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PERFIL PROFESIONAL REAL DEL FORMADOR DE FORMADORES  
 
MARTHA CECILIA NÁJERA CEDILLO 
Instituto Superior de Investigación para la Docencia y el Magisterio 

RESUMEN:  Investigación  descriptiva  y  rela‐
cional ex post facto del sector de la forma‐
ción de formadores. Se presenta la caracte‐
rización  de  los  Asesores  Técnico‐
Pedagógicos  de  educación  básica  en  Jalis‐
co. La metodología que se utiliza es cuanti‐
tativa para la caracterización del perfil pro‐
fesiográfico de  los  sujetos  (formadores de 
docentes). Se presenta el perfil profesional 
real  de  los  Asesores  Técnico‐Pedagógicos 
desde varias categorías en dónde se consi‐
deran  los  elementos  que especifican las 

características y requisitos tanto 
profesionales como personales  del  forma‐
dor: descripción general, estudios y prepa‐
ración,  personalidad,  intereses,  cultura, 
funciones, tareas y actividades que realizan 
en el desarrollo de  su  función para  lograr 
su profesionalización. 

PALABRAS CLAVE: Formación de formadores, 
educación  básica,  asesores  técnico  pe‐
dagógicos, perfil profesional, profesionali‐
zación de formadores. 

Introducción 

El objetivo principal es la caracterización del perfil profesional del formador de formadores, 

esto es el asesor técnico-pedagógico, para lo cual se consideran los elementos que 

especifican las características y requisitos tanto profesionales como personales del for-

mador para desempeño de su función, por lo que se rescata y detalla en: 

• ¿Quién es? Descripción general: características personales, género, edad, estado 

civil. 

• ¿Qué es? Estudios y preparación: profesión, su formación inicial, formación supe-

rior y la experiencia profesional, formación continua y especializada, dominio de 

idiomas y de las tecnologías de la información. 

• ¿Cómo es? Personalidad, intereses, cultura, cualidades. 

• ¿Qué hacen? Funciones, tareas o actividades que ejecutan en el desempeño del 

puesto.  
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Formador de formadores, incertidumbre en el perfil profesiográfico 
La educación no es ajena a las transformaciones que a nivel planetario se están gestan-

do, todos los países están haciendo un esfuerzo por cambiar, se vive un periodo de turbu-

lencias y cambios que dan lugar al surgimiento de un nueva época, en la cual la incerti-

dumbre es la característica dominante, cambian las demandas de la sociedad y las 

personas, cambia la situación internacional, cambia el rol de los agentes permanentes y 

surgen nuevos actores.  

El profesor como actor importante en la educación ha sido sujeto y objeto de transforma-

ciones voluntarias e involuntarias, en aras de la calidad educativa, la formación continua y 

la profesionalización se visualizan como opciones de actualización de los formadores, 

ahora bien, dentro del área de investigación educativa la formación de formadores es un 

campo reciente pero amplio y productivo, en el estado del conocimiento del COMIE 1992-

2002, se cuentan con dos tomos en la línea Sujetos, Actores y Procesos de Formación, 

en la que se identifican 30 textos todos relativos a la formación de profesores y el ejercicio 

profesional. 

Lamentablemente son pocos los que se refieren específicamente a formadores de forma-

dores (Tabla 1). Jiménez (1996) realiza una revisión actualizada en torno a los formadores 

dentro del ámbito de la formación profesional y ocupacional (inicial y continua), se aborda 

la problemática genuina de su formación de acuerdo con las competencias profesionales, 

además de reflexionar acerca de la profesionalización y se cuestiona: ¿Cuál debe ser, en 

realidad, el perfil de estos profesores?  

Tabla 1 Algunos autores tratan los conceptos de asesor técnico-pedagógico y formador 

Autor Año Contribución 
Izquierdo y Quiñones 2009 Buscan caracterizar al personal de apoyo técnico pedagógico de 

escuelas primarias en Morelos. 
Reyes y López  2009 Objeto de estudio: la influencia de la indefinición del rol de los aseso-

res técnico pedagógicos. 
Imbernón 1999 Analiza los modelos de formación se utilizan para así determinar 

cómo se concretan tales modelos en la práctica. 
Tejada  2003 “El término formador, comprende un grupo heterogéneo de perso-

nas, es una “profesión” nueva y no perfilada en la mayor parte de 
sus competencias” 

Loya 2007 El subsistema de formación tiene como propósito la educación inicial 
y continua de los docentes de la educación básica pero no considera 
la bonanza que constituiría apoyar formativamente a los formadores 
de profesores. 

Arnaut 2005 El personal de apoyo técnico-pedagógico no tiene seguridad en la 
función.         
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Los autores que tratan en sus investigaciones el tema del perfil profesional son pocos, 

entre ellos Navío Gámez y Tejada Fernández, del grupo CIFO (Colectivo de Investigación 

en Formación Ocupacional) de la Universidad Autónoma de Barcelona, especifican que 

para delimitar un perfil se requiere delimitar las funciones que debe ejercer el profesional y 

considerar las diferentes competencias que conformen el perfil. 

En la Propuesta Orientaciones generales para construir y operar el servicio de asesoría 

académica a la escuela (Comisión SEP-Autoridades Educativas Estatales, 2006), se es-

tablece que el ATP: proporciona alternativas de ayuda técnica a directivos y maestros 

durante los procesos de mejora escolar, realiza diversas funciones sin que estén bien 

delimitadas, no existen criterios establecidos para su selección, y que no se cuenta con 

programas para su formación. 

Por lo cual se considera oportuno caracterizar el perfil real del ATP en Jalisco para así 

lograr delimitar las funciones que debe ejercer como profesional en la formación de for-

madores.   

Metodología de la Investigación 
Desde la orientación empírico analítica/cuantitativa asumida, se describe el perfil real del 

ATP a partir de un enfoque cuantitativo, a través de una investigación no experimental, 

por medio de un diseño transaccional descriptivo, ex post facto(Latorre y otros, 1995) y 

más específicamente de acuerdo con Mateo (2004), estamos ubicados en el marco de los 

estudios comparativos-casuales, tal investigación en el sector de formador de formadores. 

Siguiendo a Guba (1989), podemos considerar, los cuatro criterios de rigor relacionados 

con la credibilidad de la investigación: valor de verdad, aplicabilidad (transferibilidad), con-

sistencia y neutralidad (confirmabilidad). La construcción de instrumentos, el control de 

todo el proceso y el rigor en la recogida de la información así lo garantizan. 

Para determinar la muestra requerida (170 encuestas) se considera la estrategia de 

muestreo probabilístico; la selección de los participantes está determinada por el azar y 

dado que la decisión de quién entra y quién no entra en la muestra está regida por reglas 

no sistemáticas y aleatorias, hay una buena probabilidad de que la muestra represente 

verdaderamente la población (Salkind, 1999). Se lleva a cabo, muestreo probabilístico de 
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El promedio de edad de los formadores es de 43 años (Figura 2), con un rango de 22 

años, esto es, la edad máxima es de 65 años y la mínima de 24, siendo la moda de 44 

años, y con una desviación estándar de 10.49.  

 

Figura 2 Edad mínima, máxima y promedio del ATP 

Así se tienen adultos en edad media formando a profesores, ya que 52 formadores son 

menores de 40 años y solo 21 son mayores de 50 años (Figura 3). 

 

Figura 3 Distribución de frecuencia de las edades del ATP 

En la categoría que permite conocer mejor a los asesores respecto a su estado social: el 

50% de los formadores son casados, el 30% solteros, el 12% viven con una pareja, úni-

camente 5 de cien se encuentran separados o divorciados y el 1.74% son viudos. 

¿Qué es? Estudios y preparación 

Los grados profesionales (Figura 4) van desde normalistas 52.72% hasta doctorados 4%. 
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Figura 6 Frecuencia de impartición de cursos o talleres por parte del ATP. 

¿Cómo es? Personalidad 

Una característica importante y necesaria en un formador de formadores es ser proactivo, 

ante la pregunta: ¿tú como formador de profesores, has propuesto algún tema para un 

curso especial? Sólo el 46% respondió afirmativamente, el 44% no ha propuesto tema 

alguno y el 10% no contestó a tal pregunta, ni siquiera la mitad de los formadores ha ma-

nifestado esa iniciativa, hecho que llama la atención y aún más al analizar las respuestas 

con las cuales justifica por qué no ha realizado tal acción (Tabla 4). 

Tabla 4 Justificación del ATP acerca de no proponer tema para cursos 

Justificación de los P de ATP, por la que no proponen algún tema para curso especial 

 No me dan oportunidad 
 No me piden mi opinión 
 No hay apertura para opiniones 
 No se nos toma en cuenta 
 Solo reproduzco los cursos en forma escalonada 
 Ya se encuentran establecidos 
 No se me ha propuesto 
 No tengo nivel de decisión 
 No tengo tiempo 
 No creo que lean los comentarios 
 Considero que no lo tomarán en cuenta 
 Nunca nos toman en cuenta 
 Falta de iniciativa, tal vez 

Una característica importante a considerar en el formador de formadores es la actitud ante 

el trabajo con adultos, se tiene que la actitud es tendiente a ser muy favorable en cuanto 

lo que siente el ATP a trabajar con adultos (Figura 7), indica una actitud positiva.  
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Figura 7 Escala Likert. Actitud del P de ATP acerca de trabajar con adultos 

De manera similar, se identifica como el formador opina que es fácil el trabajar con adulto, 

se observa una actitud favorable a esta función (Figura 8) se identifica actitud positiva. 

 

Figura 8 Escala Likert. Actitud del P de ATP acerca de trabajar con adultos 

Para determinar el capital cultural de los asesores se utilizaron dos indicadores: uno es la 

escolaridad de las personas con las que se relacionan y que fueron determinantes para su 

educación: los padres y la pareja, el segundo tiene que ver con las actividades culturales 

que realiza. El 13% de los asesores proviene de padres sin educación formal, 40% padres 

con estudios de primaria, con posgrado sólo el 5% y el resto (42%) se distribuye con edu-

cación secundaria, bachillerato y educación superior. Respecto del segundo indicador, a 

la mayoría (67%) de los asesores les gusta leer literatura que no tenga que ver con edu-

cación; sólo el 37% va al cine, o lee el periódico con frecuencia (55%), la Tabla 5 describe 
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en porcentajes las actividades que llevan a cabo los ATP, como parte de su capital cultu-

ral.  

Tabla 5 Capital cultural de los formadores de formadores 

 SI NO A VECES 
• Me gusta leer literatura que no tenga que ver con la educación 67% 3.5% 29.5% 
• Leo solamente libros o artículos que tienen que ver con la edu-

cación 
13.5% 55% 31.5% 

• Busco información sobre temas relacionados con la formación 
de maestros 

68.4% 5.2% 26.4% 

• Leo periódicos con frecuencia 55% 11% 34% 
• Viajo dentro de la ciudad para aprender, porque los viajes ilus-

tran 
37.2% 21% 41.8% 

• Viajo dentro del país, visito lugares arqueológicos, históricos y 
me informo 

41% 14% 45% 

• Viajo fuera del país, me informo de los lugares, su historia y su 
cultura 

23% 51% 26% 

• Voy al teatro cada vez que puedo 43% 27% 30% 
• Voy al cine para ilustrarme 37% 26% 37% 
• Defiendo la ecología 87% 1% 12% 
• Practico valores universales 95%  5% 

¿Qué hacen? Función 

Una de las problemáticas, es que las funciones de los formadores de docentes están defi-

nidas por alguna autoridad superior por lo que se tienen pocas posibilidades de intervenir 

en sus contenidos y la manera cómo se lleva a cabo. De esta forma, las tareas del asesor 

se limitan a comunicar, informar o transmitir las ideas y pautas de la autoridad y de la ad-

ministración educativa, así la asesoría es concebida como un conjunto de tareas definidas 

por otras personas o instancias y el rol del asesor es el de duplicador, en un sistema uni-

direccional, en cascada, donde el sistema educativo a través del formador hace llegar las 

indicaciones a lasescuelas y sus maestros. 

La capacitación de los maestros, actualización, formación continua y desarrollo profesio-

nal es un proceso que se realiza desde diferentes instancias, no obstante son los centros 

de maestros a los que corresponde ésta como principal tarea a desplegar por las funcio-

nes y responsabilidades que se les han asignado institucionalmente y es en el ATP que 

recae la función de asesorar-capacitar mediante la impartición de cursos de actualización 

y profesionalización, aun así sólo el 26% de formadores de profesores consideran que 
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realizan actividades de asesoría en comparación con el 74% que estiman que sus activi-

dades son de docencia y enseñanza. 

EL 57% de los ATP’s no cuentan con una comisión específica para trabajar aspectos 

técnicos-pedagógicos lo que contribuye a desconocer la especificidad de sus funciones 

(Figura 9).  

 

Figura 9 Comisión específica para trabajar aspectos técnico-pedagógicos 

Otras actividades de formación para el trabajo con los docentes que el ATP realiza, según 

sus aportaciones, se enlistan en la Tabla 6, las actividades son diversas y varias de ellas 

no son claras o específicas. 

Tabla 6 Diversidad de actividades que realiza el formador de formadores 

Asesor Actividades 
1 Asesoría a Directivos   
2 Estudios de Tecnología (Refor-

ma) 
  

3 Enciclomedia Programa de Lectura  La Estrategia de Talleres Bre-
ves de TBA fortalecer prueba 
ENLACE 

4 Transmisión de experiencias   
5 Sensibilización vivencial 

c/relación  
Experiencias  

6 Curso de multimedia   
7 Intercambio de experiencias Estrategias didácticas de 

lecturas 
 

8 Observación a cursos por el 
PRONAP 

Coordinadora de cursos en el 
PRONAP 

Capacitar formadores de cur-
sos de Carrera Magisterial 
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Conclusiones  
La caracterización del perfil profesiográfico del formador de formadores describe a un 

asesor de sexo femenino, de 43 años, casada, con formación inicial como normalista, y 

tiene que un conocimiento regular en la lectura del inglés, además de que utiliza el proce-

sador de textos Word, Excel y Power Point, le gusta leer temas referentes a educación, 

considera no tener la autoridad para modificar cursos o talleres donde posee una expe-

riencia mínima de 2 años, siendo duplicador de temas a tratar, generalmente en los TGA, 

que no conoce modelos de formación para docentes aunque en alguna ocasión recibió 

información acerca de tales modelos. Es un formador no proactivo, justificándose por la 

falta de oportunidad, tiene una actitud favorable para trabajar con adultos y desconoce o 

considera que no tiene bien delimitadas sus funciones como ATP. 

De esta forma, se da evidencia de una función no delimitada en la cual la falta de prepa-

ración específica como formador de formadores es la limitante principal para profesionali-

zarse y de esta manera encontrarse preparado para los desafíos que este tiempo de in-

certidumbre requiere. 
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