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APRESENTAÇÃO

El libro electrónico Ciencias humanas: Política de diálogo y colaboración 4 y 5, 
editado por el Atena Editora, publica artículos que presenten resultados de investigación 
avanzada y reflexión teórica innovadora en todas las áreas de ciencias sociales y humanas. 
Privilegia trabajos con potencial transdisciplinar y que contribuyan a la discusión teórica, 
reflexión epistemológica y conocimiento crítico de la realidad contemporánea en una escala 
global. 

Este tercer eBook tiene por vocación posibilitar el diálogo internacional sobre los 
principales desafíos  de  la  ciências humanas, desafíos  que  no pueden ser enfrentados sin 
políticas de diálogo, sin estrategias bien diseñadas y sin una decidida voluntad  de  acción  
a  nivel científico. Uno de esos desafíos consiste em asegurar una educación de calidad 
para todos:  fomentar el diálogo acadêmico internacional y hacerlo más eficaz constituye 
una de las estrategias clave para alcanzar este objetivo.

El debate  sobre educación, inclusión, informática, síndrome de Down, competence 
evaluation, mathematical skills, assessment strategies, aprendizaje, ambientes, innovación, 
modelo suplementario, Moodle, tutor virtual, aprendizaje autorregulado, educational 
management, educational leadership, learning, gestión educativa, liderazgo educativo, 
aprendizaje, cambio conceptual, práctica, enseñanza de ciências, discapacidad, inclusión, 
empresa, reclutamiento, selección, maritime transport, biofouling, marine pollution, 
protección de datos, vinculación, técnicas de organización, prácticas curriculares, sectores 
de la sociedade, compasión, sentimientos, emociones, vulnerabilidad, salud, políticas 
educativas, labor docente, relaciones, autorrealización, estabilidade, ambiente positivo, 
calidad educativa, estrategias de aprendizaje, población vulnerable, práctica docente, 
sistematización de experiencias, investigación en educación, enseñanza teórico-práctica, 
ingeniería química, operaciones unitárias, cultura escolar, adobe/Earth, structures/ 
renovation y otra, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad contemporanea.

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, investigadores, 
interrogantes, problemas, puntos de vista y perspectivas, ofrezca un aporte plural y 
significativo a la comunidad científica y profesionales del área.

 
Edwaldo Costa
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CAPÍTULO 16
 
SATISFACCIÓN POR LA FORMACIÓN RECIBIDA EN 
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CAM DURANGO 

Juan José Rodríguez Lares

RESUMEN: La satisfacción con la formación 
recibida es una estrategia para valorar y 
retroalimentar los programas de las instituciones 
formadoras de docentes. La calidad se valorará 
en el éxito de sus egresados para responder 
a exigencias que planteen los diferentes 
contextos. En este estudio se recogen opiniones 
relacionadas con las condiciones institucionales 
implicadas en el desarrollo de competencias 
genéricas y profesionales adquiridas durante el 
desarrollo de los programas. Se asume que las 
principales teorías que explican la satisfacción 
como el efecto de la culminación de un proceso 
cognitivo, afectivo y evaluativo; se remontan 
a las teorías motivacionales. Se considera 
importante buscar permanentemente los medios 
para optimizar la motivación intrínseca como la 
mejor vía para satisfacer expectativas. Es un 
estudio cuantitativo y descriptivo. En general, los 
egresados se identificaron positivamente con la 
misión y el programa académico que cursaron. 
Su percepción sobre los procesos de enseñanza 
aprendizaje fue muy favorable; sin embargo, 
se percibieron deficiencias, por ejemplo, en 
la dotación de recursos para acceder a otras 
fuentes de información en formatos diferentes 
que fortalecieran sus habilidades en el manejo 
de información y los apoyaran en la comprensión 
de contenidos y fortalecimiento de competencias.
PALABRAS CLAVE: Satisfacción egresados; 

formación recibida; teorías motivacionales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La satisfacción con la formación recibida 

es una dimensión de los estudios de egresados; 
un fenómeno sutil y complejo que se puede 
conocer cuando los estudiantes evalúan 
subjetivamente la diversidad de experiencias 
educativas dentro de los límites de la institución 
que los ha formado (Oliver y DeSarbo,1989; 
Elliott y Shin, en Ciobanu y Ostafe, 2014); las 
respuestas tienen que ver con las oportunidades 
que tuvieron los estudiantes durante su 
permanencia en las aulas, para capitalizar los 
desafíos propuestos por los formadores y las 
oportunidades para cultivar su pensamiento 
crítico y participar en procesos creativos que 
despertaran su imaginación e ingenio. En suma, 
la satisfacción es la sensación de realización 
en ambientes de aprendizaje verdaderamente 
centrados en el estudiante, quienes se ven 
continuamente confrontados con métodos de 
enseñanza gratificantes, relacionados con el 
contexto y que son determinantes en los éxitos 
académicos, personales y sociales (Ocker y 
Yaverbaum, 2001, en C. Lo, 2010).

La satisfacción del estudiante refleja 
la eficiencia de los servicios académicos y 
administrativos de las instituciones educativas. 
Para hacer una valoración sobre dicha eficacia 
es importante conocer las opiniones de los 
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estudiantes sobre las unidades de aprendizaje, las interacciones con sus profesores y 
compañeros de clase, así como con las instalaciones y el equipamiento. Los estudiantes son 
los usuarios directos de los servicios universitarios y los destinatarios de la oferta formativa 
y por consiguiente, son quienes pueden tener el pulso más exacto de la oportunidad, 
pertinencia y calidez de los diferentes servicios. Aunque su visión responda a expectativas, 
intereses y necesidades específicas, constituye, hasta ahora, el mejore indicador para 
mejorar la gestión y desarrollo de los programas académicos. La satisfacción supone una 
valoración subjetiva del éxito alcanzado y se basa más en percepciones que en criterios 
objetivos. Es una representación que hace cada persona en función de sus propios valores 
y estándares de comparación que utiliza (Sánchez Leyva y Chiñas Valencia, 2014).

La satisfacción representa una perspectiva subjetiva sobre el trayecto, en el 
cual, el ambiente apoya el éxito académico. Un alto nivel de satisfacción revela cómo, 
los métodos educativos son exitosos cuando se pretende estimular el pensamiento y el 
aprendizaje. Por otro lado, un bajo nivel de satisfacción señala la falta de balance entre 
los requerimientos académicos y las habilidades que empoderan al estudiante para ser 
exitoso. Por tanto, un interés perceptible en obtener un alto nivel de satisfacción de los 
estudiantes, considerando las experiencias de aprendizaje, conduce a mejorar los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, la evaluación y autoevaluación. Una fuerte satisfacción implica 
que los métodos de instrucción desafiantes sirven para desencadenar el desarrollo del 
pensamiento y el aprendizaje de alto nivel. Los elementos importantes en la satisfacción, 
probablemente estén focalizados en el profesor y los estudiantes, esos elementos pueden 
ser clave en el aprendizaje (C. Lo, 2010).

En las Instituciones Formadoras de Docentes, los estudios de egresados son 
relativamente recientes y su propósito es similar al del resto de las Instituciones de 
Educación Superior, la diferencia estriba en que se refiere carreras afines a la docencia 
en los diferentes niveles y modalidades de la Educación Básica y Media Superior.  En la 
actualidad, estas instituciones deben asumir la responsabilidad de asegurar la congruencia 
entre la formación que proporcionan a los futuros docentes y las necesidades reales que 
plantea el mundo social, cultural y laboral donde se desenvolverán los niños y jóvenes 
que hoy asisten a las escuelas. La capacidad de adaptación del sistema educativo y 
las escuelas a estas demandas implica no solo reformas en las políticas educativas, el 
currículum o la infraestructura, sino transformaciones de fondo, esto es, cambios en la 
visión sobre el significado de la formación para el futuro y sobre todo, en las prácticas que 
son más adecuadas para alcanzar los grandes propósitos educativos: educar para la vida, 
enseñar a aprender y asegurar el desarrollo integral y armónico de la personalidad de los 
alumnos. Los estudios de seguimiento de egresados deben aportar información y datos que 
permitan vincular la formación inicial de los docentes al aprendizaje permanente, al diseño 
de opciones metodológicas según las regiones geográficas y el tipo de escuelas donde se 
desempeñan y otras variables que permitan alcanzar la calidad de los aprendizajes para 
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todos.
La calidad de las instituciones formadoras se reflejará en el éxito de sus egresados 

para responder a las exigencias que les planteen los diferentes contextos; su idoneidad para 
satisfacer estándares de aprendizaje cada vez más elevados, su capacidad de adaptación 
a las condiciones cambiantes de las escuelas y su disposición para seguir aprendiendo 
como un mecanismo que asegura la pertinencia de su intervención pedagógica. 

Belash, O., Popov, M., Ryzhov, N., Shaposhnilkov, S. & Shestopow (2015), 
recomiendan que el monitoreo sobre la satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
formación debería llevarse a cabo durante el desarrollo del programa y al final de cada 
semestre de estudio. Además, señalan que la satisfacción con el Programa debería ser 
evaluada por los graduados que recientemente hayan terminado sus estudios y alumnos 
que tengan 2 o 3 años de experiencia laboral después de la graduación por ser más 
capaces de evaluar la congruencia entre la formación académica recibida, las habilidades 
que obtuvieron al terminar sus estudios y los requerimientos reales en sus actividades 
profesionales. La evaluación debe realizarse sobre los recursos disponibles para satisfacer 
las exigencias académicas, la pertinencia de la enseñanza, la suficiencia, actualidad y 
relevancia del conocimiento adquirido y las habilidades aprendidas, así como la utilidad 
de los diferentes cursos curriculares y extracurriculares, además de la calidad de la 
infraestructura física y tecnológica disponible.

Estudio recoge las opiniones de los egresados en retrospectiva: las experiencias en 
relación al desarrollo de competencias genéricas y profesionales adquiridas. Es evidente 
que la distancia en el tiempo puede influir en el sentido de las respuestas; sin embargo, 
como un primer ejercicio de este tipo esperábamos que los egresados del programa, 
evaluaran de manera objetiva la calidad de los servicios recibidos durante su estancia en 
la institución.

Con base en este análisis, nos planteamos el siguiente propósito: obtener 
resultados, a partir de la opinión de los egresados, sobre el grado su satisfacción por la 
formación recibida. La pregunta que orientó el proceso indagación fue ¿cuál es el grado de 
satisfacción por la formación recibida en estudiantes egresados de los Programa educativos 
que oferta el Centro de Actualización del Magisterio (CAM).

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA SATISFACCIÓN 
Las principales teorías que explican la satisfacción como el efecto de la culminación 

de un proceso cognitivo, afectivo y evaluativo, se remontan a las teorías motivacionales. De 
acuerdo con Beltrán (1990) estas teorías describen las necesidades internas del ser humano 
las cuales provocan que el individuo se comporte de cierta manera. Las tres principales 
teorías en las que basa la satisfacción son: Teoría de la jerarquía de las necesidades de 
Maslow, Teoría Existencial, Relación y Crecimiento (ERC) de Alderfer y la Teoría Bifactorial 
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de Herzberg.
En 1943, Maslow propuso su Teoría de la Motivación Humana, la cual tiene sus 

raíces en las ciencias sociales y se ha convertido en una de las principales teorías en 
el campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo del comportamiento 
organizacional (Reid, 2008, en Quintero Angarita, s/f). Además de las cinco necesidades 
señaladas, Maslow identificó tres categorías de necesidades adicionales: las estéticas, las 
cognitivas y las autotrascendentales (Feist y Feist, 2006, en Quintero Angarita, s/f), lo que 
dio origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades planteada originalmente. 

En un intento por superar las deficiencias de la teoría de Maslow, se han propuesto 
algunas modificaciones. Tal vez la más interesante sea la teoría ERC (1972, en Caulton, 
2012). Adelfer conserva el concepto de jerarquía de necesidades y la hipótesis de la 
progresión de la satisfacción, pero reduce las categorías de necesidades a tres: Existencia 
(E), Relación (R) y Crecimiento (C). También propone una hipótesis frustración-regresión 
por la que un individuo busca satisfacción posterior a una necesidad de orden inferior si 
se frustra el cumplimiento de una necesidad de orden superior. La teoría ERC es una 
contribución útil, pero en comparación con la jerarquía de necesidades de Maslow y con 
otras teorías rivales, fracasa en plantear cuestiones importantes: la motivación de un 
individuo se determina no solo por necesidades sino por una interacción entre necesidades, 
incentivos y percepciones individuales. 

La satisfacción de los estudiantes puede estar en gran parte definida por 
las relaciones interpersonales (R). Los estudiantes, además de interesarse en su 
profesionalización, también convierten a la institución en el lugar ideal para hacer amigos 
con intereses y aficiones comunes. Un ambiente de cordialidad, respeto y empatía puede 
contribuir a fortalecer el trabajo académico porque los lazos de camaradería, amistad y 
confianza mantienen unidos a los grupos e influyen en la motivación para lograr un cierto 
nivel de compromiso y responsabilidad, congruente con las expectativas de los programas. 
Sin embargo, la necesidad de crecimiento es la que definitivamente puede traducirse en 
satisfacción profesional y se entiende como el esfuerzo por mejorar y darle sentido a un 
proyecto de vida alrededor de una profesión que está en proceso de construcción. 

La percepción sobre la satisfacción por la formación recibida es un conjunto de juicios 
subjetivos que, desde la perspectiva de la teoría de la ERC, se traduce en elementos para 
alinear la infraestructura física, las reglas de funcionamiento y principalmente el enfoque, 
contenidos y desarrollo de los programas educativos. La necesidad de crecimiento debe 
ocupar un lugar central tanto en la precisión de su identificación como en las políticas o 
estrategias de cambio que deben operar para que los estudiantes sientan que la institución 
contribuye a su realización personal y profesional. 

La teoría de la expectativa (Vroom, 1964) ve la motivación de una manera más 
comprensiva y realista que otras.  Aunque es más compleja, está basada en el sentido 
común de los empleados y considera que estarán motivados para actuar cuando haya una 
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expectativa y que su conducta puede contribuir al logro de los resultados deseados. En el 
ámbito de la formación profesional las expectativas pueden variar entre los estudiantes, 
algunos pueden estar motivados por la certificación, esto es, por la obtención del documento 
que los acredite para ejercer una determinada carrera; para otros puede significar el 
paso al siguiente nivel de escolaridad y para algunos más la expectativa pudiera ser la 
adquisición de competencias para asegurar un desempeño profesional exitoso después 
de su egreso. Desde la perspectiva de esta teoría, la tarea de las instituciones sería influir 
en las expectativas de los alumnos para sentirse satisfechos con las actuales y futuras 
elecciones. 

Herzberg (1968, en Manzo Pinto, 2002) afirma que no por eliminar las fuentes de 
sufrimiento se produce automáticamente placer en las personas, simplemente las cosas 
vuelven a un punto neutro. El placer es resultado de factores diferentes. Frederick Herzberg 
propone una teoría de la motivación en el trabajo, subrayando que el homo faber se 
caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de manera adversa el comportamiento 
humano. De acuerdo con Herzberg, la salud y la enfermedad mental no actúan como dos 
aspectos contrapuestos de un mismo continuum, como tradicionalmente se había venido 
sostenido, sino que lo hacen en planos diferentes, como el dolor y el placer. 

Los factores higiénicos o extrínsecos están relacionados con la insatisfacción, 
se localizan en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las condiciones en 
que desempeñan su trabajo. Los principales factores higiénicos son: salario, beneficios 
sociales, el tipo de dirección y supervisión que las personas reciben de los superiores, las 
condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el 
clima relacional, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las personas que en ellas 
trabajan, los reglamentos internos, el estatus, prestigio y la seguridad personal. 

Según las motivaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos 
solo evitan la insatisfacción y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. 
Pero cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan insatisfacción en 
los empleados a causa de esa influencia. Herzberg los denomina higiénicos porque son 
esencialmente preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. 

La búsqueda permanente de los medios para optimizar la motivación intrínseca que 
incremente la motivación y fortalezca el sentido de los propósitos de los estudiantes, es 
la mejor vía para satisfacer expectativas y, por consiguiente, asegurar el mejor estado de 
satisfacción posible. En esta perspectiva, la motivación por el logro de metas, el interés por 
las tareas académicas y la participación activa en los programas escolares son importantes 
vías a la satisfacción. También es importante señalar que la satisfacción es un estado 
psíquico asociado no solo a ciertos rasgos de la personalidad sino a la cultura y el contexto 
donde tiene lugar la escolarización; por ello, es importante diseñar los mecanismos que den 
sentido al proyecto académico y hagan explícito el vínculo entre necesidades y expectativas 
con las oportunidades, demandas y necesidades del contexto donde los estudiantes harán 
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realidad su proyecto de vida.
La teoría del ajuste del trabajo, desarrollada por Dawis y Lofquist, citado en 

Contreras y Velazco (2007), ha sido calificada como una de las más completas  en satisfacer 
necesidades y valores. La esencia de esta teoría enfatiza la interacción del individuo con el 
ambiente, de modo que se convierte en un proceso en el que intervienen sus esfuerzos y 
ciertos elementos del entorno en el logro de sus objetivos. De acuerdo con Dawis (1984), la 
satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se descubren las necesidades de los 
trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral atiende, además, las necesidades y 
valores de los trabajadores.

La teoría del apego y el ajuste ambiental laboral señala que el apego consiste en 
las relaciones emocionales cercanas que pueden ser seguras o inseguras dependiendo 
de la calidad de las relaciones e interacciones (Bowlby, 1988, en Dahling y Librizzi, 2015). 
La teoría del apego (Ainsworth, Behar, Waters & Wall, 1978; Bowlby, 1969) se refiere al 
desarrollo emocional y social que explica la cercanía de las relaciones y experiencias, 
sus fundamentos psicológicos y las relaciones basadas en las consecuencias para el 
individuo. Los estilos de apego están activos durante toda la vida y se manifiestan más 
frecuentemente cuando una persona busca apoyo, afecto o protección de otros (Fraley, 
Roisman, Booth-LaForce, Owen & Holland, 2013, en Dahling y Librizzi, 2015).

El apego en los ambientes escolares se asocia a la personalidad de los individuos, 
pero también a la satisfacción con el servicio recibido. Un ambiente escolar que satisfaga 
las expectativas de los estudiantes y ofrezca seguridad y confort, tiene más posibilidades 
de generar estilos de apego más seguros. La satisfacción no solo depende de factores del 
contexto sino también del proyecto personal respecto a la carrera: claridad de objetivos, 
proyecciones y metas a mediano y largo plazo. Un estilo de apego seguro mantiene 
lazos más fuertes con los valores y principios establecidos en el modelo educativo que 
se materializan en las relaciones que establecen cotidianamente los estudiantes con 
los profesores y administradores. En la medida en que los fundamentos filosóficos y 
pedagógicos que fundamentan el proyecto escolar guían las decisiones y acciones de los 
involucrados, existen más posibilidades de crear ambientes generadores de satisfacción.

MÉTODO
Por lo que se refiere al tipo de estudio, es un trabajo cuantitativo y descriptivo. La 

población estuvo conformada por 66 docentes egresados de Programas de Licenciatura y 
posgrado que se imparten en el Centro de Actualización del Magisterio de Durango. 

Por lo que se refiere al Instrumento para la recolección de datos, considerando 
las características de la población y los fines de la investigación, se adaptó y se validó el 
Cuestionario para valorar la satisfacción de los estudiantes universitarios con la educación 
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(SEUE)1*.  El instrumento final contenía 67 ítems distribuidos como sigue: 
a) Datos generales relativos a las variables atributivas. 

b) Ítems que permitieron estimar la percepción de los estudiantes respecto a la 
formación recibida en las siguientes dimensiones: a) Condiciones básicas de 
infraestructura; b) Servicios de la institución; d) Condiciones de seguridad; e) 
Consideraciones a su situación económica; f) Seguridad emocional por el trato 
afectuoso de diferentes agentes educativos; g) Sentido de pertenencia a la institución 
y al grupo clase, por la aceptación de diferentes agentes e instancias institucionales; 
h) Proceso de enseñanza y aprendizaje y, i) Logros personales y autorrealización.

Para el análisis de los datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS y los índices 
relacionados con la estadística descriptiva conforme al plan diseñado para tal efecto. La 
estimación para cada ítem y cada dimensión se obtuvo mediante el cálculo de la media 
aritmética y la mediana para cada ítem y dimensión.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Mediana: 5 5 5 5 5 5 5    5 5

Media: 4.1 3.9 4.4 4.6 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6

Como se puede ver en la tabla anterior, las subdimensiones mejor evaluadas por 
los egresados fueron el Sentido de pertenencia a la institución y al grupo de clase y la 
Autorrealización, que obtuvieron una Media de 4.7; por otra parte, la subdimensión que 
obtuvo la puntuación más baja fue: Servicios de la institución, con una Media de 3.9. En 
general, el nivel de satisfacción de nuestros egresados se aproxima a la valoración de 
Excelente, toda vez que globalmente se alcanzó una Media de 4.6. 

En general, los egresados se identificaron bien con la misión, los objetivos y los 
programa académicos de la institución. Esto se refleja en su desempeño, las actitudes y 
compromiso con las tareas derivadas de las asignaturas que conforman el currículum y las 
actividades para la elaboración de su documento de titulación. 

La percepción de los estudiantes sobre los procesos de enseñanza aprendizaje 
fue muy favorable (Media de 5), sin embargo, percibieron deficiencias en la dotación de 

1* Instrumento de recolección de información para conocer la satisfacción de los estudiantes por los resultados y expe-
riencias asociadas con su educación.
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recursos audiovisuales e impresos en la biblioteca, esto implica que se debe gestionar a 
la brevedad su adquisición, actualización y diversificación a fin de que puedan acceder a 
otras fuentes de conocimiento en formatos diferentes; esto fortalecerá sus habilidades en 
el manejo de información y les ayudará a enriquecer la comprensión de los contenidos y 
consolidar las competencias previstas en las asignaturas y el perfil de egreso.

Un análisis más detallado de las medias obtenidas en los ítems de cada dimensión, 
nos lleva a reflexionar sobre aspectos que son relevantes para mejorar la eficacia de los 
programas. Los resultados de este estudio nos ofrecen pautas para determinar acciones de 
actualización y capacitación continua para los formadores. Los programas se focalizan en 
desarrollar habilidades para la reflexión-indagación sobre la práctica, además del diseño, 
aplicación y evaluación de estrategias didácticas que permitan resolver problemas de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos-docentes participantes. 

Los resultados de este estudio se constituyen en insumos para tomar decisiones 
y poner en marcha acciones sobre aspectos relacionados con la mejora progresiva de la 
infraestructura y el desempeño académico de los docentes del Centro de Actualización 
del Magisterio. Los aspectos prioritarios que se deben mejorar, de acuerdo al grado de 
satisfacción obtenido fueron los siguientes:

Condiciones de infraestructura. Los estudiantes no estuvieron totalmente 
satisfechos con las condiciones de la infraestructura básica. Aunque su insatisfacción 
es moderada, nos debe llevar a evaluar el estado físico de las instalaciones: mobiliario 
y equipamiento, así como la apariencia externa de los edificios y las aulas, a fin de 
restaurar o remodelar las áreas y equipos que no sean funcionales. La mayoría de estas 
opiniones provienen de estudiantes atendidos en sedes foráneas, en escuelas primarias 
o secundarias que no están adaptadas a las necesidades de los estudiantes. De acuerdo 
con Torres Landa López (2010), los espacios educativos son agentes de cambio, por esta 
razón, deben evolucionar para adaptarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
satisfagan las perspectivas de formación planteadas en el currículum. 

La seguridad emocional que ofrece la institución. Los estudiantes expresaron 
sentirse más seguros –considerante los diferentes tipos de relaciones- con los docentes y 
directivos, que con sus compañeros.  Fue una opinión que nos llamó bastante la atención, 
sin embargo, su mejor comprensión requiere un análisis cualitativo más minucioso. Los 
grupos están conformados principalmente por mujeres, en su mayoría jóvenes, que se 
desempeñan principalmente en Educación Básica, pero que son heterogéneos en otros 
aspectos que pueden ser el origen de su inseguridad: edad, origen profesional, estatus 
laboral, nivel de adscripción y trayectorias académicas y profesionales. Los alumnos 
también señalaron la débil relación que percibían con el personal administrativo y de apoyo 
en la institución. Esto nos lleva a pensar que tendríamos que implementar, desde el inicio de 
los programas, un proceso de integración que fortalezca habilidades emocionales mediante 
actividades que permitan el conocimiento intragrupal sobre: formación de origen, fortalezas 
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y debilidades docentes, afinidades e intereses personales, además de expectativas sobre 
los programas. En suma, se trata de fomentar la autoconciencia para que los alumnos 
valoren sus aptitudes e intereses, los expresen en forma concreta a lo largo de su formación, 
desarrollen valores como la empatía y tomen decisiones responsables en la medida en que 
avanza su formación (Alagarda Mocholí, 2015).

Escasa vinculación del Programa con las escuelas y docentes de Educación 
Básica. Se requiere analizar las problemáticas y preocupaciones sobre la enseñanza 
y aprendizaje que ocurren en los contextos donde se desempeñan los estudiantes, 
considerando el apoyo de docentes que se desempeñan en educación básica. Esto abriría 
la posibilidad de establecer debates constructivos sobre dificultades comunes, expectativas 
y alternativas para hacer frente con más certidumbre a las demandas y cambios que 
proponen las reformas cada vez más frecuentes en las últimas décadas. No obstante 
que algunos estudiantes son profesores en servicio, las temáticas que se abordan en los 
cursos, las inquietudes que comparten, las expectativas sobre la profesionalización, así 
como múltiples situaciones que se derivan de la implementación de los nuevos modelos 
curriculares, las políticas educativas y principalmente, las metodologías que favorecen la 
formación por competencias, merecen análisis más detallados con autoridades y docentes 
en diversos contextos y condiciones laborales. Las demandas que plantean las reformas 
recientes implican desarrollar modelos de formación que trasciendan la tradicional 
disociación entre teoría y práctica, entre el saber académico y el saber del profesorado o 
entre la profesionalización individual y la formación colegiada (Álvarez-Álvarez, C. 2015).

Escasa previsión sobre actividades extracurriculares que fortalezcan 
la formación posgraduada. Señalan que el diseño curricular no ofrece opciones 
extracurriculares que diversifiquen o profundicen la formación. Es una previsión que 
a mediano plazo tendremos que hacer a partir de la exploración de opciones teóricas y 
prácticas que permitan reforzar o ampliar los conocimientos, habilidades y capacidades 
asociadas a la enseñanza en la escuela del siglo XXI. Esta debilidad nos remite a pensar en 
la posibilidad de abrir un debate sobre la pertinencia y actualidad del enfoque, estructura, 
contenidos, métodos de enseñanza y procesos de evaluación previstos en los programas. 
Este ejercicio debe implicar un intercambio prolongado y detallado de experiencias sobre 
el desarrollo curricular a fin de asegurar en el futuro cercano un impacto favorable de los 
ejes formativos en la enseñanza, que exigen la reforma curricular y las necesidades de 
aprendizaje en contextos específicos. 

Con base en lo anterior debemos preguntarnos ¿cuál es el sentido del núcleo formativo 
de los programas? ¿qué competencias base deberían desarrollar los estudiantes para 
generar aprendizajes de calidad? ¿cómo se atienden necesidades formativas específicas 
como la enseñanza multigrado o la atención a discapacidades? ¿Existe congruencia entre 
las competencias de egreso de los programas y los medios que declaran para alcanzarlas? 
¿cuáles son los estándares de calidad que cumplen los programas? ¿cuál es la estrategia de 
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evaluación que incorporan?  La formación en los programas de referencia, hipotéticamente 
prepara a los docentes para que reconozcan los aspectos problemáticos de su práctica, los 
investiguen y propongan soluciones que transformen tanto procesos como resultados de 
aprendizaje desde una perspectiva compleja de la realidad educativa que exige opciones 
formativas dinámicas, flexibles y abiertas que permitan una comprensión más integral de 
los problemas y una intervención más consecuente con las condiciones de cada situación 
(Gómez Holguin, 2016).

La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza por los formadores. 
Es un tema pendiente debido a factores como la tardía incorporación de las tecnologías 
a la enseñanza de la mayoría de los docentes, las insuficientes opciones de actualización 
y acompañamiento para quienes, todavía, la tecnología es un recurso ajeno a sus tareas 
docentes. La brecha digital entre nativos e inmigrantes se puede reducir si los inmigrantes, 
en este caso los formadores de docentes, se van formando e incluyendo progresivamente, 
de forma consciente, reflexiva y deliberativa, el uso pedagógico y didáctico de las TIC de tal 
manera que vayan construyendo una cultura permanente de aprendizaje congruente con la 
tendencia de la sociedad del conocimiento (Poblete Palma, 2013).

REFLEXIÓN FINAL A MANERA DE CONCLUSIÓN
En general los estudiantes tienen una opinión positiva de los conocimientos que están 

adquiriendo en el programa y la vinculación que tienen con sus necesidades profesionales. 
El enfoque basado en la mejora de la práctica docente mediante el uso del método de 
herramientas relacionadas con el método de investigación acción, ha resultado apropiado 
para analizar problemas reales, contextualizados y de interés para los estudiantes. Este 
ejercicio de evaluación de los aspectos institucionales que inciden en la formación es, 
al final de cuentas, una ventana hacia la mejora. Si se hace de manera consciente y 
permanente, a mediano plazo podremos mejorar la calidad de los programas actuales y 
tendremos insumos para diseñar opciones que atiendan necesidades formativas concretas.
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