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Resumen

La investigación tiene por objetivo explorar las experiencias significativas de Desarrollo 
Profesional Docente (DPD) que llevan a la construcción de la Identidad Docente (ID) en Nivel 
Medio Superior (NMS) y responde a la pregunta ¿Cuáles son las experiencias significativas de 
DPD que llevan a la construcción de la ID en NMS?  Para ello, se plantea la relevancia de la 
formación continua en el contexto educativo actual y se explica el DPD como un concepto para 
entender la formación centrada en el docente, particularmente, en la diversidad de contextos 
y características del NMS a partir de los contenidos y procesos que conforman su ID, y que se 
concretan en su práctica.  

Por ende, desde el interaccionismo simbólico, se integra la teoría de la identidad para explicar 
la relación entre los objetos y la metodología de estudio. La investigación se aborda desde el 
paradigma hermenéutico interpretativo, el enfoque cualitativo y el método biográfico narrativo 
para explorar las experiencias significativas de DPD a través de la construcción de journey plots 
y relatos personales que den cuenta de los contenidos y procesos identitarios.  Se prevé que 
los resultados contribuyan a la comprensión e implementación de procesos formativos en los 
docentes desde una perspectiva holística, reflexiva, participativa y situada en la diversidad de 
contextos y problemáticas que presenta en NMS de manera que se incida en la generación y 
concreción de una política educativa de DPD. 
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Introducción

En el contexto educativo el docente y su formación son factores clave para el desarrollo de 
aprendizajes en los alumnos y la calidad de los sistemas educativos (Calvo, 2019 y UNESCO, 
2016). Los cambios constantes que caracterizan la sociedad actual se han traducido en nuevos 
retos y exigencias para la educación, las instituciones educativas y la labor docente.

Lo anterior ha generado crisis en las formas de ver y ejercer la docencia, convirtiéndola en una 
profesión cada vez más compleja y demandante. Pues más allá de facilitar saberes en contexto 
académico, los docentes son promotores del desarrollo y potencial humano, lo cual implica 
abordar las esferas de lo afectivo, emocional y social como parte de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Lo que pone de manifiesto la necesidad de una profesionalización docente (Day 
y Sachs, 2004; Dussel, 2007; Tardif, 2016; Tedesco y Tenti, 2002; UNESCO, 2016 y Vezub, 2019). 

Pese a que la formación continua es una necesidad y un derecho de los profesores, las 
investigaciones indican que los diversos esfuerzos y modelos no están teniendo el impacto 
esperado en sus prácticas (Calvo, 2019; Day y Sachs, 2004; Monereo, 2010; UNESCO, 2016 y 
Vaillant y Marcelo, 2016), debido a varias problemáticas: (1) los tomadores de decisiones son 
agentes externos al aula que desconocen el contexto y sus necesidades. (2) Predominan 
modalidades expositivas y pasivas que no generan aprendizajes significativos. (3) La ausencia 
de mecanismos de evaluación y acompañamiento. (4) El poco reconocimiento a la dimensión 
personal y emocional del docente. (5) La falta de claridad en la política educativa que regule 
estos procesos en Latinoamérica (Day y Sachs, 2004; Díaz-Maggioli, 2004, Monereo, 2010; 
Vaillant y Marcelo, 2016 y Vezub, 2019). 

Lo anterior, demuestra lo complejo de la formación y la necesidad de vislumbrarla con un 
carácter más holista y desde el docente.  En este sentido, el concepto de Desarrollo Profesional 
Docente (DPD) presenta una alternativa para comprender los procesos de formación continua 
poniendo al centro al docente, sus necesidades, el contexto en el que se desenvuelve, su identidad 
y trayectoria profesional. El DPD reconoce al docente como un profesional de la enseñanza y a 
su formación como un proceso continuo y evolutivo, brindándoles el protagonismo para influir 
en el cambio educacional (Kelchtermans, 2005; Tardif, 2016 y Vaillant y Marcelo, 2016). En este 
sentido, es un proceso continuo de aprendizaje que se lleva a cabo en un contexto específico 
y que se concreta en elementos que el docente incorpora a su identidad, generando cambios 
en sus creencias y prácticas. 

En el NMS esto cobra relevancia debido a la ausencia de programas e instituciones que ofrezcan 
opciones de formación inicial. El perfil docente en este nivel se caracteriza por ser profesionales de 
otras áreas que por diversas razones ingresan a la docencia sin la preparación adecuada, por lo que, 
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terminan formándose en la práctica, muchas veces sin el acompañamiento necesario (Alfonzo y 
Avendaño, 2016; MEJOREDU, 2022; Mora et al, 2014; Ojeda, 2008; y Villegas-Torres y Lengeling, 2021).

A partir de lo anterior, se entiende la Identidad Docente (ID) como un constructo dinámico que 
delimita las creencias que el docente asume como verdaderas y que determinan la percepción 
que tiene sobre su eficacia, desarrollo profesional y habilidad para lidiar con el cambio, o en 
su caso las reformas educativas vigentes. Estas percepciones se convierten en guías para la 
práctica y la toma de decisiones (Beijaard et. al., 2000; Cantón y Tardif, 2018, Day et. al., 2006 y 
Rodgers y Scott, 2008). 

La ID se construye por la interacción constante de una serie de contenidos externos e internos 
(Beauchamp y Thomas, 2009; Day et. al., 2006 y Rodgers y Scott, 2008). Dentro de los internos, 
se encuentran las emociones que experimenta el docente, las experiencias significativas 
y los conocimientos propios de la docencia (Beauchamp y Thomas, 2009; Day et. al., 2006; 
Kelchtermans, 2013; Rodgers y Scott, 2008 y Tardif, 2016). Por otro lado, los elementos externos 
son: el contexto tanto institucional como social en el que se desempeña y las relaciones con 
otros (Beauchamp y Thomas, 2009; Day et. al., 2006 y Rodgers y Scott, 2008).

Así mismo, la práctica docente facilita espacios en los que se construye la identidad gracias a 
las experiencias que el docente vive, algunas de estas experiencias corresponden a actividades 
de DPD (Alfonzo y Avendaño, 2016; Beauchamp y Thomas, 2009; Monereo, 2010 y Ojeda, 2008).

El contexto actual demanda docentes capaces de afrontar los retos de un mundo en constante 
cambio, pero en la formación continua persisten prácticas ‘tradicionales’, concebidas como 
cursos y talleres verticales y esporádicos que no están teniendo resultados (Day y Sachs, 2004; 
Díaz-Maggioli, 2004, Monereo, 2010, Vaillant y Marcelo, 2016 y Vezub, 2019). La atención a esta 
situación es inminente, particularmente, en la diversidad de subsistemas que comprenden el 
NMS y la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (MEJOREDU, 2022)

Por lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo explorar las experiencias significativas 
de DPD que llevan a la construcción de la ID en NMS para responder a la pregunta ¿Cuáles son 
las experiencias significativas de DPD que llevan a la construcción de la ID en NMS? 

Además de generar conocimiento para la comprensión de los objetos de estudio, se plantea 
que las contribuciones puedan incidir en la toma de decisiones sobre los procesos de formación 
continua que les permita afrontar los retos que implica la formación de las nuevas generaciones 
en el NMS. Esto puede fortalecer la comprensión, participación y apropiación de los docentes 
como agentes de cambio en los procesos de reforma educativa. 

Desarrollo

Esta investigación se sustenta en el paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo que 
considera a la experiencia humana como subjetiva pues incluye emociones, significados 
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y elementos socio culturales que componen el comportamiento (Farrow, 2020 y Schwandt, 
2000). Así mismo, se reconoce que la realidad es múltiple y se construye socialmente, por lo 
que, comprender el contexto es vital para la construcción del conocimiento.

A partir de lo anterior, se adopta la Teoría de la Identidad para explicar la relación que existe 
entre identidad, sociedad y comportamiento desde una perspectiva sociológica y psicosocial. 
Esta teoría tiene sus orígenes en el interaccionismo simbólico y entiende la identidad como los 
roles que una persona asume como propios. Estos roles tienen un significado y expectativas 
particulares dependiendo del contexto. La función de la identidad es la elección y organización 
de roles de acuerdo con la relevancia que tienen dentro de las estructuras sociales (Serpe y 
Stryker, 2011 y Stryker y Burke, 2000). 

En este orden de ideas, se reconoce que el docente construye su identidad a partir de la 
interacción con sus grupos de referencia (Serpe y Stryker, 2011 y Stryker y Burke, 2000). Por lo 
tanto, el contexto juega un papel muy relevante, tanto para los procesos de DPD como para la 
construcción de la identidad, pues ambos se enmarcan en un determinado tiempo y espacio 
que es necesario conocer para comprender los significados de los docentes (Beauchamp y 
Thomas, 2009; Day et. al, 2006; Day y Sachs, 2004; Rodgers y Scott, 2008 y Vaillant y Marcelo, 
2016).

En este sentido, esta investigación se enfoca en las experiencias de DPD y cómo estas 
transforman la ID. A partir de lo anterior, se considera que el método biográfico narrativo es 
pertinente para abordar este objeto de estudio. 

Según este método, las narraciones tienen el potencial de conocer la experiencia cotidiana 
y las formas en las que los sujetos comprenden e interpretan los sucesos vividos (Connelly 
y Clandinin, 1995; Díaz Barriga Arceo y Coll, 2021). Así mismo, representa un vehículo para 
acceder a la memoria, promover la reflexión y encontrar significados sobre experiencias, 
contextualizadas en un tiempo y espacio. Dando el protagonismo a los participantes para que, 
a través de sus narraciones, den cuenta de sus procesos subjetivos de significación (Agoff y 
Herrera, 2019; Castaño Gaviria y Guisao Gil, 2021; Landín Miranda y Sánchez Trejo, 2019 y Vega, 
2018). El método permite conocer las experiencias de DPD para que, a través de la reflexión, se 
les dote de significado y relación con la construcción de su identidad. 

A partir de lo anterior, la construcción de las narraciones cobra relevancia pues donde los actores 
plasman sus experiencias, reflexionan y construyen significados. Para ello, debe de existir una 
intención, algo que ‘valga la pena contar’, así como una estructura que permita la compresión 
de las experiencias narradas (Agoff y Herrera, 2019; Bolivar, 2012; Castaño Gaviria y Guisao Gil, 
2021; Connelly y Clandinin, 1995 y Díaz Barriga Arceo y Coll, 2021). 

En este sentido, es necesario generar andamiajes para guiar a los participantes en la construcción 
de las narrativas, pues no todos tienen la habilidad ni la costumbre de reflexionar y narrar sus 
experiencias y significados. Tomando en cuenta estas circunstancias, se seleccionaron dos 
técnicas para la construcción de los datos:
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La primera, el Journey Plot una herramienta que plasma gráficamente experiencias 
significativas a lo largo de un periodo de tiempo para valorarlas de acuerdo con el impacto, 
positivo o negativo, que tuvieron (Sala-Bubaré, 2018 y Turner, 2015). La figura 1 muestra un 
ejemplo de esta herramienta. 

Figura 1. Ejemplo de Journey Plot

Fuente: Elaboración propia

Esta técnica permite a los participantes recodar sus experiencias de DPD, organizarlas en el 
tiempo y determinar el impacto que tuvieron en su identidad. La finalidad es que sirva como 
andamiaje para el desarrollo de las narrativas. 

La segunda técnica es el relato personal, este tipo de textos permite acceder introspectivamente 
a la vida pasada e indagar en el mundo afectivo y social de una persona. Díaz Barriga Arceo 
y Coll (2021), afirman que es uno de los mejores dispositivos pedagógicos para deliberar 
respecto a la propia identidad, pues refleja las remembranzas e interpretaciones de lo que han 
experimentado las personas en su vida.

A partir de estos dos instrumentos, se espera construir narrativas que sirvan para explorar 
las experiencias de DPD que los docentes valoran como significativas (journey plot) y poder 
comprender cómo impactaron en su identidad docente (relatos).

Este método resulta pertinente para abordar los objetos de estudio pues centra las narrativas 
en las experiencias vividas, permitiendo a su vez la introspección, así como la expresión de 
sentimientos, creencias y motivaciones. Es decir, permite explorar las experiencias de DPD 
que han vivido los docentes e identificar los contenidos que constituyen la identidad (Agoff y 
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Herrera, 2019; Castaño Gaviria y Guisao Gil, 2021; Connelly y Clandinin, 1995; Díaz Barriga Arceo 
y Coll, 2021 y Vega, 2018).

Aunado a lo anterior, se ha visto que conocer las historias de vida personales y profesionales de 
los docentes representan una ruta propicia para explicar por qué los procesos de formación, las 
innovaciones y las reformas educativas no tienen los resultados deseados (Díaz Barriga Arceo 
y Coll, 2021). 

Como parte de las acciones de retribución de esta investigación se plantea que para la 
construcción de datos se realice un taller gratuito, abierto y en línea dirigido a docentes de NMS 
en el que podrán experimentar algunas estrategias y herramientas de reflexión relacionadas 
con método biográfico narrativo. 

En este sentido, el taller tiene una doble finalidad, por un lado, aportar a los docentes nuevas 
estrategias y herramientas reflexivas, por otro, la construcción de datos de la investigación. 
De esta forma, también se abona a la retribución social de la investigación pues, se busca 
generar un espacio de reflexión y diálogo para que los docentes hagan conciencia de su propia 
identidad y la incidencia que ésta tiene en su práctica. En segundo lugar, podrán experimentar 
el uso de nuevas herramientas didácticas, basadas en las narraciones, para facilitar el desarrollo 
de habilidades creativas y reflexivas en sus alumnos. 

Consideraciones finales

Esta investigación da cuenta de la relevancia de los conceptos de DPD, ID y práctica docente 
para comprender ideales, concepciones y motivaciones que guían su comportamiento y la 
toma de decisiones (Alfonzo y Avendaño, 2016; Beauchamp y Thomas, 2009; Cantón y Tardif, 
2018, Day et. al., 2006; Ojeda, 2008 y Rodgers y Scott, 2008). 

Se plantea el DPD como un proceso continuo de aprendizaje que se lleva a cabo en un contexto 
específico y que se concreta en elementos que el docente incorpora a su identidad, por lo 
tanto, se generan cambios en sus creencias y prácticas. 

Estos cambios se dan gracias a los aprendizajes, producto de experiencias de DPD que el 
docente vive a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, al ser procesos de aprendizaje 
individuales, cada docente puede darle un significado y valor diferente por lo que están 
relacionadas con su identidad (Alfonzo y Avendaño, 2016; Cantón y Tardif, 2018; Castaño Gaviria 
y Guisao Gil, 2021 y Rodgers y Scott, 2008). 

La investigación atiende a las problemáticas descritas, así como a llenar vacíos sobre la relación 
entre el DPD y la conformación de la ID, pues en la revisión de literatura se encontró que 
requiere profundizarse en la significatividad que tienen estas experiencias para los docentes. 

Por lo anterior, se considera que el método biográfico narrativo es el más pertinente para 
conocer las experiencias y significados para poder comprenderlas, caracterizarlas y generar 
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conocimiento que incida en la toma de decisiones sobre políticas y acciones de formación y 
desarrollo profesional, que tengan en el centro al docente. Conscientes de la relevancia que 
tiene la formación, especialmente en el NMS, donde los profesores son profesionistas de sus 
disciplinas pero no necesariamente de la docencia. 
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