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Resumen: 

La presente investigación tuvo como objetivo describir las fuentes y creencias de autoeficacia de los 

estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio en el contexto de sus prácticas docentes. Como referente 

teórico se utilizó la teoría de la autoeficacia de Bandura. El diseño del trabajo fue cuantitativo por encuesta. 

Los participantes fueron 42 alumnos que cursaban el cuarto año de la Licenciatura en Educación Secundaria 

en las especialidades de Formación Cívica y Ética, Matemáticas y Telesecundaria del estado de Quintana Roo. 

En cuanto a las fuentes de la autoeficacia los estudiantes mencionaron contar con poca experiencia previa al 

momento de realizar sus prácticas; sin embargo, dijeron haber tenido numerosas experiencias vicarias, haber 

recibido mucha persuasión verbal y haber experimentado estados fisiológicos y emocionales en su mayoría 

positivos. Los estudiantes dijeron sentirse muy capaces para el desarrollo e implementación de sus actividades 

docentes.
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Introducción
Las investigaciones en el contexto internacional sobre el sentido de autoeficacia docente han 

encontrado de manera consistente que este influye de manera importante en el interés que los profesores 

ponen en sus clases (Mirsanjari, Karbalaei & Afraz, 2013), la satisfacción en el empleo (Caprara, 2006) y la 

perseverancia frente a las adversidades (Milner & Woolfolk, 2003), entre otros. No obstante, en México 

la investigación sobre este tema es aún escasa. Específicamente en el contexto de las escuelas normales 

únicamente se detectaron tres estudios que investigan la autoeficacia docente en los formadores de 

docentes (Garduño, Carrasco & Raccanello, 2010); el sentido de autoeficacia de los futuros profesores 

(Ortega, Rosales  & Sánchez, 2016) y las creencias de autoeficacia para el uso de la tecnología en profesoras 

de educación preescolar (Reyes-Cruz, Díaz-Mendoza & Castillejos-García, 2017). 

El papel de los docentes de secundaria cobra actualmente gran relevancia  debido a que  según los 

resultados de PLANEA (Instituto nacional para la evaluación de la educación, 2018) es el nivel que presenta 

mayores desafíos en cuanto al desarrollo de los aprendizajes claves. En Quintana Roo el 71% de los alumnos 

obtuvo en lenguaje y comunicación los niveles 1(insuficientes) y 2 (elemental); mientras que en matemáticas 

el 88.3 obtuvo esos mismos niveles. Luego entonces, las instituciones formadoras de docentes deben 

interesarse en egresar alumnos con las competencias necesarias para trabajar en un nivel que demanda 

una alta capacidad para diseñar estrategias, actividades y material didáctico. Los estudios muestran que 

las creencias de qué tan capaz se es para realizar estas actividades docentes influyen fuertemente en el 

desempeño real de los futuros profesores.

Es relevante entonces investigar el sentido de autoeficacia de los maestros en formación del Centro de 

Actualización del Magisterio (CAM) para contar con un panorama inicial sobre lo que ocurre en la formación 

de los futuros profesores. Tschannen-Moran, Hoy & Hoy (1998) mencionan que evaluar el sentido de 

autoeficacia de los profesores en formación ayuda a detectar sus debilidades con el fin de superarlas. Las 

reformas educativas de los últimos años han generado la necesidad de trasformar el desarrollo profesional 

de los nuevos docentes. De ahí la importancia de empezar a generar investigaciones que permitan a las 

escuelas normales tener bases sólidas para realizar propuestas que apoyen la formación de maestros con 

la capacidad de responder a las necesidades educativas nacionales e internacionales. Por ende, el  objetivo 

de esta investigación fue describir las fuentes y creencias de autoeficacia de los estudiantes del Centro de 

Actualización del Magisterio en el contexto de sus prácticas docentes.

Desarrollo

Marco teórico

De acuerdo con Bandura (1997) la autoeficacia es la creencia que se desarrolla sobre nuestras propias 

capacidades y habilidades para alcanzar ciertos objetivos, en el caso de la presente investigación se trata 

de descubrir qué tan capaces se sienten los alumnos de cuarto año de la Licenciatura en Educación 

Secundaria de llevar a cabo de manera adecuada sus prácticas docentes. 
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Bandura (1997) señala que “las creencias de autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro de metas 

y tareas de un individuo. Si las personas creen que no tienen poder para producir resultados, no harán 

el intento para hacer que esto suceda”. (p. 2) .De acuerdo con Bandura (1977) “la autoeficacia, se define 

como el conjunto de juicios de cada individuo sobre las capacidades propias para organizar y ejecutar las 

acciones requeridas en el manejo de posibles situaciones específicas”. (p.3). Tales juicios tienen importantes 

efectos sobre la elección de conductas o actividades, sobre el esfuerzo empleado y la persistencia, y sobre 

los patrones de pensamiento y las reacciones emocionales ante las tareas. El proceso de construcción de 

las creencias de autoeficacia se basa fundamentalmente en las fuentes de información propuestas  por 

Bandura (1997), a continuación se describen:

1. Experiencias de desempeño. Las creencias de autoeficacia se generan a partir del éxito o fracaso en la 

ejecución de una tarea Bandura (1997). “El éxito tiende a fortalecer las creencias en la autoeficacia personal 

percibida, mientras que el fracaso tiende a debilitar dichas creencias” (p.7).Pensar solo en obtener el éxito 

también provoca que la gente se desaliente cuando ese resultado no ocurre, por lo tanto es importante 

considerar cierta dificultad en la tarea o meta que se espera lograr ya que ello permitirá al individuo 

perseverar y  convertir los fracasos en éxitos utilizando las capacidades individuales para ejercer el control 

que necesita. 

 2. Experiencias vicarias. Permite al individuo evaluar en términos de observación, sus habilidades para 

llevar a cabo la tarea prevista. Bandura (1997) sostiene que “mediante la observación de los logros de otras 

personas el individuo se compara y se ve a sí mismo desempeñándose en la misma situación. Cuando se 

supera el logro de colegas o compañeros, éste éxito contribuye a incrementar las creencias de autoeficacia, 

mientras que lo contrario, es decir, ser superado, tiende a disminuirlas”(p.7). Por lo tanto, la observación de 

cómo los demás realizan con éxito determinadas  actividades puede producir expectativas de eficacia en 

observadores que también  poseen las capacidades para dominar actividades comparables. 

3. Persuasión verbal. Bandura (1997) afirma que “cuando las personas reciben apreciaciones en “juicios 

valorativos o evaluativos” de personas cercanas en torno a sus capacidades para alcanzar el éxito, esta 

persuasión verbal parece fortalecer el sentido de autoeficacia, lo cual induce al individuo a esforzarse para 

alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas estrategias o poniendo mayor voluntad y esfuerzo de su 

parte” (p.7). Es por esto que las personas pueden incrementar sus expectativas de eficacia para una tarea 

dada e iniciar en consecuencia un determinado curso de acción cuando por persuasión se establece el 

convencimiento de que poseen ciertas capacidades y pueden superarse los obstáculos y dificultades de la 

misma. 

 4. Estados fisiológicos y emocionales. Bandura (1997) sostiene que los estados emocionales de una 

persona ejercen influencia sobre el sentido de eficacia desde la perspectiva de que la activación fisiológica 

evidenciada en ansiedad, estrés, estado de ánimo, y temores, afectan el desempeño del individuo. Así, 

quienes se consideran altamente eficaces suelen beneficiarse de dicha activación fisiológica debido a que 
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perciben tal activación como facilitadora para la realización de la tarea. (p. 7).Es por ello que las situaciones 

estresantes generan reacciones emocionales muy intensas que favorecen a que las personas desarrollen 

bajas expectativas de éxito y por el contrario si las situaciones son motivadoras generan alta expectativa 

de éxito. 

Método

La presente investigación es cuantitativa exploratoria (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) dado 

que, como ya se ha mencionado, solo se encontraron dos trabajos cuyos participantes son estudiantes 

normalistas.  La selección de la muestra fue por criterio (Creswel, 2007) y estuvo constituida por 42 

estudiantes. Estos debían encontrarse en cuarto grado  porque es en ese nivel donde realizan prácticas 

en contexto real por un mayor número de horas. Solo había 42 estudiantes realizando prácticas en el 

momento del levantamiento de los datos, por lo que se realizó un censo.  Se diseñó un instrumento tipo 

Lickert  expresamente para esta investigación. Se siguieron los procedimientos sugeridos por Levi y Varela  

(1998) para asegurar la validez y confiabilidad del mismo. La versión final estuvo conformada por 30 ítems: 

11 para medir las creencias de autoeficacia, 5 para la experiencia previa, 5 para la experiencia vicaria, 4 para 

la persuasión verbal y 5 para los estados fisiológicos y emocionales. La confiabilidad fue de un alfa de 

Cronbach de .75. Se realizaron análisis descriptivos de los datos obtenidos.

Resultados y discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos. Respecto de la experiencia docente previa al 

inicio de las prácticas, la mayoría de los participantes dijo que esta fue suficiente, aunque también se 

presentaron porcentajes de entre el 15 y 25 % en las opciones escasa y nula. Solo en la pregunta 4,  un 28% 

dijo haber tenido bastante experiencia informal. Un 69%  calificó esta experiencia previa como de regular 

calidad. Los porcentajes específicos se consignan en la tabla 1.

Tabla 1:  Experiencia previa

Pregunta. nula escasa suficiente Bastante Mucho

1. Mi exPeriencia iMPartiendo clase antes de iniciar la 

Práctica docente fue:
25 22 38 12 3

2. Mi exPeriencia dando asesorías ha sido 20 20 40 18 3
3. Mi exPeriencia docente forMal (suPlencias, ayudantías) 

ha sido.
25 15 40 20 0

4. Mi exPeriencia docente inforMal (asesorías, Pláticas 

inforMales ) ha sido 
15 23 31 28 3

Pregunta. PésiMa Mala regular Muy  Buena excelente

5. Mi exPeriencia docente antes de Mi 

PriMera Práctica fue
3 18 69 10 0

Bandura (1997)  afirma que las experiencias previas de desempeño son un factor muy importante que incide 

en el sentido de autoeficacia. Es previsible entonces que los estudiantes no se sintieran muy seguros al 
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inicio de sus prácticas docentes dado que se trataba de una actividad nueva para un buen número de ellos 

y el resto habría tenido escaso  o regular contacto con las aulas. Respecto de la calidad de la experiencia, 

la mayoría de los estudiantes la reporta como regular. Bandura señala que el éxito tiende a fortalecer las 

creencias en la autoeficacia personal percibida, mientras que el fracaso tiende a debilitar dichas creencias. 

La poca experiencia previa de los estudiantes no les había permitido fortalecer su sentido de autoeficacia, 

por lo que el buen desarrollo del programa de prácticas docentes cobra especial relevancia. 

En cuanto a la experiencia vicaria, la tendencia de los alumnos fue responder en las opciones siempre y 

casi siempre en los ítems que se referían al ejemplo de los profesores o a observar a sus compañeros tener 

logros de ejecución. No obstante, el  ítem 2 muestra diversidad de opiniones respecto de considerar a los 

compañeros como modelos a seguir.  Los porcentajes en detalle se observan en la  tabla 2.

Tabla 2. Experiencia Vicaria

íteM nunca algunas veces neutral casi sieMPre sieMPre

1. Mis tutores han servido de ejeMPlo Para Mejorar Mi deseMPeño 

docente 
2 16 17 25 40

2. Mis coMPañeros son un Modelo a seguir Para Mi 7 28 20 35 10
3. oBservar los éxitos de Mis coMPañeros en su Práctica 

docente Me alientan a continuar Mejorando.
 5 10 15 30 40

4. ver que un coMPañero suPere adversidades de su Práctica 

docente Me aniMa a intentarlo a Pesar de las dificultades.
7 7 18 23 45

5. el intercaMBio de exPeriencias entre coMPañeros norMalistas 

aPoyan la Mejora de Mi Práctica docente.
7 7 13 23 50

 

Estos hallazgos son similares a los de Maldonado (2011) quien encontró que docentes de Guatemala 

catalogaron su experiencia vicaria como alta  al tener profesores que ellos consideraban como modelos 

eficaces que influyeron durante su proceso de formación. En cuanto a los estudiantes del CAM, los resultados 

podrían explicarse porque los  alumnos desde primer semestre cursan asignaturas relacionadas la práctica 

docente. En dichas asignaturas se programan jornadas de observación y práctica, esto contribuye a que los 

alumnos detecten a ciertos profesores como ejemplo a seguir y también a la observación del desempeño 

de sus compañeros. Bandura (1997) sostiene que “mediante la observación de los logros de otras personas 

el individuo se compara y se ve a sí mismo desempeñándose en la misma situación”, lo que puede alentarlos 

a  mejorar. 

En cuanto a la cantidad de persuasión verbal recibida por parte de los supervisores de práctica y del 

personal directivo, las respuestas de los estudiantes se ubicaron mayormente en las opciones suficiente 

y regular. En cuanto a la contribución de la retroalimentación en la mejora de su desempeño docente, los 

estudiantes tendieron a responder en las opciones  casi siempre y siempre (Véase tabla 3). 
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Tabla 3: Persuasión verbal

Pregunta. nula Poca regular  suficiente Mucha

1. la retroaliMentación de los suPervisores de Mi Práctica 

docente ha sido.
0 5 32 43

20

2. la retroaliMentación que reciBo del Personal directivo de la 

secundaria de Prácticas ha sido 
5 13 20 45 17

Pregunta nunca algunas veces neutral casi sieMPre sieMPre 
3. la retroaliMentación de los suPervisores de Mi Práctica 

docente ha contriBuido a la Mejora de Mi deseMPeño docente
0 5 17 25 53

4. los coMentarios que reciBo de Mis aluMnos soBre Mi 

Práctica  docente  han contriBuido en la Mejora de Mi 

forMación Profesional

0 0 10 35 55

 

Pudiera ser que los practicantes perciban una persuasión verbal suficiente debido a que reciben 

retroalimentación por medio de 3 rúbricas y un análisis FODA. Estos cuatro elementos permiten analizar 

desde todas las perspectivas la práctica del alumno y le da el sustento al maestro que la supervisa para 

retroalimentar su desempeño. Reyes-Cruz y Pool-Antonio (2017) señalan que  los profesores a cargo de las 

materias de práctica docente influyen mediante la persuasión verbal en el sentido de autoeficacia de los 

practicantes. 

Adicionalmente, los practicantes indicaron que los comentarios que reciben sobre su práctica  docente  han 

contribuido  también en la mejora de su  formación profesional fortaleciendo así su sentido de  autoeficacia. 

Estos comentarios se dan regularmente al término de las semanas de práctica, cuando los practicantes se 

despiden y entonces quienes fueron sus alumnos les dicen que aprendieron mucho e incluso el docente 

tutor les pide sus planeaciones o el material didáctico para aplicarlo en otras clases. Bandura (1997) afirma 

que cuando la gente recibe apreciaciones basadas  en juicios evaluativos en torno a sus capacidades para 

alcanzar el éxito, esta persuasión verbal tiende a fortalecer  el sentido  de la autoeficacia. 

Respecto de los estados fisiológicos y emocionales, los resultados muestran que en general los estudiantes 

tienden a sentirse seguros durante su práctica y que son pocos los que experimentan estados emocionales 

o fisiológicos adversos (Ver los porcentajes en la tabla 4). 

Tabla 4: Estados fisiológicos y emocionales

Pregunta. sieMPre casi sieMPre neutral algunas veces nunca

1. Me siento seguro (a) al realizar Mi Práctica docente   40 30 13 10 7
2. las Prácticas docentes que he realizado Me han estresado. 0 12 15 50 23
3. el estrés que Me causa la Práctica docente es Mayor al resto 

de las actividades escolares.
5 2 17 38 38

4. tener Muchas oBservaciones negativas de Mi Práctica 

docente, Me hace sentir triste.
12 5 10 48 25

5. cuando cuMPlo con todos los eleMentos Para realizar Mi 

Práctica docente, Me siento seguro
67 10 10 10 3
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Este hallazgo es similar al de Furtado, et al. (2017) quienes encontraron que docentes brasileños se 

sintieron en confianza y motivados al momento de llevar acabo sus clases, los autores lo atribuyen a la 

juventud de los sujetos y a actitud positiva de los futuros profesores ante las prácticas. Los alumnos del 

CAM cuentan con dos semanas para realizar planeaciones y estas son supervisadas  rigurosamente por 

expertos en las áreas a enseñar, esto pudiera influir en que lo estudiantes se sientan seguros  y realicen 

sus prácticas adecuadamente. Sin embargo, algunos alumnos expresaron en ocasiones sentirse tristes 

al recibir comentarios negativos por parte de sus supervisores después de sus prácticas. Bandura (1997) 

señala que  el humor o los estados emocionales pueden  tener impacto en cómo las personas interpretan 

sus experiencias. Posiblemente los futuros profesores no estén acostumbrados a recibir críticas. Por ello, 

la reflexión en la acción que los estudiantes realizan en el contexto de sus prácticas es muy importante 

para analizar su desempeño y diseñar nuevas estrategias de mejora. Asimismo, los sujetos señalaron en 

gran mayoría sentir algunas veces estrés después de realizar sus prácticas, esto puede deberse a los 

numerosos productos que tienen que entregar a su regreso al CAM y que son base para diseñar una ruta 

de mejora.  Bandura (1997) establece que el estrés puede ejercer influencia en el desarrollo y percepción de 

una determinada tarea.  

En lo que atañe al sentido de la autoeficacia docente de los sujetos, la  gran mayoría se dijo capaz y 

muy capaz. Únicamente en el diseño de materiales y la evaluación de los estudiantes hubo un porcentaje 

cercano al 3% que se autoevaluó como incapaz y un 5% se dijo poco capaz de identificar necesidades 

especiales (Ver tabla 5).

Tabla 5: Sentido de autoeficacia

Pregunta. incaPaz Poco caPaz caPacidad ProMedio caPaz Muy caPaz

1. soy caPaz de evaluar el deseMPeño de Mis aluMnos. 2 0 18 60 20
2. soy caPaz de identificar las necesidades Particulares de 

Mis aluMnos 
0 5 22 60 13

3. soy caPaz exPresar Mis ideas con claridad y sencillez 

Para Mis aluMnos
0 0 22 48 30

4. soy caPaz de detectar las áreas de oPortunidad de Mis 

aluMnos.
o o 33 55 12

5. soy caPaz de auto evaluar Mi Práctica docente. 0 0 33 55 12
6. soy caPaz de estaBlecer un cliMa de traBajo docente 

aProPiado
0 0 22 45 33

7. soy caPaz de diseñar Material didáctico adecuado a las 

necesidades de Mis aluMnos
2 3 13 56 26

8. soy caPaz de usar estrategias de aPrendizaje de acuerdo 

a las características y necesidades de Mis aluMnos.
0 2 15 58 25

9. soy caPaz de valorar la iMPortancia del traBajo en 

equiPo
0 0 5 65 30

10. soy caPaz de estaBlecer un cliMa de inclusión en Mi 

gruPo.
0 2 15 63 20

11. soy caPaz de doMinar los contenidos teMáticos a 

iMPartir a Mis aluMnos.
0 2 17 53 28
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Estos resultados coinciden con los de Ortega-Muñoz & Rosales-Martínez (2016) quienes encontraron que 

los estudiantes de la Benemérita  y Centenaria  Escuela Normal del Estado de Durango contaban con un 

nivel de autoeficacia alta. Los alumnos del CAM se consideran con autoeficacia alta, esto puede deberse a 

que en general han recibido persuasión verbal positiva, han tenido buenas experiencias vicarias y no han 

experimentado estados fisiológicos y emocionales muy negativos. Es decir, la información que las fuentes 

de autoeficacia les proporcionan les indican que se están desempeñado adecuadamente, salvo por algunos 

aspectos puntuales. La literatura reporta una tendencia en los profesores en formación a considerarse 

muy eficaces en sus prácticas debido a que esta experiencia aunque real, es supervisada y respaldada por 

profesores y autoridades.  A este respecto Wheatley (2002) sugiere  fomentar la autoereflexión para evitar 

sobrevalorarse y con ello ser menos vulnerables al shock de la realidad en las aulas (Roberts y Moreno, 2003).

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue describir las fuentes y creencias de autoeficacia de los estudiantes del 

Centro de Actualización del Magisterio en el contexto de sus prácticas docentes. Los estudiantes señalaron 

contar con poca experiencia previa al momento de realizar sus prácticas. E cuanto al aprendizaje vicario los 

sujetos mencionaron que este fue bastante. En lo que respecta a la persuasión verbal los alumnos dijeron 

que fue en general positiva. En la última fuente, los estados fisiológicos y emocionales, los practicantes 

manifestaron que factores como el estrés y la tristeza tuvieron poca influencia en el desarrollo de sus 

prácticas. Se halló que los profesores noveles consideran poseer un sentido de autoeficacia alto ya que 

dijeron sentirse muy capaces para el desarrollo e implementación de sus actividades docentes. Lo anterior 

indica que el diseño de las prácticas es adecuado y que la inclusión de una rigurosa observación y análisis 

de las mismas, contribuye a desarrollar la habilidad docente y a fortalecer el sentido de autoeficacia. No 

obstante, también hay que promover en los estudiantes la reflexión para que dimensionen adecuadamente 

la compleja tarea de enseñar. Las prácticas controladas difieren sustancialmente de la docencia autónoma 

en contexto real, sobre todo en la secundaria que es el nivel educativo para el que se preparan los 

participantes de esta investigación. 

Este trabajo aporta elementos para la comprensión del fenómeno estudiado, no obstante, es claro que 

debido a que se contó con una muestra reducida, los resultados no pueden extrapolarse ni tomarse 

como definitivos. Es necesario continuar investigando con muestras más grandes y adicionar elementos 

cualitativos para una comprensión más completa. De esta forma estaremos abonando a una mejor 

comprensión del sentido de autoeficacia de los profesores en formación y  por ende aportando elementos 

para mejorar la calidad de la educación nacional.
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