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Resumen 
En este artí culo se presenta los primeros resultados de la investigacio n postdoctoral de la autora que inicio  en setiembre de 
2023 bajo la direccio n del Dr. Juan Piovani en la FaHCE-UNLP de Argentina. La investigacio n refiere al proceso de 
institucionalizacio n de la Investigacio n Educativa como disciplina de las Ciencias de la Educacio n y su papel en el desarrollo 
profesional docente en Uruguay. Las siguientes interrogantes dan cuenta tanto del problema de investigacio n como de la 
naturaleza del objeto teo rico- empí ricos seleccionados: ¿Se puede hacer referencia a un proceso de institucionalizacio n de la 
Investigacio n Educativa en tanto disciplina cientí fica como Ciencia de la Educacio n? En cuanto a la praxis educativa, ¿que  papel 
le otorgan los docentes a la Investigacio n Educativa en el desarrollo de su trabajo docente y en la estructuracio n de su posicio n 
docente? El proceso de indagacio n teo rica se basa en un ana lisis desde un enfoque hermene utico ontolo gico, epistemolo gico 
y metodolo gico enmarcado dentro de un abordaje socio-histo rico. En cuanto al abordaje empí rico metodolo gico se presentan 
los avances de ana lisis del me todo de la narrativa a docentes de referencia dentro de la formacio n docente nacional. De esta 
forma, desde las voces de los actores directamente involucrados, se busca visibilizar co mo desde el desarrollo y la promocio n 
de la Investigacio n Educativa se puede dar la posibilidad de la gestacio n de una comunidad crí tica, auto noma y auto gestionada 
de los docentes.  
Palabras clave: Investigacio n educativa. Desarrollo profesional docente. Posicio n docente. 
 
Resumo 
Este artigo apresenta os primeiros resultados da pesquisa de po s-doutorado do autor, 
iniciada em setembro de 2023 sob a direça o do Dr. Juan Piovani na FaHCE-UNLP, na 
Argentina. A pesquisa se refere ao processo de institucionalizaça o da Pesquisa 
Educacional como uma disciplina das Cie ncias da Educaça o e seu papel no 
desenvolvimento profissional dos professores no Uruguai. As seguintes perguntas sa o 
relevantes tanto para o problema da pesquisa quanto para a natureza do objeto teo rico-
empí rico selecionado: E  possí vel fazer refere ncia a um processo de institucionalizaça o 
da Pesquisa Educacional como disciplina cientí fica no campo das Cie ncias da Educaça o? 
Em termos de pra xis educacional, que papel os professores atribuem a  Pesquisa 
Educacional no desenvolvimento de seu trabalho docente e na estruturaça o de seu 
cargo de professor? O processo de investigaça o teo rica baseia-se em uma ana lise a 
partir de uma abordagem hermene utica ontolo gica, epistemolo gica e metodolo gica, 
enquadrada em uma abordagem so cio-histo rica. Quanto a  abordagem metodolo gica 
empí rica, apresentamos os avanços na ana lise do me todo narrativo para professores de 
refere ncia na formaça o nacional de professores. Dessa forma, a partir das vozes dos 
atores diretamente envolvidos, procuramos tornar visí vel como o desenvolvimento e a 
promoça o da Pesquisa Educacional podem dar a possibilidade de gestaça o de uma 
comunidade crí tica, auto noma e autogerida de professores. 
Palavras-chave: Investigaça o educacional. Desenvolvimento profissional dos 
professores. Funça o docente. 

Abstract 
This article presents the first results of the author's postdoctoral research that 
began in September 2023 under the direction of Dr. Juan Piovani at the FaHCE-
UNLP in Argentina. The research refers to the process of institutionalization of 
Educational Research as a discipline of the Educational Sciences and its role in 
the professional development of teachers in Uruguay. The following questions 
account for both the research problem and the nature of the theoretical-
empirical object selected: Is it possible to refer to a process of institutionalization 
of Educational Research as a scientific discipline as an Educational Science? In 
terms of educational praxis, what role do teachers give to Educational Research 
in the development of their teaching work and in the structuring of their teaching 
position? The theoretical inquiry process is based on an analysis from an 
ontological, epistemological and methodological hermeneutic approach framed 
within a socio-historical approach. As for the empirical methodological 
approach, the advances of the analysis of the narrative method are presented to 
reference teachers within the national teacher training. In this way, from the 
voices of the actors directly involved, we seek to make visible how the 
development and promotion of Educational Research can give the possibility of 
the gestation of a critical, autonomous and self-managed community of teachers. 
Keywords: Educational research. Teacher professional development. Teaching 
position. 
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Introducción 

 

En esta ponencia se presenta los primeros resultados teo ricos y de trabajo de 

campo de la investigacio n postdoctoral que inicie  en setiembre de 2023 bajo la 

direccio n del Dr. Juan Piovani en la FaHCE-UNLP (Argentina). La investigacio n refiere 

al proceso de institucionalizacio n de la Investigacio n Educativa como disciplina de 

las Ciencias de la Educacio n y su papel en el desarrollo profesional docente en 

Uruguay. Las preguntas guí a de la investigacio n tienen que ver con: 1) la dilucidacio n 

de si se puede hacer referencia un proceso de institucionalizacio n de la Investigacio n 

Educativa sobre un ana lisis desde una perspectiva episte mica, ontolo gica y 

metodolo gica; 2) si en el contexto socio-histo rico educativo uruguayo de principios 

del siglo XXI, los y las docentes de Formacio n Docente -pues son quienes tienen entre 

sus funciones de desempen o docente la ensen anza y la investigacio n-, han integrado 

la pra ctica investigativa a su pra ctica docente, al punto de ser docentes-

investigadores y docentes-investigadoras de acuerdo a la concepcio n de Stenhouse 

(1996). A partir de estas preguntas que son consistentes con el problema de 

investigacio n planteado, se propone una indagacio n teo rica y un trabajo de campo 

sobre la base del me todo de narrativas y utilizando la te cnica del biograma. 

 

Aproximación teórica 

 

El primer paso a dar para abordar el problema de investigacio n planteado es 

de í ndole epistemolo gico. Cabe recordar que la Epistemologí a tiene cara cter meta 

teo rico ya que es un saber del saber: “es la dimensio n filoso fica que estudia la 

investigacio n cientí fica y su producto, el conocimiento cientí fico” (Me lich, 1994, p. 

21). En este sentido, se selecciona un problema de investigacio n postdoctoral, que 
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tiene en cuenta los siguientes antecedentes episte micos: 1. El supuesto base de que 

existen al menos cinco modos de aprehensio n de la realidad objetual, a saber: 

sentido comu n, filosofí a, arte, religio n y ciencia, y que todos ellos tienen el mismo 

status episte mico. 2. El hecho acade mico, a partir del positivismo del siglo 

diecinueve, que tin o  la produccio n intelectual (y por que  no decir que lo sigue 

haciendo hasta la actualidad), de la valoracio n general de que el estatus episte mico 

de la ciencia dentro del marco de la sociedad es el superior, y a veces u nico. 3. La 

justificacio n de tal superioridad onto-episte mica con el hecho de que el 

conocimiento cientí fico presenta un me todo llamado cientí fico que ofrece garantí as 

formales y validez de sus resultados. 4. La objetividad cientí fica tiene valor como fin 

en sí  mismo del proceso de investigacio n cientí fica y del producto logrado. 5. La 

neutralidad del investigador y de la investigadora y de la comunidad cientí fica de 

referencia es tal al momento de evaluar el proceso y los resultados obtenidos por el 

proceso de contrastacio n empí rica. 6. La asuncio n de que el u nico modelo 

metodolo gico va lido y confiable de investigacio n cientí fica es aquel que tiene 

relacio n directa o indirecta con el me todo hipote tico-deductivo. 7. El problema de la 

clasificacio n de las ciencias, cuyo origen esta  en Aristo teles, seguido por Francis 

Bacon, Auguste Comte y Heinrich Rickert, quienes pretendieron dar cuenta de 

clasificaciones con cara cter abarcativo y universal. El aporte del filo sofo alema n 

Rudolf Carnap a mediados del siglo veinte aparece como la clasificacio n de las 

ciencias actualmente reconocida: ciencias formales y ciencias fa cticas (ciencias 

naturales y ciencias sociales) a la que se le ha sumado la referencia a las ciencias 

cognitivas y ciencias computacionales, entre otras. Todos estos antecedentes dan 

cuenta de una forma de enfocar la Filosofí a de la Ciencia, y por ende, la 

Epistemologí a. Ahora bien, existe una postura crí tica fuertemente fundamentada. 

Entre sus representantes esta  Feyerabend (1987) quien plantea una posibilidad 
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alternativa ante estos antecedentes vinculados directamente al positivismo 

cientí fico: 

 
Incluso cientí ficos de mentalidad tolerante y liberal tienen la sensacio n de 
que las afirmaciones cientí ficas y las de fuera de la ciencia tienen distinta 
autoridad: que la primera puede desplazar a la segunda, pero no al reve s. 
Hemos visto que esto es una visio n bastante ingenua de la relacio n entre 
ciencia y no ciencia. En la epistemologí a contempora nea, el cientificismo 
positivista ya no se sostiene. La ciencia no puede negar la credibilidad de 
otras formas de conocimiento. La ‘verdad’ no es propiedad de modo de 
conocimiento alguno. La epistemologí a reconoce que todas las formas de 
conocimiento humano no solo son va lidas, sino que se complementan y se 
enriquecen. (p.114) 
 

A partir de lo antedicho, cabe preguntar si todo este proceso de ana lisis y 

hermene utica ontolo gica, epistemolo gica y metodolo gica ha ingresado en los 

procesos de investigacio n dentro del campo de lo educativo, o sea dentro de lo que 

se ha dado a llamar “Investigacio n Educativa” como parte de las Ciencias de la 

Educacio n (Pedagogí a, Historia de la educacio n, Sociologí a de la educacio n, 

Psicologí a Educacional, Filosofí a de la educacio n, entre otras).  

 

Metodología 

 

El disen o metodolo gico propuesto se enmarca dentro de la investigacio n 

cualitativa, especí ficamente desde el enfoque biogra fico-narrativo. Este tipo de 

enfoques no se limitan a la aplicacio n de una metodologí a de recoleccio n y ana lisis 

de datos sino que se puede afirmar que son una forma de construir conocimiento en 

la investigacio n educativa y social. Asimismo, posibilitan la multiperspectiva (Balsa 

Laya, 2009) de un objeto de estudio teo rico y empí rico de alta complejidad como el 

seleccionado.  Dentro de las te cnicas cualitativas de este enfoque se encuentra el 

biograma. Segu n Ferna ndez Cruz (1995), un biograma es una “cadena cronolo gica 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Revista Disserata, Rio de Janeiro – RJ – Brasil, v. 1, n. 1, e110001, jul./dez., 2024 
ISSN 3085-6892 – https://ojs.disserata.com.br/index.php/revistadisserata 

5 
 

de situaciones administrativas, compromisos adquiridos, puestos desempen ados, 

destinos ocupados, actividades formativas realizadas, discontinuidades importantes 

experimentadas y acontecimientos de relevancia del profesor” (p. 159). En e l se 

combina el dato empí rico objetivo de la trayectoria profesional del y de la docente 

que se puede verificar desde su hoja de servicios con sus vivencias desde sus 

experiencias vividas. En este caso, el intere s investigativo se centra en el papel que 

la investigacio n educativa tuvo/tiene en su trayectoria profesional docente. Ese 

papel puede ser en relacio n a dos funciones: ensen anza e investigacio n propiamente 

dicha. Es de relevancia que el biograma tiene cara cter autobiogra fico. Esto es 

sustantivo, pues tal como lo explican Huchim Aguilar y Reyes Cha vez (2013) el 

investigador y la investigadora: no controla el proceso de registro; no esta  presente 

en el momento que el informante escribe; y mantiene una distancia objetiva del 

producto obtenido que muchas veces es una narrativa que requiere mucha reflexio n 

y ana lisis para su cabal interpretacio n.  

En funcio n de la factibilidad de la investigacio n (un tiempo de ejecucio n no 

mayor a un an o asociado a que soy la u nica responsable del proceso sin licencia 

laboral ni apoyo econo mico) se opto  por trabajar sobre cuatro biogramas a docentes 

con experiencia en Formacio n Docente en Uruguay en cuanto a la investigacio n 

educativa. Se decidio  que la muestra intencional estuviera construida sobre la base 

de los siguientes criterios de seleccio n: 1) representen distintos tramos etarios y, por 

ende, distinta antigu edad dentro del sistema educativo de referencia; 2) representen 

distintos centros e institutos tanto de la capital como del interior del paí s; 3) tengan 

a su cargo la formacio n de grado docente magisterial como de profesorado; y 4) 

tengan como mí nimo la formacio n de posgrado de Maestrí a de forma tal de haber 

realizado por lo menos esa investigacio n de tesis. 
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En esta ponencia se da cuenta de un ana lisis preliminar de dos de los 

biogramas realizados por una docente de larga trayectoria, magí ster, actualmente 

doctoranda con gran experiencia docente magisterial y de profesorado en 

Montevideo (capital de Uruguay) y en el todo el interior del paí s; y un novel profesor 

de Filosofí a, magí ster, que trabaja en el interior del paí s y ha trabajado en 

semipresencialidad con experiencia puntual en la formacio n de profesorado.  

 

Desarrollo 

 

De regreso al ana lisis teo rico de la investigacio n, cabe desarrollar un marco 

general para comprender cabalmente su relevancia dentro del campo de las Ciencias 

de la Educacio n. En la actualidad, se puede afirmar que las Ciencias de la Educacio n 

tienen cara cter cientí fico y se las incorpora al conjunto de saberes cientí ficos con un 

objeto de estudio claramente delimitado: ‘lo educativo’. Me atrevo a decir que su 

cualidad ontolo gica y episte mica esencial es que no es un campo del saber que se 

puede definir estrictamente por los ca nones del cientificismo positivista. Sin 

embargo, se ha logrado posicionar las disciplinas que forman parte de las Ciencias 

de la Educacio n a un corpus con un estatus episte mico cientí fico. Estas Ciencias son 

parte del saber cientí fico universal. Esto se ha logrado gracias a que las disciplinas 

que la conforman presentan caracterí sticas ba sicas de la ciencia: sistematicidad, 

rigurosidad, precisio n conceptual y especificidad del lenguaje disciplinar. Es aquí  

donde ingresa la Investigacio n Educativa que se integra como un campo de 

conocimiento que es disciplinar y al mismo tiempo herramental metodolo gico. Su 

doble naturaleza es su mayor potencialidad y riqueza desde lo epistemolo gico. No 

reniega del origen herramental metodolo gico desde las Ciencias Sociales (incluida 

la Estadí stica Social). Asimismo, conjuga esa base metodolo gica tradicional con 
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propuestas meto dicas innovadoras dentro del paradigma metodolo gico cualitativo. 

Se enriquece desde los marcos teo ricos conceptuales de las otras Ciencias de la 

Educacio n, configurando sus propios paradigmas teo ricos. La Investigacio n 

Educativa abre las puertas a la posibilidad de nuevos abordajes metodolo gicos de un 

objeto de estudio complejo en relacio n a un investigador y una investigadora que no 

reniega de su subjetividad (aunque tenga durante el proceso investigativo 

pretensio n de objetividad). La Investigacio n Educativa, como disciplina, representa 

la oportunidad de entender cabalmente la relacio n investigador/investigadora-

objeto en el proceso de investigacio n: 

 
Comprender la ciencia exige, entonces, comprenderla en su 
multilateralidad, en su complejidad, en su contradictoriedad. Por mucho 
tiempo primo  la mirada positivista sobre la ciencia y ella fue una mala guí a 
para aquella comprensio n integral porque redujo el valor de la ciencia al 
valor explicativo de sus enunciados, a su capacidad para describir 
feno menos, a su funcio n de sen alar rumbos al pensamiento (…). Es 
innegable que siempre hay una ciencia dominante, rectora o hegemo nica 
–a ella se consagro  el positivismo- pero tambie n es innegable que el hecho 
de que lo sea se debe no solo al desarrollo o madurez de la misma sino 
tambie n a una estructura de poder polí tico, social, empresarial, militar, etc. 
con la que ella se encuentra ligada. Una comprensio n integral –no 
reductiva‒ de la ciencia, debe interrogar ese ví nculo. (Dí az de Ko bila y 
Cappelletti, 2008, p. 19) 
 

En definitiva, resulta de suma relevancia lograr desarrollar el proceso de 

institucionalizacio n de la investigacio n educativa desde lo socio histo rico. Desde un 

enfoque primario se podrí a decir que se inicia con Kurt Lewin (1946) a mediados 

del siglo veinte. No obstante, la charla que Lawrence Stenhouse dio en 1979 en la 

Universidad de East Anglia representa un hito epistemolo gico dentro de la Historia 

de las Ciencias de la Educacio n. De esta forma fundo  el Centro de Investigación 

Aplicada a la Educación en esa Universidad y presento  su proyecto Humanities 

Curriculum Project como ruptura epistemolo gica de la visio n tradicional de los 

conceptos de ‘ciencia’ y de ‘investigacio n cientí fica’. Este fue el origen de su libro La 
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investigación como base de la enseñanza (1996). E l estaba convencido de que los 

docentes podí an hacer investigacio n educativa. En su investigacio n titulada Los 

problemas y efectos de la enseñanza acerca de las relaciones sociales, e l conjugo  el 

trabajo de docentes-investigadores y docentes-investigadoras con el de 

investigadores-acade micos e investigadoras-acade micas. Trabajaron en equipo, algo 

impensable hasta ese momento. La novedad fue incorporar a los docentes como 

investigadores. A partir de allí  Stenhouse (1996) establecio  una definicio n ba sica de 

investigacio n: es una “indagacio n sistema tica y autocrí tica” (p. 28). La investigacio n 

educativa la concebí a no como un fin en sí  mismo sino como un medio, en tres 

sentidos: fortalecer el criterio del docente perfeccionando así  por autogestio n su 

propia pra ctica;  enriquecer el currículum, pues el conocimiento es como un espiral 

que se devuelve; y  generar una comunidad docente crí tica. Segu n Stenhouse (1996), 

el aula es el laboratorio donde ya trabajan los y las docentes. Reconoce que los y las 

docentes presentan limitaciones y dificultades que derivan de su involucramiento 

con el objeto de estudio; con sus condiciones laborales (multiempleo, exceso de 

carga horaria, etc.) y falta de formacio n para realizar investigacio n cientí fica. No 

obstante, considera que pueden hacer investigacio n educativa, y llegar a desarrollar 

este ‘arte’ que, segu n e l, se mejora por el hacer, implica crí tica y desarrollo de 

autonomí a de juicio y supone desarrollo del profesionalismo (Stenhouse, 1996). A 

partir de este hito histo rico dentro de la epistemologí a de las Ciencias de la 

Educacio n, se podrí a afirmar que se comenzo  a delimitar el campo disciplinar de la 

Investigacio n Educativa. Sin embargo, se requiere investigar desde lo empí rico esta 

afirmacio n. Esta disciplina fue transitando, desde la de cada del setenta del siglo 

veinte, de ser una mera proveedora de herramientas metodolo gicas para la 

ejecucio n de investigaciones educativas a ser una ciencia de la educacio n. 
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La investigacio n educativa abre las puertas a la posibilidad de la gestacio n de 

una comunidad crí tica, auto noma y auto gestionada de los docentes. En este sentido 

cabe mencionar los aportes especí ficos de Elliot (1990, 1993) a la construccio n 

episte mica de esta disciplina, y de Jose  Gimeno Sacrista n y A ngel Pe rez Go mez 

(1992) con aportes analí ticos acerca del currículum y sus implicancias. Este proceso 

teo rico y acade mico de institucionalizacio n de la Investigacio n Educativa que se 

inicio  en la de cada del cuarenta del siglo veinte merece ser investigado pues tiene 

que ver con la construccio n de las identidades de los y las docentes en cuanto a su 

trabajo de ensen ar y a sus posiciones. Es que tanto las identidades, las posiciones 

como el trabajo de los docentes han sido construidas y reconstruidas en dia logo con 

procesos y visiones epocales asociadas a la investigacio n educativa. 

 
Ensen ar es –a riesgo de ser un poco esquema ticos– establecer una 
relacio n; esto es, construir una posicio n que no esta  situada en 
coordenadas predefinidas, fijas y definitivas, sino una que sufre 
alteraciones y que busca e inventa respuestas. Esa relacio n se establece 
con la cultura, el poder, los saberes y las formas de su ensen anza; es una 
relacio n con otros y otras, con lo polí tico, la polí tica, y la sociedad, 
dimensiones respecto de las cuales desarrollamos mu ltiples estrategias de 
posicionamiento. (Southwell y Vassiliades, 2023, p.10) 

 

La investigacio n de nivel postdoctoral enmarcada dentro de la Filosofí a de la 

Ciencia, y especí ficamente de la Epistemologí a, pasa a ser un espacio para la 

reflexio n profunda acerca de realidades fenome nicas y noosfe ricas asociadas al 

campo educativo y los docentes. De esta forma, a decir de Balsa Laya (2009) se 

integran “los aspectos primordiales de las teorí as y posturas episte micas en la 

comprensio n de la complejidad de feno menos o sistemas que comprenden los 

objetos de estudio” (p. 49). Esto de alguna forma conduce a que se desarrolle una 

multiperspectividad para el abordaje de problemas de investigacio n y objetos de 

estudio teo ricos y complejos, como en este caso. De acuerdo a lo planteado de forma 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Revista Disserata, Rio de Janeiro – RJ – Brasil, v. 1, n. 1, e110001, jul./dez., 2024 
ISSN 3085-6892 – https://ojs.disserata.com.br/index.php/revistadisserata 

10 
 

sinte tica, las preguntas que guí an el proceso de investigacio n postdoctoral en 

relacio n al problema seleccionado, desde el punto de vista ontolo gico, 

epistemolo gico y metodolo gico, son las siguientes: 

1. ¿Se puede hacer referencia a una Investigacio n Educativa que desde su 

origen acade mico y contextual ha ido gestando un estatus episte mico propio?  

2. En su desarrollo socio-histo rico dentro del campo educativo, ¿que  datos 

empí ricos hay de que se ha ido configurando como disciplina cientí fica con una 

demarcacio n objetual, metodolo gica y teo rica propia?  

3. ¿Se puede hacer referencia a un proceso de institucionalizacio n de la 

Investigacio n Educativa en tanto disciplina cientí fica como Ciencia de la 

Educacio n? 

4.  Especí ficamente, en cuanto a la praxis educativa, ¿que  papel le otorgan los 

y las docentes a la Investigacio n Educativa en el desarrollo de su trabajo 

docente y en la estructuracio n de su posicio n docente? 

En funcio n de las preguntas planteadas, de la eleccio n de ciertas categorí as 

conceptuales centrales, del disen o metodolo gico elaborado, se presenta a 

continuacio n algunas primeras reflexiones en funcio n de los dos biogramas 

recibidos de dos docentes con el perfil seleccionado como parte de la muestra 

cualitativa intencional.  

 

Resultados 

 

En el proceso de ana lisis e interpretacio n de los biogramas de referencia: B1 

(Rosario) y B2 (Alexis), se presenta un conjunto de resultados preliminares 

resultado de la aplicacio n de la propuesta de enfoque de Mas Garcí a (2007). Su 

propuesta metodolo gica es interesante dado que posibilita hacer un ana lisis e 
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interpretacio n de los biogramas “desde la perspectiva de la transdisciplinariedad y 

la creatividad” (Mas Garcí a, 2007, p. 1). Este enfoque lo fortalece sugiriendo tomar 

una serie de dimensiones analí ticas, a saber: cronologí a, hechos, emociones, 

sensaciones, asociaciones y meta foras, lo que va generando una construccio n 

conceptual interpretativa que conjuga lo objetivo con lo subjetivo-vivencial, lo 

racional-explicativo con lo emocional-sensitivo, todo esto a su vez, contextualizado 

socio-histo ricamente. En esta oportunidad, me focalizo en dos categorí as analí ticas 

centrales de forma comparativa en ambos biogramas: el origen biogra fico de su 

intere s por la investigacio n y el momento biogra fico en el que comenzaron a 

desarrollar la investigacio n educativa como parte de su pra ctica educativa. Cabe 

aclarar que en cuanto a la dimensio n cronolo gica es interesante mencionar que 

ambos informantes han vivido sus trayectorias profesionales docentes, en referencia 

a ambas categorí as analí ticas, vitalmente a dos momentos socio-histo ricos 

nacionales muy distintos. En el caso de B1 su experiencia de vida y de trayectoria 

profesional esta  directamente vinculada a la dictadura cí vico-militar (1973-1985) 

en Uruguay.  En cuanto a B2 su biograma refleja una existencia en el siglo XXI en un 

Uruguay enmarcado en gobiernos democra ticos polí tico-partidarios progresistas.  

En cuanto al origen biogra fico de su intere s por la investigacio n, en ambos 

casos hay una influencia socio-histo rica que conduce al despertar investigativo 

durante sus adolescencias. En el caso de B1 hace un relato enmarcado con la 

dictadura cí vico-militar y co mo eso la llevo  indirectamente a querer indagar, 

cuestionarse, preguntarse sobre lo no-dicho:  

 
En tercer an o contaba con catorce an os cuando acontecio  el Golpe de 
Estado del 72. Allí  cambiaron cosas en el pueblo como vigilancia en las 
calles, desaparicio n de algunos profesores, pero nada que alterara 
demasiado las rutinas. Mi papa  trabajaba en la planta de ANCAP y 
manipulaba explosivos para arrancar la piedra en la cantera. Por aquellos 
dí as lo pasaba a buscar locomocio n del eje rcito que lo llevaba y traí a, cosa 
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que se volví a rigurosa y extrema cuando llegaban rehenes al batallo n 11. 
Estas situaciones me llevaron a buscar informacio n en TV, revistas que 
eran distribuidas puerta a puerta, programas radiales etc. Me sorprendí a 
que no se trataran esos temas en el liceo. Creo que ahí  descubrí  mi gusto 
por la historia y asistir a la biblioteca todos los dí as en busca de 
respuestas. Nada me gustaba ma s que escuchar la narrativa de mi padre 
sobre su vida en el campo cerca del cerro Arequita y co mo viví a e l los 
hechos histo ricos como el gobierno batllista, el golpe de Terra, habí a 
nacido en 1916. La exploracio n en los cerros me fascinaba y ese fue uno 
de los legados que me dejo , el conocimiento de la naturaleza, la 
observacio n eficaz y aunque e l no lo sabí a la multiperspectividad y el 
trabajo duro y responsable siempre. (B1) 
 

En el caso de B2 la narrativa esta  asociada a su vida personal familiar y la 

influencia de su abuela materna profesora de Fí sica lo que lo llevo  a ser docente de 

Filosofí a en tanto pensar problematizador:  

 
Educado por mi abuela materna, profesora de Fí sica que dedico  ma s de 
tres de cadas a la ensen anza de la misma en EM, me vincule  desde 
temprana edad con el hacer docente, con las instituciones educativas, 
habitando sus pasillos, bibliotecas y laboratorios de ciencia. Entre libros, 
experimentos, y un sistema educativo que me brindo  oportunidades como 
las mencionadas con anterioridad: salidas dida cticas a otras ciudades, a la 
playa, al cine, a la cultura en general, fui desarrollando un sentido de 
admiracio n y agradecimiento por el sistema educativo pu blico. El tener 
una docente en casa me hizo poder visualizar en primera fila los gajes del 
oficio, reconociendo sus maravillas así  como tambie n las principales 
vicisitudes que se enfrenta en la profesio n. Siempre reconocí  que la 
profesio n era para valientes, pudiendo contemplar las implicancias 
intelectuales, sociales y laborales de esta. (B2) 
 

En relacio n al momento biogra fico en el que comenzaron a desarrollar la 

investigacio n educativa como parte de su pra ctica educativa, ambos informantes 

coinciden en que el momento inicial coincide con el inicio de formacio n de grado: en 

el caso de B1 magisterial y de profesorado de Historia, y en el caso de B2 de 

profesorado de Filosofí a. Ambos refieren a que en la formacio n inicial y desde sus 

primeras experiencias docentes tienen una suerte de “descubrimiento” que el 

mundo de la pra ctica educativa no es lo que se ve a simple vista, sino que hay “algo 
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ma s” que merece ser descubierto, y allí  ingresa la importancia y el intere s por 

investigar:  

 
En mi formacio n de grado, me vincule  con las especificidades de la 
Filosofí a, con su dida ctica y con las ciencias de la educacio n. Es en esa 
formacio n de grado, y en particular despue s del segundo an o, cuando no 
solo era estudiante sino que trabajaba en aula, que identifique  que en 
cierta forma nos preparaban con “discursos” y “pra cticas” 
performa ticamente hegemo nicas y predecibles, apostando a un hacer 
docente mode lico, que en su pra ctica profesional, no incluí a a la 
produccio n de conocimiento como tarea esencial, y la dejaba librada a 
otros “expertos”, quedando sujeta la tarea docente a la transmisio n de 
conocimientos pre-definidos por el curriculum establecido. Esa, debe ser 
de las mayores dolencias con las que me encontre  en la formacio n inicial, 
el dar cuenta que la autonomí a docente era una seudo realidad, y que la 
mayorí a de los profesionales debí an dedicarse a la mera transmisio n de 
ciertos contenidos, y que la excelencia de su actividad radicaba en relacio n 
a quien mayores contenidos programa ticos ensen ase. (B2) 
 
En cada escuela que trabaje  inicie  una investigacio n con el deseo de 
conocer las realidades sociales e histo ricas, pero sin muchas o ninguna 
herramienta metodolo gica. Revise  fuentes documentales, libros diarios, 
testimonios, objetos, diarios y todo lo que revolviendo encontre . Esas 
fueron mis primeras incursiones por los caminos de la investigacio n si es 
posible llamarle de esa forma. (B1) 
 

Conclusiones 

 

A esta altura au n no es posible extraer conclusiones definitivas acerca de 

co mo la Investigacio n Educativa como disciplina cientí fica se ha ido legitimando 

como Ciencia de la Educacio n, y esto ha redundado en los y las docentes de la 

Formacio n Docente en su construccio n de su posicio n docente. No obstante, queda 

claro que la opcio n por la carrera docente -sin considerar lo vocacional- tiene que 

ver directamente con una influencia del mundo exterior sobre la persona a nivel 

familiar contextual. Esta influencia original vincula la docencia con la investigacio n. 

Una relacio n que es sumamente valiosa y que parece ser que se mantiene y fortalece 

durante la formacio n de grado y las primeras experiencias de pra ctica educativa. Se 
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puede afirmar que la estrecha relacio n diale ctica pra ctica educativa-investigacio n 

educativa es estructural y no solo es una conceptualizacio n teo rica, sino que los y las 

docentes la intuyen o perciben desde su primer aproximacio n a pensar en “ser 

docentes”. Sin embargo, algo ocurre en el camino, en el tra nsito, en la trayectoria 

profesional docente que hace que se vaya oscureciendo o inclusive desapareciendo 

esa relacio n diale ctica como intrí nseca y se comienza a considerar como prescriptiva 

como funcio n externa dada como parte de su rol profesional. Se podrí a llegar a 

considerar que esto debilita la praxis educativa y va generando un fuerte proceso en 

el cual los y las docentes no se ven habilitados a investigar.  
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