como individuo, ya que las soluciones las genera 
el docente con o sin la ayuda del colaborador, pues es el docente quien debe tomar las 
decisiones frente a su proceso formativo.

Desde este punto de vista, los autores mencionados sostienen que la participación 
de los maestros en los programas de formación se centra en el desarrollo de competencias, 
ya que un docente en el marco de una sociedad en constante transformación debe estar 
preparado y ser susceptible a cuestionar, a retar los modelos establecidos y a buscar el 
cambio. Para Tobón (2006) el desarrollo de competencias en los maestros constituye la 
base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación 
desde un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para 
hacerlo. Ya que, por un lado, formalizan los desempeños que se esperan de las personas 
y por otro, dinamiza desde el currículo la evaluación continua de las estrategias didácticas, 
la idoneidad, la gestión de calidad, entre otros.

Por tal motivo, buscar la relación entre los programas de formación y el logro de las 
metas educativas instauradas en la legislación de Colombia en términos de oferta, cobertura, 
pertinencia, participación de los maestros y el desarrollo de competencias docentes permite 
identificar algunos elementos claves que pueden contribuir a la generación de políticas 
públicas y al fortalecimiento de los procesos de planeación e implementación de los Planes 
de Formación Docente, para colocarlos de cara a las necesidades de cualificación de la 
educación.

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación desarrollada es no experimental, transversal y correlacional. De 

acuerdo a la definición de los objetivos y del enfoque metodológico de la investigación 
se precisa la unidad de análisis en los Comités Territoriales de Formación Docente, los 
cuales según el Decreto 709 de 1996 están integrados por representantes de: secretarias 
de educación, las escuelas normales superiores, universidades con facultad de educación, 
centros de investigación educativa, docentes, directivos docentes y representante de 
agremiaciones de maestros, además, representantes de comunidades étnicas, si los 
hubiere. 

La población está delimitada en noventa y cuatro -94- entidades territoriales 
certificadas en educación que cuentan con el Comité Territorial de Formación Docente. 
De la misma manera, la muestra sobre la cual se recolectarán los datos se delimita al 
subconjunto de Comités Territoriales de Formación Docente de las Entidades Territoriales 
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Certificadas, que hayan planeado y ejecutado el Plan Territorial de Formación Docente 
entre los años 2010 y 2014.

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple. Para determinar el tamaño 
del universo o población que conforman los Comités Territoriales de Formación Docente 
se consultaron los documentos emitidos por cada uno de estos comités consolidados en 
los Planes Territoriales de Formación Docente que se encuentran en la base de datos del 
Ministerio de Educación Nacional. Entre las 94 Secretarias de Educación descentralizadas, 
siete de ellas no han publicado el Plan Territorial de Formación Docente, de los 87 restantes 
se encontró que 19 de ellas no tenían datos sobre los integrantes del comité, por tanto, los 
datos sobre los integrantes de los comités se focalizan en 68 Secretarias de Educación. 

Por su parte, el error máximo aceptable se refiere a un porcentaje de error potencial 
que admitimos tolerar de que nuestra muestra no sea representativa de la población. Para 
el presente estudio se fijó un margen de error del 5%. El porcentaje estimado de la muestra 
es del 50% y el nivel deseado de confianza será del 95%.

A partir de los datos anteriores y utilizando el programa IBM SPSS el tamaño de 
la muestra representativa se calcula en 225 integrantes de los Comités Territoriales de 
Formación Docente.

Técnicas para la recolección de datos
Las técnicas e instrumentos son los elementos que permiten recopilar la información 

adecuada y necesaria para realizar cualquier tipo de investigación. Para la presente 
investigación el instrumento utilizado es el cuestionario con escala Likert. 

Para tal propósito se determina la validez de la encuesta realizando un análisis 
de factores; y la confiablidad y consistencia interna por medio del Coeficiente de Alfa de 
Cronbach. La codificación se realiza transfiriendo los valores registrados en la escala de 
tipo Likert a un archivo/matriz al programa computarizado de análisis estadístico IBM SPSS. 

En suma, el cuestionario con escala Likert ayuda a medir la actitud cognitiva, 
conductual y emocional de los integrantes de los Comités Territoriales de Formación 
Docente frente la formación docente continua y la calidad educativa representada en las 
metas educativas. En este orden de ideas, el cuestionario se construye a partir del modelo 
teórico – conceptual propuesto en la figura 1.

En la presente investigación se diseñó un cuestionario con 32 ítems y se realizó 
una prueba piloto a 29 integrantes de los Comités Territoriales de Formación Docente, 
a partir de los resultados se realizó el proceso de validación utilizando como técnica el 
análisis de factores y como método de extracción el análisis de componentes principales. 
La selección de ítems está dada en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a totalmente 
en desacuerdo y 5 a totalmente de acuerdo.

En conclusión, el análisis factorial aplicado a los ítems del cuestionario de escala 
Likert estableció la validez del mismo teniendo en cuenta los constructos de las variables: la 
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oferta de los programas de formación, la pertinencia de los programas de formación docente, 
la cobertura de los programas de formación docente, la participación de los maestros en 
los programas de formación docente, el desarrollo del competencias docentes y la calidad 
de los programas de formación relacionados con metas educativas colombianas, teniendo 
como referencia los Comités Territoriales de Formación Docente.  

Confiabilidad del cuestionario a partir del coeficiente de Alfa de Cronbach
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo o sujeto produce resultados similares. De esta 
manera, para encontrar el Coeficiente de confiabilidad, se procedió a la aplicación de la 
prueba piloto a los integrantes de los Comités Territoriales de Formación Docente; a la 
codificación de las respuestas y su transcripción en una matriz del programa IBM SPSS y al 
cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach e interpretación de los valores, teniendo en cuenta 
la escala que propone Ruiz (1998).

Para el caso de la investigación se ha partido del análisis y de la reflexión de la 
prueba piloto. La prueba contaba con un universo inicial reducido pero sus resultados fueron 
suficientemente indicativos para cumplir con el requisito formal de toda investigación: la 
fiabilidad; de tal manera que, al aplicar la prueba de Coeficiente de Alfa de Cronbach a los 
resultados del cuestionario con escala Likert se pudo evidenciar la variabilidad de los ítems 
y comprobar que la consistencia interna de las dimensiones está en el rango de alta a muy 
alta como se evidencia en la Tabla 1.  

Factor

Validez Confiablidad y 
consistencia interna

Coeficientes de 
correlación – análisis 

factorial
Coeficiente Alfa de 

Cronbach

Oferta de los Programas de formación 0.626 - 0.789 0.812
Pertinencia de los Programas de Formación 0.821 - 0.825 0.786

Cobertura de los Programas de Formación 0.632 - 0.868 0.939

Participación de los Maestros en los 
programas de formación 0.730 0.84

Desarrollo de Competencias Docentes .744 0.866
Calidad de los programas de Formación 
Docente 0.532 - 0.913 0.942

Tabla 1. Factores y datos de coeficiente de correlación y de confiablidad y consistencia interna.
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ANÁLISIS DE DATOS

Técnicas estadísticas multivariantes
Las técnicas multivariadas surgen cuando a un mismo individuo se le mide más 

de dos característica de interés y se encuentran relaciones entre las variables medidas. 
Según las características de la presente investigación se elige como técnicas estadísticas 
multivariadas el modelo de ecuaciones estructurantes.

Para nuestro caso se utiliza la estrategia de modelización confirmatoria, como un 
plan de acción orientado a la consecución de los resultados donde se especifica un modelo 
previo y se confirma con el modelo de ecuaciones estructurales, dándole un significado 
estadístico.

Fases del modelo de ecuaciones estructurales
El propósito del análisis mediante modelos de ecuaciones estructurales es, según 

Tejedor (2004), encontrar un modelo que se ajuste a los datos empíricos tan bien que sirva 
de representación útil de la realidad. De esta forma, el comportamiento de las variables 
observadas podría ser explicado a partir de las relaciones causa-efecto estimadas en el 
modelo.

Para realizar el análisis por medio del modelo de ecuaciones estructurales Tejedor 
(2004) determinó tres fases o etapas: definición de un modelo teórico, estimación del 
modelo empírico y la evaluación del modelo.

La etapa de la definición del modelo teórico corresponde con la formulación de las 
hipótesis que explicarían el comportamiento de las variables observadas. En la segunda 
etapa, los Coeficientes, o parámetros, del modelo son estimados de tal forma que el 
modelo sea capaz de reproducir la matriz de varianzas y covarianzas de la muestra. Y en la 
tercera etapa, la utilidad del modelo viene dada por su capacidad para explicar la realidad 
observada. Esta capacidad debe evaluarse tanto para el conjunto del modelo como para 
cada una de las relaciones expresadas en él mediante el índice de ajuste absoluto.

Modelo estructural del objeto de investigación
De acuerdo al objetivo de la investigación que corresponde a la relación existente 

entre los elementos de los Planes de Formación Docente y el logro de las metas educativas 
colombianas, se puede decir que los elementos de los Planes de Formación Docente 
corresponden a objetos de investigación que pueden ser analizados a través de sus 
componentes.

Desde esta perspectiva y a partir de la revisión de la literatura al respecto se formula 
un Modelo Teórico-Conceptual que se convierte en la base del Modelo Estructural. Este 
último, contiene una variable latente dependiente o endógena –Calidad de los Programas 
de Formación–con cinco indicadores o ítems. Además de cinco variables latentes 
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independiente o exógenas –Oferta de los Programas de Formación, Cobertura de los 
Programas de Formación, Participación de los maestros en Programas de Formación, 
Pertinencia de los Programas de Formación y Desarrollo de Competencias Docentes–, en 
las cuales están distribuidos veintisiete indicadores o ítems como se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Diagrama del Modelo estructural de la Investigación.

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

Análisis del modelo teórico-conceptual utilizando el modelo de ecuaciones 
estructurales

En el modelo de la Figura 1 se establece las relaciones hipotéticas existentes entre 
los seis constructos o variables latentes propuestas para el estudio. Estas hipótesis se 
representan con flechas, si la flecha es bidireccional –F1 ←→ F2–  implica que hay una 
correlación entre ambas variables. En cambio, dos variables están asociadas de manera 
causal si se unen por medio de una flecha unidireccional -F1 → F2 o al revés–, en tal caso, 
la que se encuentra al final de la flecha es el efecto y la que se encuentra al principio es la 
causa. 

De tal manera que, la variable latente endógena Calidad de los Programas de 
Formación Docente está causalmente relacionada con dos variables latentes exógenas, 
Oferta de los Programas de Formación y Desarrollo de Competencias Docentes. 

Por su parte, la variable latente endógena Oferta de los Programas de Formación 
se encuentra correlacionada con tres variables latentes exógenas. Las variables latentes 
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exógenas son: Cobertura de los Programas de Formación, Participación de los Maestros 
en Programas de Formación y Desarrollo de Competencias Docentes.

Paralelamente, la variable exógena Desarrollo de Competencias Docentes esta 
correlacionada las variables latentes exógenas Participación de los maestros en los 
Programas de formación y Pertinencia de los Programas de Formación. 

Entre tanto, la variable latente exógena Cobertura de los Programas de Formación 
permanece en correlación con la variable latente exógena Participación de los Maestros en 
los Programas de Formación. 

Una vez seleccionadas las variables que conforman el modelo y con los datos de 
medida resultantes del cuestionario se obtienen las varianzas y las covarianzas en las 
que se basa la estimación de los parámetros de un modelo correctamente formulado e 
identificado.

Después de estimar los parámetros del modelo se procede a valorar su ajuste. Hay 
que decir que se inspeccionaron los resultados buscando posibles estimaciones infractoras, 
o lo que es lo mismo, Coeficientes estimados tanto en los modelos de medida como en los 
estructurales que excedan los límites aceptables.

Sin embargo, en el planteamiento del modelo, no se encontró ninguna de estas 
estimaciones infractoras, por lo que no ha sido necesario aplicar ninguna medida correctiva, 
puesto que todas las estimaciones resultaron estadísticamente significativas y confiables. 

La información proporcionada por cada integrante del Comité Territorial de 
Formación Docente se usó como unidad de análisis para construir el modelo de ecuaciones 
estructurales, a fin de encontrar las relaciones entre los elementos de los Planes Territoriales 
de Formación Docente y la calidad educativa propia de la política educativa colombiana.

Una vez establecidas las relaciones y la prioridad causal entre las distintas variables, 
se trasladaron las relaciones planteadas a un sistema de ecuaciones estructurales utilizando 
el programa estadístico IBM SPSS, el cual realizó la estimación de los parámetros del 
modelo. 

De tal manera, en la Figura 2 aparecen las estimaciones de todos los parámetros 
del modelo de ecuaciones estructurales; estimaciones que están estandarizadas para que 
la interpretación del modelo sea más sencilla.
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Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales con sus estimaciones.

Fuente: Programa estadístico IBM SSPS.

Estimación de los parámetros del modelo de ecuaciones estructurales
Atendiendo a las consideraciones realizadas anteriormente, la información que arroja 

el modelaje con ecuaciones estructurales muestra, las estimaciones de los parámetros del 
modelo, el error estándar aproximado (S.E.), la proporción crítica (C.R.) y las estimaciones 
estandarizadas de los parámetros, tanto de regresión como de covarianza.

Según los estimativos estadísticos se observa que todos los valores que corresponden 
a la proporción crítica y al p-valor son mayores que dos y menores a 0.05, respectivamente. 
Lo que indica que las variables propuestas son estadísticamente significativas. 

En suma, los pesos de regresión y covarianza –p-valor- son significativos ya que 
están debajo de 0.007. Por lo tanto, los estimadores son acordes a la teoría y las varianzas 
son positivas, por lo cual no hay inconvenientes con las estimaciones.

En conclusión, de acuerdo a los análisis estadísticos presentados en las etapas 
anteriores, se puede apreciar que el modelo propuesto sirve como aproximación a la 
matriz de datos poblacional, pues el cuestionario arrojó buenos resultados. En cuanto 
a los resultados propiamente del modelo se obtuvo que todas las estimaciones sean 
estadísticamente significativas, por ende, el modelo es extrapolable a la población.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Antes de entrar en consideración de la síntesis del trabajo es necesario tener en 

cuenta que los datos fueron recolectados a lo largo y ancho del país, obteniendo una 
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cobertura nacional del 68% de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación. 
La muestra estuvo compuesta por 235 representantes de los Comités Territoriales de 
Formación Docente de ambos sexos y de todos los tipos de representación solicitados por 
la normatividad colombiana –Ley 709 de 1994–.

A partir de este análisis se pone de manifiesto algunas características del 
funcionamiento de los Planes Territoriales de Formación Docente como estrategia 
gubernamental para desarrollar políticas educativas en torno a la profesión docente. 

Modelo teórico-conceptual a través del Modelo de Ecuaciones Estructurales 
que explique la relación entre los elementos propios de los Planes Territoriales 
de Formación Docente

Con base en la revisión de literatura, se logró construir un modelo teórico-conceptual, 
en el cual se determinaron las variables inherentes a los programas de formación docente y 
fueron el fundamento para diseñar un instrumento de medida consolidado en un cuestionario 
con escala Likert. Este cuestionario fue validado utilizando la técnica de Análisis de Factores 
y se midió la confiabilidad del mismo con el Coeficiente de Alfa de Cronbach.

El tratamiento estadístico de los datos recolectados se realizó con el programa IBM 
SSPS, el cual arrojó el Modelo de Ecuaciones Estructurales. El Modelo generado validó 
el Modelo Teórico-conceptual propuesto ya que todos los datos fueron estadísticamente 
representativos y confiables, es decir, la estimación de los parámetros del modelo con 
base en las Tablas de varianzas y covarianzas arrojó que el modelo estaba correctamente 
formulado e identificado. 

De tal forma que, se puede extrapolar a la población el modelo teórico-conceptual ya 
que explica de forma satisfactoria las relaciones propuestas y observadas en los datos de la 
muestra. Al mismo tiempo, se establece una línea base para continuar con la identificación 
de elementos propios de los programas de formación docente.

En suma, un resultado muy importante de la investigación es el modelo de 
identificación de los elementos de los programas de formación de docentes en ejercicio, 
porque permite encontrar las relaciones existentes entre los diferentes factores que 
intervienen en la formación docente y los postulados de la política educativa nacional 
concretada en el Programa Nacional de Formación de Educadores, no solo de manera 
relacional sino medida también en términos cuantitativos.

Relaciones de causalidad existe entre los elementos de los Planes Territoriales 
de Formación Docente y su influencia en la aplicación de la política de calidad 
asociada a la formación docente en Colombia

Las evidencias estadísticas de los resultados obtenidos muestran que existe una 
relación de causalidad entre las variables medidas o ítems y cada una de los factores o 
variables latentes propuestas, de este modo: Para el Desarrollo de Competencias Docentes 
se identificaron tres relaciones de causalidad que depende, en gran medida, de que los 
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Planes de Formación Docente, primero, oferten programas que promuevan el conocimiento 
amplio de estrategias que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes como parte 
importante de la transformación real de la práctica de la enseñanza, en la cual se conjuga 
la constante interacción entre la teoría y la práctica. Segundo, promuevan los diferentes 
enfoques y modelos pedagógicos, psicológicos y sociológicos, pertinentes y adecuados al 
contexto institucional. Y tercero, faciliten el accionar profesional a través de investigaciones, 
experiencias y proyectos que se desarrollen en la institución educativa. 

Al respecto, el desarrollo de competencias docentes va de la mano de las los 
requerimientos que exige la ley –Decreto 1278 de 2002- y de los lineamientos de política 
que se establecen en el Plan Sectorial de Educación 2011-2014.

Por su parte, la Cobertura de los Programas de Formación se relaciona con tres 
indicadores, el primero corresponde a la pertinencia de los programas de formación, en 
cuanto a, permitir al maestro tener un conocimiento amplio del quehacer docente, los 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. El segundo pone su foco en la variedad 
de estrategias de formación de los educadores –cursos, talleres, especializaciones, 
seminarios, entre otros-. Y el tercero se centra en la existencia de recursos para la 
formación, su disponibilidad y accesibilidad por parte de los maestros.

De otro lado, el factor Pertinencia de los Programas de Formación se ve influenciado 
por el impacto social que han tenido los Planes Territoriales de Formación Docente 
representado en las repercusiones y transformaciones de las prácticas pedagógicas de los 
maestros que se producen objetivamente en el entorno educativo.

De manera semejante, la Oferta de los Programas de Formación se define por la 
relación directa entre la propuesta de formación docente emitida por los Comités Territoriales 
de Formación Docente y las necesidades reales de formación de los maestros. Esta oferta 
se sustenta en la óptima calidad académica, cultural, investigativa, disciplinar, pedagógica 
y práctica de los programas de formación.

Así mismo, la Participación de los Maestros en Programas de Formación se determina 
por la disponibilidad de los maestros para adquirir o construir contenidos y conocimientos 
a través de los Planes Territoriales de Formación Docente; y de lo consciente que están 
de que la capacitación y el perfeccionamiento es un proceso continuo inherente al ejercicio 
profesional y que una forma de obtenerlos es mediante la participación en los Planes 
Territoriales de Formación Docente.

Por último, el factor Calidad de los Programas de Formación recoge en la garantía 
que debe dar el Comité Territorial de Formación Docente, para que el educador, mediante 
los programas de formación, cuente con los fundamentos epistemológicos, investigativos, 
disciplinares, teóricos y pedagógicos que lo constituyen y caracterizan como sujeto 
profesional de la educación, el principal de sus indicadores.

De esta forma, se logró identificar las relaciones causales entre cada uno de los 
elementos constitutivos de los Planes Territoriales de Formación Docente. Con esta 
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información se construyeron lineamientos de planeación, ejecución y evaluación de los 
programas de formación para que las Secretarias de Educación y los Comités Territoriales 
de Formación Docente los puedan utilizar como referentes en la definición de los planes 
territoriales de formación.

Factores de los Planes territoriales de Formación Docente que tienen mayor 
efecto en el desarrollo de la política de formación docente

Las relaciones entre factores pueden ser de dos tipos. Por un lado, están las relaciones 
de causa-efecto entre unos factores sobre otros. Por otro lado, existen diferentes factores 
que crean una relación de dependencia, representada en concordancia y reciprocidad, con 
otros factores. 

Dentro de ese marco, se determinó que existe una relación entre la Calidad de los 
Programas de Formación y los factores Oferta de los Programas de Formación y Desarrollo 
de Competencias Docentes. Estas relaciones se convierten en el eje primordial del Modelo 
de Ecuaciones estructurales, ya que, la Calidad es causa directa de la interacción de la 
Oferta y el Desarrollo de Competencias y de ellas con otros factores, como se observa a 
continuación: 

Partiendo del supuesto anterior, existe una relación fuerte entre el factor Cobertura de 
los Programas de Formación con los factores Participación de los Maestros en Programas 
de Formación y Oferta de los Programas de Formación. Esta correlación lógica implica que, 
al mejorar la Oferta y la Participación de los maestros en los programas de formación, la 
Cobertura se verá afectada de manera positiva.

Otra relación importante es la que existe entre el factor Oferta de los Programas de 
Formación y los factores Participación de los Maestros en Programas de Formación y el 
Desarrollo de Competencias Docentes. En concordancia con lo dicho, al realizar esfuerzos 
de mejora y fortalecimiento de la Oferta de los Programas de Formación se espera que la 
afluencia de maestros sea mayor, pero, además, aspectos importantes de la oferta son 
influenciados para que exista y se potencie el desarrollo de competencias en los maestros. 

Una relación más, existe entre el factor Desarrollo de Competencias Docentes y 
los factores Pertinencia de los Programas de Formación y Participación de los Maestros 
en los Programas de Formación. Es decir, la pertinencia y la participación influyen sobre 
el desarrollo de competencias de los maestros, si los Planes Territoriales de formación 
Docente están diseñados sobre la base del desarrollo de competencias han de incluir 
lineamientos claros de pertinencia de los programas de formación y estrategias que 
permitan a los maestros acceder a los mismos.

Por tanto, se puede evidenciar que existe una relación indirecta de causa-efecto 
de los factores Cobertura de los Programas de Formación, Pertinencia de los Programas 
de Formación y Participación de los Maestros sobre el factor Calidad de los Programas de 
Formación.
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Estas relaciones son importantes al momento de construir los lineamientos de 
planeación, ejecución y evaluación de los programas de formación.

Características referenciales propias de la formación docente como 
lineamientos básicos para la construcción, ejecución y evaluación de los 
Planes Territoriales de Formación Docente

Con lo expuesto hasta este punto, se ha logrado sistematizar la información obtenida 
para diseñar indicadores que permitan la calidad de los programas de formación y tengan 
la posibilidad de servir a las autoridades educativas para mejorar los Planes Territoriales 
de Formación Docente; ya que a partir de ellos se pueden dilucidar áreas de oportunidad, 
además de generar información para implementar acciones, como por ejemplo, la oferta 
de los programas de formación a partir de diferentes estrategias pedagógicas –presencial, 
virtual o mixta-. Así mismo reforzar en la formación de los docentes en ejercicio y con mayor 
profundidad en la planeación, ejecución y evaluación de los programas de formación.

 A este respecto, con los resultados de la investigación se pueden establecer que la 
calidad de los programas de formación depende, en gran medida, de su oferta, pertinencia, 
cobertura, participación de los maestros y el desarrollo de competencias. En este sentido, 
algunas medidas referenciales y lineamientos básicos que se pueden aplicar en los Planes 
Territoriales de Formación Docente son:

• El enfoque de la oferta de los programas de formación se direccione hacia la 
promoción y conocimiento de estrategias que favorezcan el desarrollo integral 
de los estudiantes,  a partir,  del conocimiento amplio del quehacer docente, los 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Los programas de formación promuevan los diferentes enfoques y modelos 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos, pertinentes y adecuados al contexto 
institucional, con una constante interacción entre la teoría y la práctica.

• La oferta de los programas de formación se sustente en la óptima calidad aca-
démica, cultural, investigativa, disciplinar, pedagógica y práctica de los progra-
mas de formación, bajo fundamentos epistemológicos, investigativos, discipli-
nares, teóricos y pedagógicos.

• Los programas de formación promuevan el accionar profesional del educador 
a través de investigaciones, experiencias y proyectos que se desarrollen en la 
institución educativa. 

• Para la planeación de los programas de formación se identifican y relacionan 
las necesidades reales de formación de los maestros con los programas de 
formación. 

• La oferta de formación cuenta con una variedad de estrategias de formación de 
los educadores –cursos, talleres, especializaciones, seminarios, entre otros-, ade-
más, con diferentes formas de acceso a los mismos –presencial, virtual, mixto–. 
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• Los programas de formación se sustentan en la existencia de recursos para la 
formación, con disponibilidad y accesibilidad por parte de todos los maestros.

• Creación de estrategias que permitan ampliar la cobertura y la motivación de 
los maestros para su participación en los programas de formación, teniendo en 
cuenta que, el perfeccionamiento es un proceso continuo e inherente al ejerci-
cio profesional. 

• El impacto social que han tenido los programas de formación se evidencian en 
las repercusiones –evaluación– y transformaciones de las prácticas pedagógi-
cas de los maestros que se producen objetivamente en el entorno educativo.
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