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Resumen

En México durante los últimos tres sexenios la formación continua de profesores de educación 
básica se ha desarrollado principalmente en la modalidad en línea. Sin embargo, el estudio de 
este campo es reciente en el país. Con la finalidad de contribuir al conocimiento sistemático 
de este campo se planteó un proyecto de investigación (CONACYT-A1-S-298 90) que tiene 
como propósito definir un modelo para este tipo de formación a partir del aseguramiento 
de la transferencia de los aprendizajes en el contexto profesional. En esta ponencia se 
presentan resultados parciales de la investigación, con el objetivo de identificar en la literatura 
especializada los componentes que se consideran relevantes en el diseño de programas de 
formación en línea para el aseguramiento de la transferencia del aprendizaje docente al aula. La 
metodología se basó en los planteamientos de Jabareen (2009) para construcción de modelos 
conceptuales, quien propuso un proceso de teorización, basado en la metodología de la teoría 
fundamentada (Strauss y Corbin, 1990). Como resultado se identificaron tres categorías. El 
análisis mostró que en general existe acuerdo entre los autores con respecto a los elementos 
de los modelos, aunque se registran diferencias en la organización y nivel de definición de cada 
propuesta. Los resultados de este estudio pueden ser la base para el diseño de modelos de 
formación continua de profesores en línea en distintos contextos.
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Introducción

La educación es un componente fundamental para la movilidad socioeconómica de los 
individuos y el desarrollo de los países en diversos ámbitos (ONU, 2015). En la calidad de la 
educación influyen distintos factores, uno de ellos es la efectividad de la enseñanza, la cual 
depende del docente. En los últimos 10 años, diversos organismos nacionales e internacionales 
han publicado orientaciones y recomendaciones para el diseño de políticas dirigidas a fortalecer 
la profesión (OCDE, 2018; Poggi, 2013; Unesco, 2013, 2020). Una de las dimensiones a las que 
refieren estos organismos es la formación de los profesores en servicio, objeto de estudio de 
esta ponencia

Las acciones de formación continua pueden incidir en diversos ámbitos de la práctica 
docente, sin embargo, su objetivo principal es mejorar los aprendizajes de los alumnos. 
Darling-Hammond et al. (2017) definen “el desarrollo profesional efectivo como un aprendizaje 
profesional estructurado que resulta en cambios en las prácticas docentes y mejoras en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes” (p. 2).

La formación de profesores en servicio ha evolucionado de la mano del desarrollo tecnológico 
y hechos relevantes que acontecen en la sociedad. En la actualidad, las tecnologías de la 
información y comunicación (Tics) son un recurso cada vez más utilizado en los procesos de 
formación en servicio (Cordero y Cano, 2022). Las Tics ofrecen valiosas herramientas para la 
formación a distancia o en modalidad mixta, es decir, que combinan la formación presencial y 
el trabajo autónomo con recursos digitales (Castellanos, 2015). 

En el caso de México, durante los últimos años la formación continua de los profesores de 
educación básica se ha desarrollado principalmente desde la modalidad en línea (Gárate y 
Cordero, 2019). En una revisión histórica de la formación continua a distancia para profesores 
en el país, León y Cordero (2022) identificaron que en los últimos tres sexenios el número de 
acciones en esta modalidad ha ido en aumento, a su vez el formato amplió la capacidad de 
atención.

Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia, la Formación en Línea para Profesores 
de Educación Básica (Felpeb) se masificó. Esta modalidad fue una alternativa para mantener 
comunicación con los docentes y brindar atención a sus necesidades formativas ante la 
suspensión de actividades presenciales en las escuelas (Cordero, 2023; Rivera et al., 2021). Los 
dispositivos de formación en este contexto fueron diversos y se presentaron tanto en formato 
autoadministrable, como con apoyo de un experto; con comunicación sincrónica o asincrónica. 

El estudio de la Felpeb en México es reciente (Cordero, 2023; Cordero y Cano, 2022; Gárate 
y Cordero, 2019; León y Cordero, 2022; Rivera et  al., 2021) y aun escaso. A la fecha se carece 
de investigaciones que analicen los componentes asociados a la trasferencia del aprendizaje 
docente en el aula de este tipo de estrategias formativas. De ahí que, se diseñó el estudio 
“Modelo de formación en línea para profesores de educación básica a partir del aseguramiento 
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de la transferencia del aprendizaje docente en el aula”, registrado con la clave A1-S-298 90 de la 
Convocatoria de Ciencia Básica Conacyt (CB2017-2018).

En esta ponencia se presentan resultados parciales del estudio mencionado anteriormente. 
La pregunta de investigación fue: según la literatura ¿cuáles son los componentes que se 
consideran relevantes en el diseño de programas de formación en línea para el aseguramiento 
de la transferencia del aprendizaje docente al aula? El objetivo de la fase de la investigación 
que se presenta en esta ponencia fue identificar en la literatura especializada los componentes 
que se consideran relevantes en el diseño de programas de formación en línea para el 
aseguramiento de la transferencia del aprendizaje docente al aula.

Desarrollo

Enfoque metodológico 

El diseño del estudio es una adaptación de la propuesta para la construcción de un marco 
conceptual diseñado por Jabareen (2009). El autor sugiere partir desde la literatura, en un 
proceso de teorización, basado en la metodología de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 
1990). El modelo comprende ocho fases, en esta ponencia se presentan los resultados de las 
primeras cuatro.

Fase 1: Exploración, mapeo y selección de las fuentes de información. Se realizó la búsqueda 
de documentos en base de datos académicas. Los criterios de selección fueron los siguientes:

• Publicados entre 2012 y 2022.

• Presentan propuestas de modelos conceptuales para la formación continua de profesores 
o desarrollo profesional docente, en la modalidad en línea, con apoyo de un experto, o en 
modalidad mixta (blended). 

• Hacen una revisión sistemática de literatura o metaanálisis de trabajos de investigación.

• Se encuentran publicados en revistas indexadas o son reportes realizados por agencias 
especializadas.

Fase 2: Lectura extensa y cuidadosa. Se llevó a cabo la lectura de los textos y se identificaron 
los fragmentos que exponen modelos conceptuales u orientaciones para el diseño y desarrollo 
de programas de formación en línea. La información se procesó en el programa Maxqda, 
un software de análisis de datos mixtos que permite organizar y clasificar datos, codificar y 
categorizar, realizar análisis y generar reportes de resultados.

Fase 3: Codificación de los datos seleccionados e identificación de los conceptos inherentes 
o subyacentes al constructo estudiado. Se realizaron tres ciclos de codificación abierta, a 
partir de la asignación de etiquetas conceptuales (Jabareen, 2009; Strauss y Corbin, 1990). 
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En el último ciclo se revisaron nuevamente los códigos con la finalidad de descubrir en ellos 
conceptos de la literatura especializada en el tema.

Fase 4: Deconstrucción y categorización de los conceptos encontrados. En esta fase el 
objetivo fue deconstruir cada concepto; con la finalidad de identificar sus principales atributos y 
categorizar los conceptos de acuerdo a sus características y función ontológica, epistemológica 
y metodológica (Jabareen, 2009).  

Resultados 

En la fase de exploración y mapeo se seleccionaron seis textos. En la tabla 1 se presenta el 
número indicador que se le dio a cada texto en el estudio, los autores, el país donde se realizó el 
estudio y el método empleado en cada uno. Como se observa, los textos fueron publicados en 
países anglosajones. En México y Latinoamérica se carece de textos que propongan modelos u 
orientaciones para la formación en línea de profesores en servicio.

 Tabla 1. Textos seleccionados para el análisis. 

No. Autor País Método

1 Philipsen et al. (2019) Bélgica Revisión sistemática con enfoque metaagre-
gativo de 15 artículos.

2 Quinn et al. (2019) Australia Revisión sistemática de dos modelos consid-
erados relevantes.

3 Darling-Hammond et al. (2017) EUA Revisión sistemática de 35 estudios empíricos.

4 Cordingley (2015) Reino Unido Revisión sistemática de ocho textos.

5 Surrette y Johnson (2015) EUA Metaanálisis de 20 artículos académicos re-
visados   por pares.

6 Australian Institute for Teaching 
and School Leadership (2014)

Australia Revisión de 30 diseños de aprendizaje profe-
sional, la mitad fueron en línea y la mitad cara 
a cara.

A partir de la codificación abierta de los elementos de los seis modelos seleccionados se 
identificaron tres categorías: (a) contextualización, (b) enfoque y estrategias de desarrollo 
profesional y (c) diseño y desarrollo del programa. En las siguientes líneas, se describen las 
categorías y códigos al interior de éstas y se indican los autores que se refieren a cada código.

Contextualización. Esta categoría se refiere a la importancia tomar en cuenta las características 
de las instituciones, profesores y estudiantes en el diseño del programa formativo para favorecer 
que sea oportuno, coherente, relevante y transferible a la práctica. Como se observa en la tabla 
2, la categoría se dividió en cuatro códigos, los cuales se describen a continuación.
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Tabla 2. Textos en la categoría contextualización. 

Códigos Textos

Características críticas [1, 2, 5, 6]

Características institucionales [1, 4, 6]

Necesidades de los estudiantes [1, 4, 6]

Necesidades de los profesores [1, 6]

Características críticas. Los autores hacen referencia a condiciones que favorecen que el 
contenido y el diseño del programa sea consistente con las políticas o iniciativas vigentes, 
así como con los conocimientos, necesidades y creencias del docente y que se consideran 
determinantes para la transferencia del aprendizaje de los profesores a su práctica, ya que se 
relacionan con la contextualización del programa, estas son: que sea oportuno [6], coherente 
[2, 5] y relevante [1, 2]; que esté centrado en el futuro [1] y se fundamente en la investigación 
reciente [6]; y que sea transferible a la práctica [1]. 

Características institucionales. Tres de los autores hacen referencia a la relevancia de la 
institución en la formación continua y la importancia de considerar en el diseño del programa: 
el modelo educativo, filosofía, objetivos, metas y necesidades de la institución a la que 
pertenece docente. Esto va en cuatro sentidos: vincular el programa con el plan y los objetivos 
de la institución [1, 6], contextualizar el programa para que sea coherente con la cultura de la 
escuela [1, 4] y contar con financiamiento [1]. 

Necesidades de los estudiantes. En concreto, tres autores señalan la relevancia de vincular 
el programa con las características de los estudiantes, de los profesores que participan en el 
programa, tanto con los objetivos de aprendizaje [1, 4, 6], como con los resultados educativos 
[6].

Necesidades de los profesores. Además, dos autores refieren a la importancia de considerar 
las características de los profesores: identificar las necesidades actuales y futuras [1, 6], comparar 
con otras experiencias de formación [1] y considerar sus creencias [1]. 

En esta categoría es importante señalar que, si bien Darling-Hammond et al. (2017) no define 
un elemento que en concreto se refiera al contexto, en la descripción de distintos componentes 
del modelo hace referencia al “contexto de la práctica del profesor”. 

Enfoque y estrategias de desarrollo profesional. En los modelos revisados se plantean 
elementos de la didáctica que caracterizan a los programas exitosos de formación de profesores, 
en modalidad en línea. Se identificó que los autores proponen: enfoques didácticos, estrategias, 
metacompetencias y definen el rol del facilitador, como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Textos en la categoría enfoque y estrategias de desarrollo profesional.

Códigos Textos

Enfoques didácticos [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Metacompetencias [1, 3, 4, 5, 6]

Estrategias de acompañamiento [1, 3. 4, 6]

Estrategias de trabajo colaborativo [2, 3, 4, 5]

Rol del facilitador [2, 3, 4, 6]

Enfoques didácticos. Este código refiere a las configuraciones que modelan el diseño del 
contenido, las actividades y las interacciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 
todos los modelos los autores hacen referencia a este tópico, particularmente se refieren a 
tres enfoques: el aprendizaje activo [1, 2, 3, 4, 5], el enfoque del cambio educativo [1, 6] y el 
aprendizaje reflexivo [4].  

Metacompetencias.  En cuatro propuestas se hace referencia a procesos que se deben 
promover en los profesores para el logro de los aprendizajes en entornos virtuales de formación 
continua y su transferencia al aula, los cuales denominamos metacompetencias. Habilitan 
al docente para adaptarse continuamente, facilitan su aprendizaje constante, tanto a nivel 
cognitivo, porque permiten la asimilación y reorganización del pensamiento, como emocional 
porque libera su motivación por aprender (Reguant, 2011). En concreto los autores mencionaron: 
motivación [1], confianza [1], reflexión acerca de su práctica y el trabajo de sus estudiantes [1, 
2, 5, 6], innovación [6], investigación e indagación [6], proactividad [5], nuevas soluciones [6], 
habilidades de alto nivel [6] y observación [6]. Resalta que varias de las metacompetencias 
corresponden a la propuesta del Australian Institute for Teaching and School Leadership (2014) 
[6] en particular dichos elementos forman parte de una categoría que denominan “enfoque al 
futuro”. 

Estrategias de acompañamiento. Se refiere al apoyo presencial o a distancia que favorece el 
intercambio y retroalimentación con la finalidad de orientar a los docentes para que enfoquen 
su actuación en los elementos clave que influyen en los aprendizajes de los estudiantes 
(Mejoredu, 2023). En particular los autores mencionaron el acompañamiento [3, 6], el apoyo 
entre pares [1, 4] y la mentoría [6].

Estrategias de trabajo colaborativo. Cuatro modelos integran actividades en las que los 
profesores comparten experiencias, estudian, analizan o investigan de manera conjunta 
acerca de la propia práctica o de sus pares en un contexto institucional y social específico 
(Valliant, 2016). En particular se hace referencia a cinco estrategias: la colaboración en entornos 
de trabajo [3], el modelaje de prácticas efectivas [3], el dialogo profesional [4], la discusión entre 
pares [5] y el establecimiento de comunidades de aprendizaje [6].
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Rol del formador. Como parte del enfoque didáctico también es necesario replantearse las 
cualidades con las que se espera que se conduzca el facilitador en un programa de formación 
continua, los autores destacan que debe ser reconocido como experto [3, 6] y ser especialista 
[4]. En cuanto al trabajo en el aula, se propone que sea un facilitador del aprendizaje [2] y se 
plantee su rol desde la perspectiva del cambio docente [1].

Diseño y desarrollo del programa. En los seis modelos se hace referencia a elementos del 
programa formativo que se definen en el proceso de diseño instruccional. Los códigos se 
presentan en un orden secuencial, que atiende a la lógica del proceso de diseño instruccional, 
como se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4. Textos en la categoría diseño y desarrollo del programa.

Códigos Textos

Contenido [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Tiempos [1, 2, 3, 5]

Retroalimentación [3, 5, 6]

Entorno tecnológico [1, 2]

Objetivos [1]

Procedimientos [1]

Difusión [1]

Evaluación [1]

Contenido. La definición del contenido va en dos vertientes, en primer lugar, tres de los autores 
destacan que el programa debe centrarse en el conocimiento pedagógico disciplinar [2, 3, 5], es 
decir, las estrategias de enseñanza asociadas al contenido curricular que enseñan los docentes 
y que en concreto favorece la mejora de la práctica dentro de los contextos del salón de clases 
(Darling-Hammond et al., 2017). En segundo, dos autores acentúan el papel de la teoría, el 
conocimiento pedagógico en general [4, 6], en palabras de Cordingley (2015) la “comprensión 
del por qué las cosas funcionan y por qué no funcionan” (p. 245). 

Tiempos. Los ambientes de aprendizaje en línea son una solución a los problemas de falta 
de tiempo para la formación continua de los profesores [1]. Philipsen et al. (2019) señalaron 
la importancia de considerar el calendario de enseñanza en la distribución de los tiempos 
del programa [1]. Cuatro autores destacan la relevancia de que el programa se lleve a cabo 
durante un periodo sostenido de tiempo [1, 2, 3, 5]. Darling-Hammond et al. (2017) enfatizaron 
que “el desarrollo profesional efectivo brinda a los maestros el tiempo adecuado para aprender, 
practicar, implementar, y reflexionar sobre nuevas estrategias que faciliten cambios en su 
práctica” (p. 4). 
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Retroalimentación. Este es un espacio de tiempo para que los profesores piensen, reciban, 
aporten y hagan cambios en su práctica facilitando la reflexión, se pueden ofrecer mientras 
los maestros analizan planes de clase, realizan una clase muestra o presentan videos de su 
práctica (Darling-Hammond et al., 2017). Generalmente, estas actividades se coordinan con un 
facilitador [1, 3], pero los autores han destacado la importancia de que esta actividad ocurra 
entre pares en los ambientes virtuales de aprendizaje profesional [3, 5, 6].

Entorno tecnológico. Se relaciona con la Selección de la plataforma en la que se diseña el 
programa formativo y las herramientas y recursos que la conforman, incluye el soporte técnico. 
Solo dos de los modelos hacen referencia a este código en particular los autores hacen referencia 
a cómo se realizará la entrega en línea, en particular en el diseño del programa de manera 
virtual [1], la definición de los objetos y herramientas de aprendizaje [2] y el soporte técnico para 
brindar apoyo tecnológico y retroalimentación a los profesores [3]. 

Objetivos. Definición de lo que se espera lograr en el programa formativo. La definición de 
los objetivos generales y específicos del programa [1] no se encuentra especificada de manera 
concreta en la mayoría de los modelos, sin embargo, a partir del análisis se pudo identificar que 
va de la mano de la selección de contenidos [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Procedimientos. Se refiere al diseño de las acciones específicas que guían el programa 
de formación en línea. Philipsen et al. (2019) señalan específicamente que diseñar los 
procedimientos significa transformar la base del programa a un curso en línea [1].

Difusión. Se relaciona con los procesos de socialización con otros colegas de lo aprendido en 
el programa de formación, incluye la formación en “cascada”. Philipsen et al. (2019) resaltaron 
la relevancia de que los profesores compartan con sus pares los conocimientos y habilidades 
desarrollados en los programas de formación con la finalidad de contribuir a la formación de 
sus pares [1], los autores se refieren al proceso que tradicionalmente se denomina formación en 
cascada (Gregory y Salmon 2013, como se citó en Philipsen et al., 2019). 

Evaluación. Se identificó que solo Philipsen et al. (2019) incluyeron a la evaluación como uno 
de los elementos de su propuesta [1]. Los autores refieren a la evaluación del programa, con el 
objetivo de realizar adecuaciones y adaptarlo al contexto local y necesidades de los profesores. 

Conclusiones

La revisión sistemática de literatura es una metodología que ha cobrado relevancia en distintas 
disciplinas, entre ellas la educación. Con respecto a la formación continua como objeto de 
estudio de trabajos que aplican esta metodología, se identificaron diversas publicaciones de 
países anglosajones que realizan análisis desde este enfoque, con la finalidad de proponer 
modelos para la formación de profesores a distancia o mixto. Por lo que podemos decir que este 
es un objeto de estudio reconocido en países como Estados Unidos, Bélgica, Australia y Reino 
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Unido. Sin embargo, en Latinoamérica, y en concreto en México, se carece de investigaciones 
con este propósito.

Un modelo es una guía que orienta la acción. En el caso de la Felbep un modelo puede ser 
una pauta que oriente la actuación de distintos actores que intervienen en el proceso. A 
las autoridades educativas les permite trazar una guía para el diseño de los programas de 
formación continua, evaluar la selección de éstos y valorar la transferencia del aprendizaje 
docente en el aula. A las instituciones formadoras las orienta en el diseño y desarrollo de los 
procesos formativos. Además, es una guía para la actuación de los formadores y es un referente 
para los participantes acerca de qué esperar de la formación en esta modalidad. 

Como resultado de este estudio, los elementos de los modelos revisados se organizaron en tres 
categorías: (a) contextualización, (b) enfoque y estrategias de desarrollo profesional y (c) diseño 
y desarrollo del programa. Si bien, las categorías están claramente delimitadas, sus elementos 
se relacionan entre sí y el contenido de una influye en las otras. Todos los autores refirieron por 
lo menos a un código de dichas categorías, a excepción de un caso, ya que uno de los autores 
[3] no menciono ningún elemento de la categoría contextualización. En general, aunque la 
organización de las propuestas y su nivel de definición es diversa se identificaron elementos 
de acuerdo entre los autores, de los cuales destacan: 

• La importancia de considerar las características institucionales [1, 4, 6] y las necesidades e 
intereses de los estudiantes [1, 4, 6] y profesores [1, 6] para el diseño de programas coherentes 
[2, 5] y relevantes [1, 2].

• El aprendizaje activo como enfoque didáctico del programa formativo [1, 2, 3, 4, 5].

• La propuesta de metacompetencias para los profesores, en particular de la reflexión acerca 
de la propia práctica docente y el trabajo de sus estudiantes como parte de los procesos del 
programa [1, 2, 5, 6].   

• El enfoque en el trabajo entre pares, pues coinciden en que los programas deben incluir 
estrategias de acompañamiento [1, 3, 4, 5] y de trabajo colaborativo [2, 3, 4, 6], incuso hay 
autores que mencionan que la retroalimentación se debe dar entre iguales.

• La relevancia del contenido en el diseño del programa y proponen que debe centrarse en 
el conocimiento pedagógico disciplinar [2, 3, 5] y el conocimiento pedagógico en general 
[4, 6].

Con respecto a los elementos que forman parte de cualquier proceso de enseñanza y 
aprendizaje, destacó que ninguno de los modelos considera la evaluación de los aprendizajes 
de los participantes. Aunque se refieren a la retroalimentación [3, 5, 6] y se entiende que ésta 
es parte de un proceso evaluativo habría que poner a discusión la importancia de incluir de 
manera textual la evaluación como parte del modelo. Solo uno de los autores se refirió a la 
evaluación, específicamente del programa [1].
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Los resultados de esta investigación pueden ser un primer acercamiento al diseño de modelos 
de formación de docentes en servicio en distintos escenarios. En el caso de este estudio, 
la construcción de un modelo para la Felpeb adecuado al contexto de los profesores en el 
país requiere someter la propuesta a procesos de socialización y validación de los docentes, 
formadores y expertos en la materia. 
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