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RESUMEN 

Este ensayo pretende traer una discusión filosófica sobre la 

importancia de desarrollar en los estudiantes una identidad 

docente desde los primeros años de la formación inicial del 

profesorado, dando importancia a la trayectoria previa que traen 

desde su experiencia como estudiantes en las diferentes etapas 

educativas. También hace una defensa por la ampliación de los 

momentos y espacios de reflexión crítica dentro de la 

universidad a fin de que los estudiantes aprendan desde el inicio 

de su formación a realizar reflexiones teórico-prácticas que les 

ayuden en el proceso de formación de la identidad docente. Para 

que esto suceda, se propone la creación de espacios o de redes 

de aprendizaje donde los docentes tanto de educación superior 

como del contexto escolar puedan, junto con el alumnado, 

compartir experiencias y reflexiones que contribuyan a una 

mejora general en el aprendizaje de los estudiantes, así como 

para mejorar la calidad de la educación que ofrecen las 

universidades y las escuelas. Se argumenta que solo a través del 

proceso de reflexión-acción los espacios educativos pueden 

transformarse en verdaderos espacios de aprendizaje, de práctica 

social y de formación de docentes críticos, inclusivos, reflexivos 

y preparados para las nuevas demandas del siglo XXI. 

PALAVBRAS-CLAVE: Identidad docente. Experiencia 

previa. Formación inicial del profesorado. Proceso Reflexivo. 
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ARTIGO 

FROM STUDENT TO TEACHER: CONSIDERATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF 

THE TEACHER IDENTITY FROM THE INITIAL TRAINING 

Abstract 

This essay aims to bring a philosophical discussion about the importance of developing a teaching 

identity in students from the first years of the initial teacher training, giving importance to the 

previous trajectory that they bring from their experience as students in the different educational 

stages. It also makes a defense for the expansion of moments and spaces for critical reflection within 

the university so that students learn from the beginning of their training to carry out theoretical-

practical reflections that help them in the process of formation of the teaching identity. For that to 

happen, the creation of spaces or learning networks is proposed where teachers of higher education 

and the school context can, together with the students, share experiences and reflections that 

contribute to a general improvement in student learning and in the quality of education offered by 

universities and schools. It is argued that only through the process of reflection-action educational 

spaces can be transformed into true spaces for learning, social practice and the training of critical, 

inclusive, reflective teachers prepared for the new demands of the 21st century. 

Keywords: Teaching identity. Previous experience. Initial Teacher Training. Reflective Process. 

DE ALUNO A PROFESSOR: CONSIDERAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DOCENTE DESDE A FORMAÇÃO INICIAL 

Resumo 

O presente ensaio pretende trazer uma discussão filosófica sobre a importância de desenvolver nos 

estudantes uma identidade docente desde os primeiros anos da formação inicial de professores dando 

importância à trajetória prévia que trazem desde sua experiência como estudantes nas distintas etapas 

educativas. Também procura-se fazer uma defesa pela ampliação dos momentos e espaços de 

reflexão crítica dentro da universidade a fim de garantir que os estudantes aprendam desde o início 

da formação inicial a realizar reflexões teórico-práticas e os ajudem no processo de formação do 

ofício docente. Para que isso ocorra, se propõe a criação de espaços ou redes de aprendizagem onde 

os docentes, tanto do ensino superior como os que estão em contexto escolar possam, juntos ao 

estudante, compartir experiências y reflexões que colaborem para uma melhoria geral da 

aprendizagem do estudante, assim como para a melhoria da qualidade da educação oferecia pelas 

universidades e escolas. Se defende que somente pelo processo de reflexão se pode transformar os 

espaços educativos em verdadeiros espaços de aprendizagem, de prática social e formação de 

professores críticos, inclusivo, reflexivos e preparados para as novas demandas do século XXI. 

Palavras-chave: Identidade docente. Experiencia previa. Formação Inicial de Professores. Processo 

Reflexivo. 
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INTRODUCCIÓN 

La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos 

y quiénes son los otros; es decir, con la representación que tenemos de 

nosotros mismos en relación con los demás (Habermas, 1987, p. 1459). 

La idea de discutir sobre el proceso de formación docente viene siendo reflexionado 

por la gran mayoría de los docentes, sea cual sea el nivel educativo en el que actúan, puesto 

que se trata de una tarea laboral con muchísimos desafíos que no condicen en muchos casos 

con su propia formación recibida y tan poco con tener un don o deseo de ser maestro.   

Entre los desafíos existentes en la formación de un docente para los nuevos 

paradigmas de la sociedad actual, este ensayo pretende discutir la carga práctica y vivencial 

que trae consigo el estudiante y futuro docente al iniciar el grado de formación de 

profesorado, creyendo que los profesores formadores deben establecer diálogos reflexivos 

con sus estudiantes más allá de las competencias que se tienen que desarrollar a lo largo de 

la formación inicial. Las reflexiones que se apuntan aquí están relacionadas con la formación 

de la identidad docente para que el estudiante se convierta en un profesional capacitado, 

además de tomar una posición reflexiva sobre su propia formación.  

En principio se podría buscar una explicación en muchos autores que ya desarrollaron 

esa temática de forma exhaustiva, sin embargo, se propone realizar una reflexión con una 

mirada distinta intentando vislumbrar un camino que posibilite avanzar sobre algunos 

aspectos importantes de la formación del profesorado. 

Para que esto ocurra es necesario cuestionarse cuál es la naturaleza concreta de la 

formación del profesorado. En primer lugar, se puede entender que no es una propuesta de 

un profesor, ni de un profesional de la educación sea cual sea, ni de un sujeto que tenga como 

principio las ganas de cambiar el sistema educativo. Se puede inferir que en la gran mayoría 

de las veces la formación de profesores nace de un carácter más filosófico que se articula 

con las facultades, el conocimiento y la ciencia (Cornejo, 2014). 

Se puede, en esa situación, tomar la referencia de Kant (1991, p. 42) cuando observa 

que “[…] únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Él no es sino 

lo que la educación le hace ser”. Convirtiendo esta perspectiva en el escenario de la 

formación del profesorado, el estudiante en formación debería saber que lleva en si toda una 

concepción de lo que es ser docente y que esto va más allá de lo que recibe dentro de las 

paredes de las instituciones de enseñanza superior. Es por ello por lo que hay que volver la 

mirada hacia atrás para observar realmente dónde comienza la preparación del profesor.  

Desde la infancia es común tener contacto con maestros, educadores, profesores o 

figuras que hacen el papel de educador. Nadie llega a la enseñanza superior sin haber 

recorrido un largo tramo en la escuela y allí ha aprendido de distintos maestros, todas con 

distintas prácticas pedagógicas. De manera práctica, de manera informal, ha asimilado lo 

que compone la praxis docente. En las palabras de Paulo Freire (1993, p. 88) “Nadie nace 
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hecho. Nos vamos haciendo poco a poco, en la práctica social en que tomamos parte” … 

“En realidad no me es posible separar lo que hay en mí de profesional de lo que soy como 

hombre” (Paulo Freire (1993, p. 89). 

Por esto, hay que comprender también el recorrido por el que ha pasado el sujeto 

hasta llegar al punto inicial de su formación como docente. porque en esta reflexión irá 

rescatar as numerosas formas de educar que ha experimentado. Es decir, cuanto mayor sea 

el número de profesores que han estado en su camino, mayor será el contacto con los 

modelos de profesores, y más distintos serán los métodos y concepciones pedagógicas que 

habrá vivido (como estudiante, eso sí). Hay que indagar el estudiante sobre la elección de la 

profesión docente. Muchos creen que es por vocación sin plantearse que la decisión tiene un 

planteamiento con base en experiencias establecidas en la relación profesor-alumno a lo 

largo de su trayectoria escolar.   

En este contacto con sus recuerdo y vivencias, el estudiante se dará cuenta de que 

algunos profesores han adoptado una función magistral, caracterizada por la enseñanza 

individual donde el docente se define por “[…] el derecho y el deber del que lo sabe todo y 

lo puede todo, de educar y de instruir al que nada sabe ni puede” (Gilbert, 1977, p. 15). Así 

también se encontrará con recuerdos de docentes que han tomado el lugar de mediador, 

abandonando la posibilidad que tenían de imponerse sobre el estudiante, y buscaron los 

intereses de los educandos para así guiarlos dentro de una referencia que les estimulen 

(Vygotsky, 2007). De esta reflexión inicial podrá decidir quién desea ser en su propia 

práctica docente y a esto vamos a denominar la formación de la identidad docente.  

Dando continuación a esa mirada se destaca a Foucault (1994) que apunta que el 

profesor se construye conforme su vida se torna ejemplo de ética, y que se compone como 

una obra de arte, que se puede reflejar en la vida de otros que la constituirán de la misma 

manera. Siendo así, es importante distanciarse de algunas de sus creencias, permitiéndose el 

contacto con los cambios tan naturales de esa profesión y con otros sujetos y sus distintas 

realidades.   

Antes de dar continuidad a la reflexión sobre dónde comienza la formación del 

profesor educador, es fundamental definir que, en este estudio, no se pretende discutir 

aspectos de la formación inicial, y tampoco se va a cuestionar el papel ni las competencias 

de la Universidad. Lo que se plantea aquí es ampliar la reflexión filosófica sobre otros 

contextos donde se inicia la construcción de la profesionalidad docente, intentando 

comprender más este proceso que explicarlo. 

Se puede así decir que la formación puede verse de una manera más amplia y engloba 

dos puntos: el primero, implica que aprender el oficio nos remite a adquirir competencias 

que dependen de una estructura física y constructos de la ciencia que solo puede suceder 

inicialmente en la universidad y el segundo, es la defensa de que para la formación de 

profesores debe tenerse en cuenta algo más que estas competencias e instrucciones obtenidas 

en la universidad, pues hay una interpretación que lleva a pensar que, todo lo que compone 
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la formación de un sujeto que va a dedicarse a formar otros sujetos, debe ser considerado en 

su propia formación. Entonces en nuestra percepción para discutir sobre la formación inicial 

de profesores y la formación de un profesor educador hay que discutir estos dos puntos. 

¿SERÁ LA UNIVERSIDAD EL ÚNICO LOCUS RESPONSABLE DE 

LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE? 

Estando de acuerdo con lo que se ha discutido anteriormente hay que comprender 

que el aprendizaje sobre el oficio docente no se inicia solo en la universidad, pues es la única 

profesión con la que el futuro profesional convive desde su más temprana edad, pero desde 

otra perspectiva: la de estudiante. Es justo decir que un futuro profesor ha tenido un contacto 

directo con la acción docente desde el momento que entra en la escuela, y aunque que no 

tenga conciencia de ella, la ha internalizado de alguna manera por medio de la socialización 

secundaria, de las experiencias y vivencias establecidas en sus vínculos profesor-alumno.  

Gonzáles, Méndez y Flores (2014) señalan que los futuros profesores llegan con una 

experiencia previa por sus años de estudiantes. Por tanto, quizás sea el profesor el único que 

tenga la oportunidad de vivenciar desde dentro su profesión desde siempre, es decir, que las 

vivencias de un docente con la profesión comienzan mucho antes de empezar el grado en la 

universidad, mucho antes de asumir para si el oficio de maestro.  

Corroboramos también la idea de Blanchard y Fernandes Procópio (2021, p. 2), 

cuando afirman que “[…] se comienza a aprender el oficio cuando se inicia el Grado de 

maestro, aunque en realidad se llega siempre con una experiencia previa de los años de 

estudiante,” pudiendo estas vivencias ser positivas o negativas, y a partir de ellas el 

estudiante tendrá la oportunidad de definir la figura de maestro con la que ambiciona 

identificarse: 

¿Con la figura de un maestro que controla la disciplina de su clase y que 

imparte eficazmente lo que tiene programado? ¿con la figura de un maestro 

al que sólo le importa cobrar al final de mes y cubrir el expediente? o ¿con 

la figura del maestro al que le importa el aprendizaje de sus estudiantes y 

lo que viven, y que está pendiente de lo que necesitan para que puedan 

crecer como personas y ciudadanos, con unos valores para que afronten los 

retos de lo que les va a tocar vivir? (Blanchard; Fernandes Procópio, 2021, 

p. 2). 

Es por ello que la formación de profesores va más allá de la enseñanza de las distintas 

disciplinas, sea cual sea. Por ello se debe lanzar esa mirada hacia atrás para que se pueda ver 

claramente cómo a lo largo de los años el futuro profesor se estuvo formando en su cotidiano. 

Hay que conocer de ese futuro docente más allá de la capacidad de adquirir nuevas 

competencias técnicas y teóricas, hay que observar cómo él actúa cuando la necesidad 

transciende la formación universitaria, cómo fue forjado su carácter y su ética. 
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Sin embargo, no es siempre así, casi nunca es así, ese sentido debe ser 

cultivado y alimentado en la universidad. Incluso, cabría preguntarse si es 

suficiente con la formación del carácter que puede proveer la universidad, 

si antes de acceder a ella no se deberían requerir una serie de condiciones 

personales que la universidad ni puede ni debe proveer, es decir, si no hay 

que repensar el trasfondo de aquello que había escrito en el frontón de la 

Academia platónica: “Que no entre aquí el que no sepa geometría” 

(Esteban; Bernal; Gil; Prieto, 2016, p. 5). 

En este sentido se defiende que no se debería recibir el futuro docente en la 

universidad como se recibe a un niño en su primer día de clase de educación infantil (Lortie, 

1975; Pajares, 1992). Se hace necesario que la formación a nivel superior tenga en cuenta 

los deseos y especificidades con que este futuro docente llega a la universidad (Salinas, 

2011), sus urgencias y sus vicisitudes y las competencias éticas, políticas y filosóficas que 

trae consigo y que le van a ayudar en su formación inicial y en su futura labor docente.  

Para que se pueda formar un futuro profesor es esencial que se conozcan al menos 

los procesos que forman parte del proceso de desarrollo de un sujeto, que son, según 

Erickson (1998) autor con el cual coincidimos, la identidad personal, los ciclos de vida y las 

relaciones que le han aportado gran experiencia a lo largo de la vida y que contribuyen para 

su construcción personal y profesional.   

Por todo lo dicho anteriormente, se puede llegar al razonamiento de que la formación 

del futuro maestro es plural en tres puntos que, de manera cronológica, podría describirse 

así: el primero la vida escolar anterior a la universitaria, el segundo y paralelo al primero, el 

proceso de construcción de la persona a lo largo de la vida, y el tercero sería el aprendizaje 

del oficio. Esos tres puntos culminarían en una formación amplia y más reflexiva sobre el 

quehacer docente. 

Se puede entonces intuir que el hecho de que el futuro profesor pueda elegir el tipo 

de docente que pretende ser, está relacionado con la historia que ha construido a lo largo del 

recorrido que hace hasta el final de su carrera, y con las experiencias que obtuvo con los 

profesores que se presentaron en toda su vida, además de con los aspectos que interactúan 

en  la formación personal, y dentro de ese proceso las prácticas serían el factor que permitiría 

tomar la decisión de qué tipo de docente se llegará a ser.  

Se debe entender que la práctica profesional está relacionada con las aulas 

universitarias y el ejercicio de la profesión en el contexto del prácticum. Pero para que esta 

relación exista se hace necesario conocer el recorrido escolar de cada estudiante desde el 

momento en que comienza su vida escolar hasta el momento en que decide ser profesor, para 

que se pueda entender el modelo de docencia que este ha decidido tomar como suyo para 

desempeñar a lo largo de su carrera. 

Por tanto, es necesario discutir sobre los modelos que han influido a los futuros 

docentes y algunos autores (Blanchard; Fernandes Procópio, 2021; Flores; Méndez, 2013; 

Jové, 2014; Knowles, 2004; Rivas; Leite, 2013; Stenhouse, 2017) señalan que es necesario 
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observar la influencia que estos modelos tienen sobre la formación y la futura práctica 

docente, a fin de resignificar algunos modelos de actuación que no están de acuerdo con lo 

que se plantea para la formación del profesor del siglo XXI.   

¿EN QUÉ MEDIDA LOS MODELOS PEDAGÓGICOS INTERFIEREN 

EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESORES? 

Después de realizar una discusión que establece que la formación de los futuros 

profesores depende de una mirada más profunda sobre las experiencias previas y que esta se 

caracteriza por tres puntos esenciales, hay que echar la mirada hacia algunos personajes que 

son los responsables de influir en los modelos elegidos por los estudiantes en su formación 

inicial.  

 Se habla aquí de los maestros que contribuyeron a la formación recibida por los 

estudiantes a lo largo de la enseñanza básica obligatoria y no obligatoria hasta la más actual 

en la universidad y algunos autores como Blanchard & Fernandes Procópio (2021), Flores y 

Méndez (2013) y Jové (2014)  sostienen sus ideas a partir de lo que defiende Sharpe; Green; 

Lewis (1975) quienes apuntan que son justo los modelos que forman parte de la 

escolarización del estudiante los que ayudan a concretar el modelo de docente que este irá a 

elegir y, que esta influencia todavía, es más fuerte que la recibida por parte de los profesores 

de la formación inicial y continuada. Es por ello por lo que se deben plantear a lo largo de la 

formación de profesorado momentos de reflexión sobre los modelos recibidos.  

Debido a la carga vivencial de experiencias que los futuros docentes ya traen consigo 

al iniciar el grado de formación de profesorado, una de las salidas que se puede proponer 

para que se pueda ayudar a deconstruir· y reconstruir estos modelos que, de alguna forma 

están internalizados y que no constituyen un buen modelo docente, es trabajar la auto 

reflexión en conjunto con la reflexión compartida entre los maestros -aquí definidos como 

los profesores de las escuelas- y los profesores formadores de la enseñanza superior. De este 

modo creemos que se puede disminuir los riesgos de que estas vivencias, sin una correcta 

reflexión teórica y práctica ofrecida por la universidad, se erijan como un modelo de práctica 

a seguir en su propia actuación docente. 

No se defiende aquí que se deba aprovechar todo lo que el estudiante trae consigo 

desde su vivencia escolar, sino que lo que se defiende es la posibilidad de que los futuros 

profesores puedan comprender el contexto histórico y político intrínseco a las prácticas de 

sus maestros y aprender a reflexionar de estas vivencias aprendidas a la luz de las nuevas 

teorías y paradigmas que se proponen para la formación de profesores para el siglo XXI. Es 

por ello que los profesores formadores deben partir del conocimiento real para el próximo, 

como propone Vygotsky con la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a fin de crear este 

espacio de aprendizaje para que ocurra un verdadero cambio en el aprendiz.  

Estamos de acuerdo con Flores y Méndez (2013) cuando alertan sobre la necesidad 
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de que los docentes de la formación inicial utilicen las experiencias interiorizadas cuando 

estudiantes como punto de partida para muchas de las reflexiones en sus clases, así como 

sobre que deben estar más atentos a los aprendizajes internalizados una vez que pueden estar 

cargados de influencias que distorsionen la postura que el futuro profesor debe tomar delante 

de sus futuros alumnos.  

Es necesario que antes de iniciarse en el período de prácticas externas o también 

denominado de Prácticum, el estudiante y futuro maestro haya aprendido a hacer la reflexión 

teoría/práctica de una manera reflexiva y cuidada para que este período no se convierta en 

un período de observación y aprendizajes desalineados, de una comprensión teórica sobre 

qué modelo o modelos de actuación está aprendiendo junto a su tutor de práctica y si este 

modelo es lo que quiere para su propria práctica como futuro maestro.  

Fernandes (2011, 2012) apunta que el período de prácticas externas es una etapa 

compleja en la formación del futuro docente, porque es el momento en el que el estudiante 

pone en marcha de manera más efectiva, o debería poner, las reflexiones entre la teoría y la 

práctica cuestionando estos saberes, con el fin de formar su propria identidad docente. Es 

por ello por lo que, de acuerdo con la autora, esta es una etapa que puede generar en los 

futuros profesores estados emocionales, como la ansiedad y el estrés, que van a interferir en 

su práctica profesional y por eso deben recibir atención por parte de todas las personas 

involucradas en esta formación. Es por eso que se necesita una estrecha colaboración entre 

los tutores de la facultad y de la escuela como apuntan varios autores (Caro; Cézar; 

Cantarino, 2021). Fernandes (2011) todavía defiende que el estudiante debe aprender a ser 

reflexivo antes de irse a las prácticas externas, para que esta etapa sea algo más que un 

período de observación sistemática de sus experiencias prácticas en el centro educativo.  

Sin embargo, también cabe señalar que puede ser que exista un conflicto entre el 

modelo que el futuro profesor ha ido construyendo, durante sus años de formación como 

estudiante, y la realidad del mundo docente. La ilusión de ser un profesor y actuar para 

cambiar gran parte de lo que ha vivido mientras era estudiante se depara con una realidad 

difícil de cambiar, porque hay un oficio docente complejo y con múltiples caras, que los 

estudiantes desde su punto de vista no lo conocen hasta tornarse profesores (Fernandes, 

2011). Este es un importante momento de reflexión en que el modelo elegido debe ser 

cuestionado para que se tenga la posibilidad de ·deconstruir·, reconstruir y establecer 

procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a pensar y a concretar prácticas distintas 

(Blanchard; Fernandes Procópio, 2021). No se hace aquí la defensa de una idea preconcebida 

de que todo modelo elaborado o elegido por el estudiante que comience su grado de 

formación de profesor tenga una carga negativa para su futura formación, pero hay que tener 

en cuenta que el estudiante necesita aprender a auto reflexionar sobre sus elecciones usando 

las herramientas teóricas y las prácticas ofrecidas en la universidad porque así podrá concebir 

su propio modelo de profesor que quiere ser, o mantener el que haya elegido. En esta 

perspectiva Perrenoud (1999, p. 7) apunta que el profesor “[...] debe convertirse en alguien 

que desarrolle su propia práctica para enfrentar eficazmente la variabilidad y la 
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transformación de sus condiciones de trabajo”. 

Es por ello por lo que la universidad, así como las escuelas ·campus de prácticas·, 

como espacios propicios para el desarrollo de una intelectualidad libre y creativa, deben 

constituirse como un posible medio para desarrollar la reflexión y el oficio docente 

(Fernandes, 2011). Esos espacios son vistos como fundamentales para la reflexión, porque 

entre otros aspectos, recuperan la práctica para la iniciación de una reflexión sobre/y en la 

práctica (Bartlett, 1990); hacen que los educadores sean metacognitivos sobre sus acciones 

definiéndose sobre lo que saben, lo que sienten, lo que hacen y por qué lo hacen (Zeichner, 

1981); permiten la autoexploración de la acción profesional, auto proporcionase un feedback 

y los estímulos de mejora, así como estudiar el pensamiento y los dilemas del futuro profesor, 

desde su perspectiva (Zabalza, 1994).  

Es decir, el futuro profesor tiene que aprender a desarrollar la autorreflexión y la 

reflexión con sus iguales y con sus profesores formadores para que los modelos constituidos 

en su interior a lo largo de los años puedan ser cuestionados, con el objetivo de mejorarlos 

cuando son modelos interesantes o eliminarlos cuando son modelos que no cooperan con 

una práctica docente adecuada para la propuesta educativa actual (Procopio, 2010). 

En este sentido, desde la universidad se deberían crear momentos o espacios de 

debate para el intercambio de experiencias entre los estudiantes, profesores formadores de 

la universidad (tutores académicos) y los profesores formadores en el contexto escolar 

(tutores profesionales o maestros), para que puedan compartir experiencias, dificultades, 

dilemas y estrategias docentes que pueden ayudar a todos los involucrados en el proceso de 

formación de los futuros maestros. Defendemos que hay que crear redes de aprendizaje 

(Learning Networks) donde la reflexión sea el punto fuerte y determinante de esta 

experiencia.  Estas redes sociales posibilitan que los participantes compartan información, 

experiencias y como consecuencia colaboran para crear un conocimiento sustentado por 

buenas prácticas y actualizado para las demandas de la educación actual. No obstante, hay 

que reconocer la posibilidad de que exista una tensión en las relaciones culturales de las 

cuales pueden surgir debates y enfrentamientos que deben ser tenidos en cuenta con 

tranquilidad y naturalidad por parte de todos, haciendo que estos momentos de debate sean 

también de desarrollo personal y profesional (Procópio; Fernandes-Procópio, 2021).  

SOLO EN LOS ESPACIOS REFLEXIVOS LOS FUTUROS 

DOCENTES SE TORNAN REFLEXIVOS 

Antes de empezar a discutir sobre los espacios de autorreflexión y reflexión, debe 

tenerse en cuenta que el futuro profesor no ha sido programado como una máquina para el 

momento de llegar a la universidad. Sin embargo, su conducta y las opiniones que expresa 

adoptan determinados estándares que ha experimentado, lo que no quiere decir que sean 

comportamientos definitivos, sino que tales normas se interiorizan y se siguen, aunque pasen 
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desapercibidas, sin tener conciencia de ellas en muchos casos. En esta situación el académico 

que se presenta como individuo o equipo no se encuentra mecanizado, porque en cualquier 

momento puede contestar a determinadas situaciones de una manera inesperada, es decir, sin 

seguir sus registros previos (Procopio; Fernandes Procopio, 2021).  

Para mejor comprenderlo, consúltese Charlot (2006), que preconiza esta relación 

como una forma en la que el académico utiliza sus aprendizajes del medio escolar para 

modificar, construir y transformarse, es decir, él puede desde su saber sobre cómo organizar 

todo el conocimiento adquirido, buscar o elaborar nuevos modelos de profesores que le 

permita siempre extrapolar el conocimiento, que le hizo construir estos modelos, para, desde 

ello, alcanzar otro nivel.  

De este modo, hay que comprender que existe una relación entre el aprendizaje 

escolar y la relación social que permite la construcción o absorción de un modelo de profesor 

ajeno al campo académico al cual el estudiante pasa a pertenecer al empezar su formación 

profesional. De esa forma, el modelo queda compuesto por una estructura que depende de la 

relación de lo que se ha aprendido y concebido con lo que se va a aprender y concebir. 

Entonces, se puede determinar que la creación de un modelo de profesor es una acción 

inteligente, pues en la gran mayoría de las veces ocurre “[…] de nuestra ejecución 

espontánea y hábil; y paradójicamente somos incapaces de hacerlo explicito verbalmente” 

(Schön, 1992, p. 35). 

Pero, para que el estudiante pueda tener la libertad de elegir entre los modelos que 

conoció durante la vida escolar y académica, o que pueda elegir restructurar o crear otros 

modelos, necesitará también de los conocimientos teóricos y de la adopción de una postura 

reflexiva sobre su propia formación para que pueda contrastar, cambiar o mantener el 

modelo que está construyendo.  

Para Schön (1992, p. 36): 

[…] todas las experiencias de ese tipo, agradables o desagradables, 

contienen un factor sorpresa. Algo falla a la hora de satisfacer nuestras 

expectativas. En un intento por mantener la constancia de nuestros patrones 

usuales de conocimiento en la acción, podemos dar respuesta a la sorpresa 

dejándola de lado, sin prestar una atención particular a los síntomas que la 

producen o podemos responder a ella mediante la reflexión […]. 

Todavía Schön (1992) discute que la reflexión puede ocurrir de más de una manera, 

la primera sería reflexionar sobre la acción (antes y después de la acción ocurrida) y la 

segunda sería reflexionar en la acción misma intentando solucionar problemas sobre la 

marcha. En la visión de este autor, los maestros reflexivos son aquellos que examinan su 

ejercicio docente antes, durante y después de la acción. La diferencia entre esas maneras de 

reflexionar está en el momento en el que cada una ocurre: reflexionar sobre la acción ocurre 

normalmente cuando primeramente la planificamos y después cuando retomamos el 

pensamiento sobre las actividades desarrolladas con el objetivo de percibir algo que en la 
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acción puede haber generado un resultado inesperado. Reflexionar en la acción no conlleva 

parar la acción para que pueda hacerse, sino aprovechar la situación en que se encuentra, 

pues así se tiene la oportunidad de cambiar el hecho mientras ocurra, es decir, “[…] 

reorganizar lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo” (Schön, 1992, p. 37). 

Tanto Freire (2002) como Schön (1992) señalan que todo docente se debe formar como un 

profesor investigador, lo que constituiría la reflexión tras la acción, pues es justo el hábito 

de investigar el que conlleva a una indagación sistemática y ésta a su vez, permitirá a los 

docentes que aprendan a reflexionar sobre su práctica con la intención de utilizar los 

resultados de esta reflexión para mejorar su propia actividad docente. Esta reflexión debe 

empezar mientras se está formando como maestro en la enseñanza superior y es por ello por 

lo que desde la universidad se tendría que pensar en promover una formación reflexiva y la 

creación de espacios de debate, de investigación, de acción-reflexión, pero ¿es suficiente 

este espacio para que el futuro docente se forme reflexivo? 

A pesar de que la Universidad posea espacios y momentos íntegros para la reflexión 

crítica y científica, las escuelas deben convertirse en uno de estos espacios de debate 

también, porque todo investigador necesita de un locus de investigación y, por ello, quizás 

se pueda ampliar el contacto del estudiante en formación con la escuela desde sus primeros 

cursos en la universidad, así como ayudarle a reflexionar sobre las experiencias vividas 

mientras era estudiante en la enseñanza básica y secundaria.  Todo este movimiento de 

reflexión, unido a todo el componente teórico recibido, capacitará al futuro docente para una 

acción emancipatoria, crítica, que producirá cambios en la sociedad.  

Hay también otra importante característica necesaria en un buen docente, el 

desarrollo de la educación emocional. Hay muchos estudios (Benito Ambrona, et al., 2022; 

Brackett; Mayer; Warner, 2004; Cid Sabusedo, 2004; Messina Albarenque; Benito 

Ambrona, 2021) que evidencian la importancia de la promoción de la educación emocional 

del profesorado mientras están en la formación inicial, e indican que el período de las 

prácticas es el período idóneo para esta capacitación. Esta preocupación además de 

garantizar un profesorado emocionalmente inteligente minimiza los efectos del estrés 

docente (Fernandes Procopio; Sevilla Izquierdo, 2021) y es clave para la calidad educativa 

de la que tanto se habla en la actualidad. Esta amplia formación humana y profesional es la 

que garantizará una capacitación competencial capaz de proporcionar al docente el ejercicio 

de la reflexión crítica intencional sobre su propia práctica pedagógica. 

[…] las intencionalidades ocultas en la enseñanza inciden directamente en 

los profesores, lo cual hace pertinente revisar desde el interior de cada uno 

los valores sustentadores de la enseñanza a fin de asumirlos y confrontarlos 

crítica y reflexivamente; es decir, aludir a posturas interpretativas para 

cambiar las acciones docentes, en lo político y lo socio histórico (Chacon 

Corzo, 2006, p. 338). 

De acuerdo con este pensamiento, y como se apuntó anteriormente, los espacios 

reflexivos no deben concentrarse solamente en las universidades, incluso porque la reflexión 
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es una condición inherente a la existencia humana que se torna susceptible de ser enseñada, 

y por ello la escuela debe convertirse en un lugar rico y propicio para que esa práctica 

reflexiva sea cada vez más desarrollada a favor de la formación en general, y la del futuro 

docente en particular. Entonces, aprender a reflexionar durante la acción supondría conocer 

una variabilidad de estrategias que la consoliden, es decir, “[…] una condición clave para 

que se produzca ese aprendizaje es que los profesores que realicen una práctica reflexiva 

sean capaces de articular y modelar esa práctica entre los alumnos con el fin de que éstos 

también desarrollen una práctica reflexiva” (Brockbank; Mcgill, 2002, p. 89).  

Se es así, la reflexión debería transcender el “yo”, es decir, no se trata de centrarse 

solo en sí mismo, hay que reflexionar sobre lo que otros profesores en formación inicial o 

profesores formadores o en formación continuada también reflexionan, y tener en cuenta que 

su propia práctica podrá influenciar la reflexión de los demás profesores. Entonces se puede 

suponer que al principio se presentan dos tipos de profesores reflexivos, el primero sería 

aquel que solo reflexiona sobe su propia práctica y el segundo, es aquel que sabe que su 

reflexión transciende su “yo”, el espacio de reflexión, la escuela y reflexiona con otros 

profesores de manera que pueda cambiar su ·modus operandi· durante el desarrollo de la 

acción.  

Delors et al. (1996, p. 10) en su informe para la UNESCO declara que: 

Comprender a los demás permite también conocerse mejor a sí mismo. 

Toda forma de identidad es, de hecho, compleja, porque cada individuo se 

define en relación con el otro, con los otros y con varios grupos de 

pertenencia, según modalidades dinámicas. El descubrimiento de la 

multiplicidad de estas pertenencias, más allá de los grupos más o menos 

reducidos que constituyen la familia, la comunidad local e inclusive la 

comunidad nacional, conduce a la búsqueda de valores comunes adecuados 

para establecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad que 

proclama la Constitución de la UNESCO... El sentimiento de compartir 

valores y un destino común constituye en definitiva el fundamento de 

cualquier proyecto de cooperación internacional. 

Garfinkel (2007, p. 50) afirma que “[…] hablando, construimos al mismo tiempo, 

con la formulación de los enunciados, el sentido, el orden, la racionalidad de lo que estamos 

haciendo en aquel momento”, en otros términos, la reflexión va más allá porque el acto 

reflexivo trae consigo una serie de ganancias por el hecho de que el conocimiento 

compartido, hablado y organizado será responsable de la construcción de nuevas prácticas, 

lo que sería lo mismo que decir de nuevos modelos de profesores. 

Sin embargo, no se puede aludir al tema de la reflexión en la formación de los 

profesores sin comprender que todo ese proceso de reflexionar sobre una práctica particular, 

o sea, sobre una acción que determinará la construcción continua de un profesional, es una 

acción activa y en cierta manera persistente, por considerar los fundamentos que la sostienen 

y las consecuencias que la conducen (Dewey, 1993). El autor afirma que la reflexión no es 

un manual que trae la resolución de una serie de problemas, sino que va más allá de una 
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solución lógica y racional de los problemas.  

La verdad es que Dewey (1993) apunta tres actitudes para que la acción reflexiva 

ocurra: la apertura intelectual, la actitud de responsabilidad y la sinceridad. Estas 3 actitudes 

superan el conjunto de técnicas que los futuros docentes pueden aprender de sus maestros 

porque implican el desarrollo de la intuición, emoción y pasión, que a su vez engloban estar 

atento a las diferentes alternativas de praxis docente e incluso reconocer los errores de 

nuestras convicciones limitantes y considerar las consecuencias a las que conduce la acción, 

así como responsabilizarse de su propio aprendizaje. Para Zeichner (1993, p. 4). “[…] los 

maestros reflexivos se preguntan constantemente por qué hacen lo que hacen en clase”. Es 

decir, que la reflexión sobre la acción docente se constituye en una meta-docencia. 

Así el futuro profesor, debe comprender que la reflexión es algo eminente del ser 

humano y que, al principio, necesita de espacios para que ocurra, pero que en el momento 

en el que inicie su oficio docente, la necesidad reflexiva deberá migrar de una manera 

transcendente que va más allá de reflexionar sobre la práctica por la práctica. No hay 

manuales que le enseñen a reflexionar, lo que debe existir son espacios compartidos con 

profesionales capaces de crear ambientes reflexivos, y aunque estos espacios no sean 

determinantes para que la reflexión ocurra, deben existir para que la reflexión pueda darse, 

y sea efectiva en la profesionalidad docente.   

CONSIDERACIONES FINALES 

Llegado el fin de este ensayo, se pretenden aportar a modo de cierre algunas ideas 

claves sobre la formación de una identidad docente forjada en la reflexión. Una de ellas es 

que desde las diferentes asignaturas de la formación inicial de profesorado los profesores 

formadores deben tener en cuenta las experiencias previas que los estudiantes en formación 

traen consigo desde su contacto con la escuela, a fin de que, por medio de una reflexión 

basada en hechos y experiencias personales, puedan empezar a comprender los diferentes 

modelos y prácticas pedagógicas y así resignificar y construir su propia identidad docente.   

También se defiende que la universidad y la escuela deben unirse colaborando de 

manera conjunta con la formación de los profesores porque de esta manera posibilitará una 

mejoría efectiva en la calidad de la formación ofrecida en la enseñanza superior, así como 

en la formación continuada de los profesores. Para esto se reflexiona sobre la importancia 

de crear espacios de reflexión, sean ellos físico o virtuales, y se sugiere la creación de redes 

de aprendizaje donde estudiantes, maestros y profesores formadores se unan en busca de una 

comprensión amplia y profunda de los actuales problemas vividos en las escuelas, para que 

puedan, por medio del proceso reflexivo, encontrar formas eficaces de responder a las 

demandas de la sociedad actual. Se defiende una formación inicial más allá de la adquisición 

de competencias inherentes al oficio docente, y se destaca como pieza clave para la 

formación un modelo de profesor reflexivo, capaz de reflexionar sobre y en la acción, capaz 

de cambiarla mientras se forma.   
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Para que esto ocurra de manera efectiva corroboramos la idea de Zeichner (1993, p. 

4) cuando afirma que se debe “[…] constituir comunidades de aprendizaje de maestros en 

las que éstos se apoyen y estimulen mutuamente”, pues de esta manera se “[…] construye el 

compromiso de la reflexión como una práctica social” que puede promover el cambio social 

e institucional que necesitamos para mejorar la calidad de la educación ofrecida tanto en la 

universidad como las escuelas.  

De esta manera se promueve en el futuro docente una formación inicial de calidad y 

con carácter reflexivo donde él aprenda a reflexionar desde sus primeras experiencias 

previas, forjando una identidad docente como la que Dewey propone con apertura 

intelectual, actitud, responsabilidad y sinceridad, superando las técnicas aprendidas y 

desarrollando la intuición, la emoción y la pasión que permite percibir los desafíos del 

mundo actual reconociendo sus errores y siendo responsable por su proprio aprendizaje. 

Defendemos que solo así tendremos maestros reflexivos, capaces de cuestionar su propria 

praxis y capaces de promover una transformación efectiva en la educación, y, por ende, en 

el mundo.  
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