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Resumen 

En el contexto educativo actual, 

caracterizado por constantes 

transformaciones, la capacidad de 

reflexionar sobre la propia práctica, 

representa un desafío clave en la formación 

continua del profesorado. El proceso 

reflexivo constituye un ejercicio de diálogo 

interno orientado al análisis crítico de 

experiencias, creencias personales y las 

propias prácticas pedagógicas. Este artículo 

tiene como propósito analizar las prácticas 

reflexivas generadas por docentes de 

educación básica en el marco de un curso 

de capacitación. Se adoptó un enfoque 
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metodológico cualitativo con alcance 

descriptivo, mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a 41 docentes 

del estado de Hidalgo. Los hallazgos 

revelan una profunda interconexión entre la 

práctica reflexiva del docente y la 

promoción de la igualdad de género en 

contextos escolares. Esto evidencia una 

actitud crítica, comprometida y consciente 

por parte de los participantes, quienes 

analizan sus propias creencias y prácticas 

con la intención de propiciar entornos 

educativos más equitativos, inclusivos y 

socialmente justos. 

 

Palabras clave: formación continua, 

igualdad de género, desarrollo profesional, 

aprendizaje, docente. 

 

Abstract 

In the current educational context, 

characterized by constant transformations, 

the ability to reflect on one's own practice 

represents a key challenge in continuing 

teacher education. The reflective process 

constitutes an exercise of internal dialogue 

oriented to the critical analysis of 

experiences, personal beliefs and one's own 

pedagogical practices. The purpose of this 

article is to analyze the reflective practices 

generated by basic education teachers 

within the framework of a training course. 

A qualitative methodological approach with 

descriptive scope was adopted, through the 

application of semi-structured interviews to 

41 teachers in the state of Hidalgo. The 

findings reveal a profound interconnection 

between the reflective practice of teachers 

and the promotion of gender equality in 

school contexts. This evidences a critical, 

committed and conscious attitude on the 

part of the participants, who analyze their 

own beliefs and practices with the intention 

of fostering more equitable, inclusive and 

socially just educational environments. 

 

Keywords: continuing education, gender 

equality, professional development, 

learning, teacher. 

 

Introducción 

 

En el ámbito global, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (OREALC), han manifestado la importancia de mejorar la calidad de la educación en 

América Latina, mediante la consolidación de la formación docente. Con el objetivo de 

desarrollar las competencias necesarias y mejorar su práctica en el aula (OEI, 2013). 

Estas organizaciones, desempeñan un papel esencial en la formulación, ejecución y 

seguimiento de políticas educativas centradas el fortalecimiento del personal docente, además 

de que según Ramírez-Silván y Aquino (2019), actúan como asesores, proporcionando 

orientaciones y recomendaciones a los gobiernos para mejorar su calidad educativa. Como 

respuesta a la demanda de consolidar la profesión docente, los sistemas educativos de diversos 

países, incluido México, desde hace ya algunos años han establecido políticas educativas 

centradas en la atracción de mejores candidatos docentes, el perfeccionamiento de los procesos 

de formación inicial y continua, además del impulso al desarrollo profesional. 



 

 

Su relevancia ha aumentado en las agendas educativas (UNESCO, 2019), tal es el caso 

de la Agenda 2030 y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la 

Asamblea General de Naciones Unidas. En especial el ODS 4 destaca “Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (p.27) y el ODS 5 precisa en torno a “Alcanzar la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” (p.25). Estas recomendaciones, invitan a los 

docentes a ser parte de las oportunidades de aprendizaje permanente, desde esta perspectiva, la 

formación continua se presenta como una valiosa oportunidad para reflexionar críticamente 

sobre sus prácticas educativas y con ello, fomentar ambientes de aprendizaje igualitarios y 

respetuosos. 

Martínez (2020), sostiene que el carácter universal de la Agenda 2030, permite adaptar 

los objetivos a la realidad global y local. Bajo este escenario se han implementado políticas 

para el fortalecimiento del profesorado, que experimentaron un impacto significativo por la 

emergencia sanitaria, ya que una de las medidas adoptadas para proteger a la sociedad fue la 

interrupción forzada de las actividades educativas.  

El distanciamiento social, según Burgos-Videla et al. (2021), forzó a las instituciones 

educativas a desarrollar estrategias de adaptación para hacer frente de manera ágil a los cambios 

y efectos provocados por el virus, una de las estrategias fue el ajuste de los programas 

educativos presenciales hacia un formato virtual.  

En el caso particular de México, el acuerdo 02/03/20 (DOF, 2020), determinó la 

interrupción temporal de las actividades educativas presenciales, afectando considerablemente 

el proceso de formación continua, ya que las instituciones formadoras de docentes tuvieron que 

explorar modalidades alternativas para capacitar a las maestras y maestros, esta situación según 

Picón et al. (2020), evidenció un sistema educativo con deficiencias en infraestructura y 

cobertura tecnológica. 

Es así que, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2022), a través de la Dirección 

General de Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFC) presentó la Estrategia 

Nacional de Formación Continua 2022 (ENFC), con el propósito de construir junto con las 

Autoridades Educativas de los Estados (AEE) una oferta formativa que fortaleciera los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los docentes en México. 

Bajo estas circunstancias se ofertó el curso virtual: Igualdad de género en el aula. 

Proporcionar un ambiente seguro e inclusivo, destinado a profesionales de educación básica 

del Estado de Hidalgo. Este programa se desarrolló bajo un formato modular flexible, que 

permitió a los participantes avanzar a su propio ritmo y enfocarse en las áreas específicas de 

interés. Además, se ofreció una experiencia de aprendizaje en línea personalizada a través de 

una plataforma de aprendizaje en línea (LMS) en donde los docentes tuvieron acceso a  

una amplia gama de recursos educativos, que incluían infografías, presentaciones, videos, 

enlaces a sitios web relevantes, foros de discusión, entro otros. 

Estos recursos fueron diseñados cuidadosamente para proporcionar una compresión 

integral del tema y contribuir al logro del objetivo principal del curso: Propiciar la igualdad 



 

 

de género como parte de un derecho humano, a partir del eje articulador que plantea la Nueva 

Escuela Mexicana (NEM) para formar niñas, niños y adolescentes bajo una perspectiva de 

género, así como la creación de ambientes de aprendizajes seguros e inclusivos. 

El curso se enmarca bajo los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que 

propone una nueva visión educativa. Según el Grupo Parlamentario de Morena (2019), esta 

iniciativa busca rescatar y revitalizar el espíritu social mediante la transformación integral de 

los individuos, en consecuencia, resulta posible alcanzar un desarrollo nacional, caracterizado 

por la justicia social, la equidad, la inclusión, la democracia y la sostenibilidad. 

La NEM, como proyecto educativo, busca elevar la calidad educativa en términos de 

conocimientos y habilidades, y desarrollar en los individuos la capacidad de cuestionar, 

analizar y comprender los fenómenos que le rodean (García, 2019). No obstante, tal como lo 

señala Ramírez (2024), su ejecución ha resultado un proceso complejo debido a que requiere 

profundas transformaciones curriculares. 

A pesar de ello, la mayoría de los docentes ha mostrado un fuerte compromiso con la 

NEM, y con apoyo de los programas formativos, han buscado nuevas formas de adaptar y 

promover metodologías innovadoras en beneficio de las Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes 

(NNJA). En esta misma línea, la ENFC 2022 incorporó temas transversales para promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, mediate la sensibilización de los docentes, a fin de generar 

conciencia sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en las prácticas 

pedagógicas (SEP, 2022). 

Como se puede observar, este modelo educativo, está influenciado por las directrices 

de los organismos internacionales, y busca abordar retos sociales contemporáneos desde un 

enfoque humanista que promueve la equidad y la justicia social. En este sentido, se destaca la 

importancia de contar con una educación inclusiva y de calidad que brinde a los estudiantes las 

herramientas necesarias para afrontar los diversos retos sociales. 

Esta situación, como señala Avitia (2019) pone a prueba las cualidades de un docente 

reflexivo, pues se espera que actúe como un agente que trascienda las posturas políticas y 

epistemológicas prestablecidas, para evitar convertirse en un mero ejecutor de políticas 

externas. En cambio, el docente debe desarrollar una práctica profesional autónoma, creativa y 

eficaz. 

En este contexto la formación continua docente, se vuelve crucial, ya que según 

González-Fernández et al. (2019) permite desarrollar innovaciones pedagógicas que responden 

a las necesidades propias del entorno. Esta formación, en palabras de Quiroz (2015) abarca 

diversas dimensiones: la educativa (actualización curricular), la pedagógica (aplicación del 

conocimiento), la personal (crecimiento individual y profesional) e investigativa 

(transformación pedagógica). Cada una de estas dimensiones, contribuye al desarrollo de 

habilidades profesionales de los docentes. 

A lo largo de la historia, el término formación continua ha sido objeto de diversas 

conceptualizaciones, que como señala Vezub (2019) se reflejan en denominaciones como 



 

 

perfeccionamiento, formación permanente, actualización, formación en servicio, entre otras. 

Estas variaciones conceptuales han surgido como respuesta a las cambiantes demandas que la 

política educativa asigna al rol del docente, tanto en el contexto educativo como en el social. 

En este sentido, como menciona Reza (2019), la reflexividad emerge como una característica 

esencial que permite a los docentes atender estas demandas de manera más efectiva.   

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), define a la formación continua como 

un proceso dinámico orientado a mejorar y perfeccionar las habilidades y competencias del 

cuerpo docente. Esto implica, según Dussel (2020) que el trabajo docente está en constante 

transformación, impulsado por la práctica reflexiva. Esta práctica incluye compartir y dialogar 

sobre experiencias con la comunidad educativa, cuestionar el contenido de los espacios 

formativos y, sobre todo, de redireccionar y reposicionar la práctica docente. 

Según Sandoval (2020), la formación continua busca equipar al profesorado, de 

recursos indispensables para afrontar la creciente complejidad de su labor educativa, 

especialmente en el marco actual de la llamada nueva normalidad. Esta realidad exige una 

constante actualización de contenidos, además del fortalecimiento integral de las habilidades 

profesionales, los valores y la propia identidad de las maestras y maestros en servicio, al tiempo 

que se reconoce y valora su vasta experiencia y conocimiento acumulado.  

En esencia, se trata de generar espacios para la reflexión de su práctica docente, definida 

por Dewey (1998) como aquel proceso sistemático que implica la valoración tenaz y cuidadosa 

de cualquier sistema de creencias. En otras palabras, se refiere a la manera en cómo las personas 

se acercan y analizan su realidad, de tal suerte que la experiencia y la observación sirven como 

referentes para enriquecer la perspectiva de la misma (Pichardo, 2013). 

Desde la perspectiva de Imbernón (2020), los docentes pueden apropiarse críticamente 

de la realidad educativa, superando la visión habitual donde se les percibía como receptores 

pasivos de conocimientos. Al hacerlo, se comprometen con su propio desarrollo profesional, y 

también con el desarrollo integral de sus alumnos. De manera que reflexionar activamente 

sobre la práctica docente, implica, una perspectiva crítica basada en el diálogo, en la cual se 

cuestionan las estructuras y dinámicas del entorno educativo. Este proceso promueve una 

educación más significativa y humanizada. 

 

Metodología 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual, por su visión 

naturalista y cualitativa, analiza las acciones humanas y sus significados (Geertz, 1987). Desde 

esta perspectiva, se considera que las prácticas docentes, como acciones sociales cargadas de 

significado, son susceptibles de interpretar, al tratarse de unas expresiones culturales. Debido 

a que este estudio forma parte de una investigación doctoral más amplia, sustentada en una 

metodología cualitativa, con un nivel descriptivo, se asume que la realidad observada no es 

única, sino que es una construcción subjetiva, derivada de los procesos mentales y cognitivos 

de los individuos. De acuerdo con González (2001) esta construcción es un acto subjetivo, 

mediante el cual las personas atribuyen significados únicos a los fenómenos que experimenta. 



 

 

Dentro de las Ciencias Sociales, esta comprensión está relacionada con la interpretación, lo que 

implica que los sujetos participen de manera activa en la construcción de significados. 

Se optó por este enfoque, ya que se considera el más adecuado para obtener una visión 

integral de la realidad, considerando las vivencias y los significados que las personas 

involucradas le otorgan, situando al investigador en el mundo y estudiando las cosas en su 

contexto natural (Denzin y Lincoln, 2005). Desde el enfoque fenomenológico, esta 

investigación, se propone analizar las prácticas reflexivas generadas por maestras y maestros 

durante el curso virtual “Igualdad de género en el aula. Proporcionar un ambiente seguro e 

inclusivo”, impartido en dos mil veintidós (2022) y dirigido a personal docente y directivo de 

educación básica en el Estado de Hidalgo. Este programa formativo tuvo como objetivo 

promover la igualdad de género como un derecho humano fundamental y se enmarca dentro 

del eje articulador de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que, a su vez, busca fomentar en 

estudiantes de educación básica, una perspectiva de género, así como la construcción de 

ambientes de aprendizajes seguros e inclusivos. 

Según Patton (1990), este enfoque se caracteriza por respetar la singularidad de cada 

caso, lo cual permite aproximarse a las voces de los docentes, no como objetos de estudio, sino 

como sujetos activos en la construcción de significados sobre su propia práctica.  

Por ello, para la recopilación de datos, se aplicó una entrevista semiestructurada, debido 

a su capacidad de explorar profundamente las experiencias subjetivas de los participantes de 

una manera flexible (Flick, 2007). La construcción de la guía de preguntas para las entrevistas, 

se llevó a cabo de manera sistemática, fundamentado en un análisis crítico y exhaustivo de 

investigaciones sobre formación docente e igualdad de género. Este proceso permitió delimitar 

tópicos centrales que sirvieron de base para el diseño de preguntas, a fin de explorar de manera 

profunda las experiencias, obstáculos y percepciones de los entrevistados. 

 

Participantes 

 

La investigación incluyó a cuarenta y un (41) docentes del Estado de Hidalgo, de los cuales 

veinticinco (25) eran mujeres y dieciséis (16) eran hombres. La muestra abarcó un rango 

diverso, desde veinte (20) hasta setenta (70) años, se destaca una predominancia de 

participantes en el rango de cuarenta (40) a cincuenta (50) años, con un total de veinte (20) 

individuos, lo cual representa casi la mitad de los participantes.  

Los participantes abarcaron diversas funciones dentro del Sistema Educativo Nacional 

(SEN), principalmente docentes, representados por treinta y cuatro (34) participantes, cuatro 

(4) directivos, y dos (2) ATP´s, mientras que solo uno de los entrevistados era supervisor. 

Para ofrecer una perspectiva más integral de los diferentes contextos escolares, se 

consideró la procedencia de diversos niveles educativos. En este sentido, (17) participantes 

eran del nivel telesecundaria; mientras que seis (6) y cuatro (4) docentes eran de secundarias 

generales y técnicas, respectivamente. En primaria general se incluyeron cinco (5) docentes, y 



 

 

dos (2) en primaria indígena. Finalmente, se entrevistaron a cuatro (4) docentes de preescolar 

general, dos (2) representantes de educación especial y un (1) de educación física.   

Una cuestión interesante que nutre la presente investigación, es que la mayor parte de 

los profesores que tomaron el curso, provienen del municipio de Huejutla de Reyes, una zona 

rural con características socioeconómicas y culturales únicas el Estado de Hidalgo. 

Con el propósito de asegurar la exactitud de la información recabada, y obtener pruebas 

concretas, se optó por organizar las narraciones en una matriz de Microsoft Excel. A cada 

participante se le asignó un código único y se procedió a transcribir las entrevistas, verificando 

la fidelidad del contenido como medida de calidad. Para ello, se generaron homoclaves, como 

el siguiente ejemplo: “ESE_B00” donde ES indica entrevista semiestructurada, B representa 

educación básica y 00 señala el número de la entrevista. 

El procedimiento para analizar los hallazgos de la investigación, tomó como referente 

la metodología propuesta por Gibbs (2012), que sugiere iniciar con la codificación de 

fragmentos relevantes, identificar relaciones entre ideas similares y luego agruparlas en 

categorías. Para facilitar este proceso, se realizó una lectura minuciosa y detallada de los datos, 

seleccionando citas que capturaran los aspectos clave de las narraciones de los participantes. 

Este enfoque permitió definir claramente las categorías de análisis. 

 

 

Principales hallazgos y discusiones 

 

Del proceso de codificación, durante el análisis de resultados, se han identificado cuatro 

categorías: 1) Valoración de la formación continua; 2) Reflexión de la práctica docente; 3) 

Formación en igualdad de género; 4) Relevancia social de la formación. La descripción se 

complementa con fragmentos de narraciones citados con homoclaves que refieren a los 

participantes. 

 

Categoría 1. Valoración de la formación continua:  

 

Los sujetos entrevistados consideran la formación continua como una herramienta fundamental 

para su desarrollo profesional, especialmente en la mejora de competencias y destrezas. 

Además, perciben este proceso como una oportunidad para intercambiar experiencias y 

conocimientos con otros colegas, lo que contribuye a optimizar su práctica docente y responder 

a situaciones emergentes del contexto social. 

En este sentido, la ENFC 2002 sostiene que la formación continua, en su diseño, 

operación y resultados debe impulsar el desarrollo profesional en las diversas funciones y 

contextos educativos (SEP, 2022). A continuación, se presentan testimonios ilustrativos que 

reflejan esta perspectiva:  

Fue de relevancia afianzar conocimientos e innovar; sobre todo los conocimientos de la 

inclusión, igualdad de género, diversidad, equidad, derechos humanos […] será tarea 



 

 

fundamental llevarlos constantemente al trabajo docente […]. Este curso representa 

algo muy importante y valioso para el desarrollo de mi actividad docente, ya que con 

ello refuerzo y me siento empoderada a seguir luchando por la igualdad, equidad de 

género en todos los ámbitos en que se desenvuelven mis estudiantes […]. El curso me 

brindó muchos conocimientos en relación a la igualdad que debe existir en la sociedad, 

la cual se propicia en las aulas. Me hizo reflexionar que como docente desempeño un 

papel fundamental para poder reducir las prácticas de desigualdad que se viven en las 

instituciones (ESE; B33, B9, B29). 

Estos testimonios muestran una perspectiva de cómo los procesos formativos impactan 

de manera significativa en reflexión de la práctica de las maestras y maestros entrevistados. 

Por tanto, muestran una valoración positiva, ya que gracias a ésta pueden adquirir y fortalecer 

conocimientos, y con ello transformar su práctica educativa, especialmente en temas cruciales 

como lo es la igualdad de género.  

Esta valoración sugiere que el curso, además de brindar información teórica, les motivó 

a razonar sobre su papel en la reducción de desigualdades educativas. Lo cual indica una 

internalización de contenidos temáticos y una disposición para aplicarlos en su día a día. 

 

Categoría 2. Reflexión la práctica docente:  

 

Los docentes que participaron en este estudio, expresan cómo la formación continua ha 

impactado positivamente en su práctica educativa, permitiéndoles reflexionar sobre su rol y 

con ello, encontrar vías para transformar su quehacer, a fin responder a las necesidades actuales.  

Tal como lo mencionan Trujillo, et al. (2019) el hecho de reflexionar activamente sobre 

las creencias propias, favorece la identificación de áreas de mejora y la adopción de actitudes 

para responder a las demandas variables de los alumnos y de la sociedad. Los siguientes 

testimonios son ilustrativos:  

El curso nos invita a la reflexión de cómo podemos cambiar nuestra práctica docente, 

de poder transformarla con los elementos adecuados para poder brindar una educación 

que responda a los tiempos en que vivimos […]. Como profesor es importante que 

estemos actualizados […] para mí el curso nos ha brindado material bibliográfico que 

permite tener un acercamiento claro al programa de estudios 2022, reflexionar y 

cuestionar nuestra labor docente […]. Considero que el curso […] me sirvió para 

fortalecer algunos conceptos que ahora puedo explicar de manera más sencilla y clara 

a mis alumnos con el objetivo de que los apliquen en su vida diaria (ESE; B03, B38, 

B19). 

En un primer momento, se observa que el curso invitó a los docentes a reflexionar sobre 

su labor docente, permitiéndoles adaptar sus métodos y enfoques al contexto inmediato, 

además existe un entendimiento más profundo y aplicable de los principios del Plan y 

Programas de Estudio de la Educación Básica 2022 que propone la NEM, lo cual evidencia de 

la consecución del objetivo de la acción formativa.  



 

 

Categoría 3. Formación en igualdad de género:  

 

Los sujetos consideran la importancia de su formación en temas como la igualdad de género. 

La incorporación de este eje en la ENFC 2022, pretende promover prácticas incluyentes, de 

carácter decolonial, basadas en el reconocimiento de las diferencias, con el propósito de 

prevenir la generación de desigualdades (SEP, 2022). Al respecto, los docentes perciben a la 

formación como una herramienta que les permite promover la equidad en el aula, así como 

para enfrentar desafíos, como se observa en los siguientes testimonios: 

El curso me brindó los elementos para reconocer la importancia de trabajar temas 

referentes a la igualdad y la equidad de género en los alumnos, ya que actualmente son 

temas que se han dejado un poco de lado ante la preocupación de que los alumnos 

dominen otros contenidos […]. El curso de igualdad de género ha generado motivación, 

más compromiso a prepararme y poner atención especial a aquellas problemáticas que 

sabemos que están en la escuela, pero que a veces nos hacemos ciegos y sordos, como 

la discriminación, el racismo, etc. […]. Los docentes tenemos un papel fundamental 

dentro de las escuelas con respecto a la igualdad de género, somos sin duda un referente 

y ejemplo que determina en gran parte el actuar y la conducta de los niños y niñas (ESE; 

B31, B07, B30). 

Los testimonios revelan cómo la formación en igualdad de género ha fortalecido la 

conciencia y el compromiso de los docentes que participaron en este estudio, al reconocer su 

papel en la enseñanza de valores y en la promoción de relaciones igualitarias entre los 

individuos. Además, los conocimientos adquiridos favorecen la creación de entornos 

educativos que cuestionan las desigualdades sociales actuales, enriqueciendo el proceso de 

enseñanza desde una perspectiva más justa y respetuosa.  

Categoría 4. Relevancia social de la formación:  

 

Los docentes que participaron en el curso reflexionan sobre la relevancia social de su rol en la 

promoción de la igualdad de género y en la erradicación de la discriminación y la violencia en 

la sociedad. Uno aspecto clave para evaluar la eficacia de estas acciones formativas, es el 

criterio de relevancia, propuesto por la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación 

(MEJOREDU, 2022), que monitorea el impacto del trabajo en los procesos formativos con 

relación al fortalecimiento de la práctica pedagógica. Al respecto, los participantes mencionan 

que… 

La perspectiva de género […]cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre 

la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres 

humanos […]. Considerando que como mujer me ha tocado vivir esa desigualdad de 

género en varios aspectos y ámbitos sociales […] estos nuevos conocimientos sobre el 

tema, me inspiran a seguir mejorando, pero sobre todo a saber que no he errado mi 

trabajo y que además tengo un soporte teórico que respalda mis acciones […]. Este 

curso fue de gran importancia para quienes buscamos el desarrollo social, porque 



 

 

entendemos la necesidad de la existencia de un equilibrio donde se respete y valore el 

aporte que cada persona hace (ESE; B01, B11, B16). 

Los fragmentos de las entrevistas, subrayan la necesidad de contemplar temáticas como 

la perspectiva de género en los contenidos educativos. La relevancia del curso de se evidencia 

en la capacidad de los docentes para implementar prácticas que fomenten la igualdad y 

prevención de la violencia en el aula. Esto se debe en gran parte al respaldo teórico que ofrece 

el material del curso, el cual valida y refuerza estas nuevas posturas. Por ello, resulta esencial 

mantener temas como este en las futuras estrategias de formación continua.  

 

Conclusiones 

 

A lo largo de la historia en México se han implementado diversos proyectos educativos, que 

han ejercido una influencia considerable en el desarrollo del SEN, como el Plan y Programas 

de Estudio de la Educación Básica 2022 que propone la NEM o la ENFC. Sin embargo, los 

resultados no han sido del todo alentadores, especialmente a raíza de le emergencia sanitaria 

ocasionada por COVID-19 que afectó múltiples aspectos sociales.  

Desde hace ya algunos años, los organismos internacionales han reconocido al docente 

como un pilar esencial para el fortalecimiento de la calidad educativa. Estos actores se han 

enfrentado a múltiples diversos desafíos que han afectado en su práctica educativa, lo que hace 

que la formación continua sea crucial para la eficacia educativa. 

La formación continua abarca diversas dimensiones educativas, incluyendo la humana, 

caracterizada por la práctica reflexiva. Este enfoque busca desarrollar en los docentes 

habilidades que les permitan analizar realidad educativa desde una perspectiva crítica, inmersa 

en un proceso dinámico de reflexión-acción-reflexión. Este ejercicio configura su labor y 

resulta indispensable para su el crecimiento profesional y la mejora constante en el ámbito 

educativo.  

En este sentido, los datos cualitativos analizados revelan una renovación constante de 

conceptos y postulados, así como una valoración crítica de las experiencias de los sujetos que 

formaron parte del estudio. Por un lado, se observa una valoración positiva hacia la formación 

continua, especialmente en temáticas que afectan a la sociedad actual, como la perspectiva de 

género, lo que subraya la relevancia de incluir estos temas en los planes educativos vigentes, 

en equilibrio con las tradicionales áreas de conocimiento. 

Asimismo, se evidencia la importancia de reconocer la responsabilidad docente en la 

transmisión de valores y actitudes para con sus estudiantes, animándolos a ser proactivos y 

conscientes de las realidades problemáticas presentes en sus entornos educativos. Estos 

elementos revelan la intención de transformar la práctica docente, entendiendo la reflexión de 

la misma como un proceso clave para adaptar los métodos educativos al contexto 

contemporáneo.  

A manera de cierre, el trabajo de investigación aquí expuesto, subraya la necesidad de 

privilegiar espacios para la reflexión de la práctica docente, como un medio para el desarrollo 



 

 

profesional docente. Este proceso reflexivo impulsa a las maestras y maestros, desde sus 

diversas funciones, a cuestionar y analizar su labor educativa, creando un ciclo de mejora 

continua, que impacta en la calidad de la enseñanza, al mismo tiempo que enriquece la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 
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