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INTRODUCCION: 
El interés del trabajo surge en el marco de una investigación 
(PROINPSI), al interior de la asignatura Didáctica Especial y Práctica 
de la Enseñanza de la Psicología del Profesorado en Psicología de 
la UBA: “El desarrollo de Competencias Didácticas, Evaluativas y 
Metacognitivas en Profesores de Psicología en formación”, y a la 
vez como Investigadora Tesista y Directora - respectivamente - del 
proyecto UBACYT “Construcción del Conocimiento Profesional de 
Psicólogos y Profesores de Psicología” (2012-2015), que confor-
maron un Proyecto de Tesis de la Maestría en Psicología Cognitiva 
y Aprendizaje (FLACSO-UAM) denominado “Construcción de identi-
dad de profesores en Psicología desde la perspectiva de sus narra-
tivas sobre la experiencia educativa”. Dicho plan de trabajo focaliza 
la búsqueda de indicadores sustantivos que refieran a la construc-
ción de identidad y a las trayectorias profesionalizantes de los Pro-
fesores en Psicología en formación, en la práctica de enseñanza de 
la disciplina. El objetivo es descubrir factores y tramas personales, 
intersubjetivas y psicosociales que fortalecen la construcción de la 
identidad del Profesor en Psicología.
En los últimos años, en el contexto de la formación docente univer-
sitaria, el tema de la identidad docente ha generado gran interés, 
en tanto se presentan cambios en la manera de percibir la tarea do-
cente y en cómo se ven a sí mismos quienes eligen ser profesores. 
Abordar la exploración de la construcción de la identidad de los pro-
fesores en Psicología supone reconocer su multidimensionalidad y 
complejidad, en tanto la identidad abarca las dimensiones cultural, 
social, psicológica, personal, sexual, entre otras. Se trata entonces 
de considerar un conjunto de situaciones que inciden directamente 
en la forma en que cada ser humano se concibe a sí mismo en 
diferentes contextos de actuación. Por lo tanto, en el objeto de es-
tudio se incorpora al contexto socio-histórico-cultural y situacional 
como formante de la identidad, ya que de otro modo se perdería 
la perspectiva necesaria para identificar las tramas o planos de su 
constitución y desarrollo.
Diferentes autores (Ivanic 1997, Benwell & Stokoe, 2006; Caldas-
Coulthard & Iedema, 2007; De Fina, Schiffrin & Bamberg, 2006) 
sostienen que, así como las ideologías se adquieren y construyen 
a través de la interacción social, la identidad docente no es innata, 
sino que se construye a través de la interacción social en la cultura 
a la que se pertenece. Una persona puede haber nacido en un de-
terminado lugar, pero la identidad correspondiente a ese lugar se 
conforma gradualmente, a través de los discursos y las prácticas 
sociales en las que participa.

EL PROYECTO: 
El docente conforma y construye su identidad profesional a través 
de complejos procesos, que implican reacomodamientos internos 

Resumen
El interés del trabajo surge en el marco de un entrelazamiento de 
experiencias: una investigación de la cátedra de Didáctica Especial 
y Práctica de la Enseñanza de Psicología del Profesorado en Psico-
logía de UBA ( PROINPSI) “El desarrollo de Competencias Didácti-
cas, Evaluativas y Metacognitivas en Profesores de Psicología en 
formación”, y el trabajo como Investigadoras en Proyecto UBACYT 
“Construcción del Conocimiento Profesional de Psicólogos y Profe-
sores de Psicología” (2012-2015), generaron un Proyecto de Tesis 
de Maestría presentado en FLACSO:“Construcción de identidad de 
profesores en Psicología desde la perspectiva de sus narrativas so-
bre la experiencia educativa”. La búsqueda se orienta al encuen-
tro de indicadores de la construcción de identidad docente y sus 
trayectorias profesionalizantes en la enseñanza de la disciplina. El 
objetivo es descubrir factores y tramas intersubjetivas y psicoso-
ciales que promueven la construcción de su identidad profesional. 
La documentación narrativa de experiencias pedagógicas (Larrosa, 
2009; Alliaud y Suarez, 2011), constituye un modo particular de 
recuperar, validar y explicitar haceres y saberes. La escritura de la 
autobiografía educativa es un proceso de re-significación estructu-
rante de la construcción de identidad docente. Para operacionalizar 
las variables a analizar, se seleccionó una batería especialmente 
diseñada de instrumentos basados en narrativas autobiográficas.

Palabras clave
Identidad, Experiencias, Trayectorias, Autobiografía

Abstract
AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIONS, WRITING EXPERIENCE IN PSYCHOLOGY 
TEACHERS
The interest of this work arises from a weft of experiences: a re-
search of the teacher team of Special Didactic and Practice of the 
Teaching of Psychology Faculty of Psychology of Buenos Aires Uni-
versity (PROINPSI) named “Developing Teaching Skills, Evaluative 
and Metacognitive Competences in Psychology Teachers Training”, 
and as researchers in UBACYT Project “Building Professional Knowl-
edge in Psychologists and Psychology Teachers” (2012-2015), 
generated a Master’s thesis project presented at FLACSO “Identity 
construction in Psychology Teachers from the perspective of their 
narrations of educational experience “. The search is oriented to-
ward finding indicators of the construction of teachers identity and 
their trajectories of modeling the teaching of the discipline. The goal 
is to find factors and interpersonal and psycho-social thefts that 
elicit the construction of their identity. The narrative documenta-
tion of educational experiences (Larrosa, 2009; Alliaud and Suarez, 
2011), is a particular way to retrieve, validate and explain work and 
knowledge. Writing educational autobiography is a structural pro-
cess of teacher identity construction. To operationalize the variables 
for their analysis, a battery particularly drawn of instruments based 
on autobiographical narration was chosen.
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en torno a sus trayectorias educativas, a través de experiencias 
vitales acaecidas en determinados momentos histórico-sociales. 
La identidad profesional se articula con las condiciones en las que 
desarrolla la práctica, el impacto que las tradiciones formativas han 
tenido y tienen en su propia profesionalización y las prescripciones 
que impone la sociedad a su trabajo. En el caso de Profesionales 
Docentes que son Psicólogos, se indagará precisamente si la pro-
fesión de base, el ser psicólogos, representa o no un valor agregado 
y de qué modo particular se entrelaza con el saber hacer docente; 
de qué modo contribuye el bagaje de herramientas, instrumentos 
profesionales y categorías de análisis de la Psicología a la consti-
tución de su identidad como profesor en Psicología y a su profesio-
nalización docente.
El interés de la investigación se centra en la búsqueda de indicado-
res sustantivos de tramas personales, interpersonales y culturales 
(Rogoff, 1997) que contribuyen a la construcción de la identidad 
de los Profesores en Psicología, en el entrelazamiento con las tra-
yectorias de profesionalización en la práctica de enseñanza de la 
disciplina. Se analizarán las narrativas que emergen de autobiogra-
fías educativas de Profesores en Psicología que cursaron el Profe-
sorado en la Universidad de Buenos Aires y que están actualmente 
ejerciendo la profesión docente. En esas narrativas, se identificarán 
dimensiones y componentes específicos de las trayectorias educa-
tivas, que permitan elaborar particularidades de la construcción del 
rol y de la identidad profesional del profesor en Psicología. 
Nuestra experiencia en los Proyectos de Investigación UBACYT 
2008-2010, 2011 y 2012-2015 (Erausquin et alt.2008, 2009, 2010) 
planteó también la necesidad de reconstruir el hilo del desarrollo 
de la identidad profesional en la formación de los Profesores de 
Psicología. Lo hicimos a través del análisis de la continuidad y los 
cambios cognitivos y actitudinales que presentaban sus “modelos 
mentales situacionales” de la práctica docente, en las narrativas 
que construían, al inicio y al cierre de su experiencia en las Prácti-
cas de la Enseñanza, y dos años después, en el ejercicio profesio-
nal como Egresados. La experiencia de administrar el Cuestionario 
sobre Situaciones-Problema de la Práctica Docente (Erausquin, 
Basualdo, González, 2006), en diferentes instancias temporales 
de contextualización, y analizar las respuestas, nos condujo como 
equipo de trabajo a plantear preguntas de indagación, que emergen 
en el Plan de Tesis en el que nos embarcamos. Veamos ese instru-
mento de reflexión sobre la práctica docente:
I. Piense en una situación-problema de su propia experiencia en la 
cual un profesor de Psicología interviene de acuerdo a su rol en una 
institución educativa: I.a. Describa el problema, así como el contex-
to en el que se produce. I.b. Explique los elementos que le resulten 
más significativos referidos a la historia del problema, los antece-
dentes de la situación. II.a. Relate cada una de las acciones a través 
de las cuales el profesor de Psicología intervino en el problema, 
detallando los momentos o pasos de esa intervención. II.b. ¿Quién/
es decidió/decidieron esa intervención? II.c. ¿Qué objetivos tenía el 
profesor de Psicología en la intervención? II.d ¿Sobre qué o quién/
es intervino y por qué? III. ¿Qué herramientas utilizó el profesor de 
Psicología al intervenir? IV. ¿Qué resultados tuvo esa intervención? 
¿A qué atribuye Ud. los resultados? 
Veamos una trayectoria singular: Profesora de Psicología en Forma-
ción 2007 - Sin Experiencia Docente Previa - Respuestas al INICIO 
de “Didáctica especial y Prácticas de la Enseñanza” 
Dimensión 1: Problema situado en contextos de la actividad do-
cente. “Es la 1ª materia en la Facultad de Psicología: Psicoanálisis 
I. Yo leía para todas las clases, participaba de manera pertinente y 
cumplía con los trabajaos prácticos. En el 1º Parcial me saqué un 

dos y me decepcioné mucho, dejé de ir a las clases.” 
Dimensión 2: Intervención docente sobre el problema. “La profe-
sora me mandó llamar por una compañera y me dijo: “Vos podés, 
date otra oportunidad. Yo te la doy”. Me sorprendió, la Profesora nos 
reconocía, sabía quienes éramos, o sabía quién era yo. Desestimó 
mis faltas a clase y me mandó llamar.” 
Dimensión 3: Herramientas utilizadas (No da herramientas) 
Dimensión 4: Resultados y atribución de causas. “Los resultados 
fueron buenos porque pude dar un mejor 2º parcial, mejor aún fue 
el recuperatorio y mucho mejor fue el Final. Nunca tuve que recur-
sar ninguna materia en esta Carrera y nunca abandoné, ni siquiera 
por un tiempo.” 
Respuestas de la misma Profesora de Psicología Egresada 2009, 
ejerciendo profesionalmente el rol 
Dimensión 1: Problema situado en contextos de la actividad do-
cente. “Una estudiante preparando su planificación se sintió muy 
angustiada luego de recibir las correcciones de la docente con re-
saltador amarillo. Manda un mail al Grupo Virtual, se encontraba 
confundida y desanimada. Le escribo que se quede tranquila, que 
su planificación en general estaba bien y que juntas íbamos a ir 
revisando los puntos que le habían sido señalados, que esto era 
un proceso de enseñanza y que estábamos para acompañarla en 
ese proceso. Su mayor incertidumbre era acerca de las estrategias, 
actividades y modalidad de enseñanza. No entendía muy bien la 
diferencia. Ese fin de semana intercambiamos mails. Pudo com-
prender la diferencia entre una y otra y armar una planificación 
muy buena y eso se vio reflejado en su práctica. La sorpresa fue 
cuando a la clase siguiente dijo que ella se había sentido tan mal y 
desorientada que había pensado en dejar la materia. Que cuando 
yo le escribí se sintió contenida y acompañada y que por eso había 
decidido continuar. Yo me sorprendí al escucharla, porque no sentí 
que hiciera nada especial, no se me ocurriría actuar de otra manera 
y lo haría con cualquier estudiante todas las veces que se presente 
la misma situación”. 
Dimensión 2: Intervención docente. “En primer lugar me pareció 
que debía rescatar de su producción aquello que estaba bien y que 
se sintiera reconocida en ese aspecto. Luego ir echando luz a las 
dificultades que había tenido, una por una, tratar de aclararle el pa-
norama lo más posible para luego trabajar el error. ¿Quién decidió 
la intervención? Yo misma. La docente titular siempre me dio lugar 
para intervenir. ¿Qué objetivos tenía Ud. en la intervención? Acom-
pañar y orientar a la estudiante. ¿Sobre qué o quién/es intervino y 
por qué? Intervine directamente en el proceso de enseñanza de la 
estudiante”. 
Dimensión 3: Herramientas utilizadas. “En principio, conceptuales, 
en tanto tenía confundidos los conceptos de Estrategias, Modalidad 
de enseñanza y Actividades. En segundo lugar, invitarla a reflexionar 
sobre su tarea, que pueda acercarse de una manera más relajada, 
para que pueda analizar elemento por elemento, identificar cual era 
el error y producir a partir de ahí, algo diferente. Dimensión 4: Re-
sultados y atribución de razones: “Muy efectivos. Su planificación 
quedó muy bien, fue aprobada y el resultado se vio reflejado en la 
clase que dio. Se la vio segura y disfrutando de lo que hacía. Atribu-
yo el resultado al hecho de haber advertido su necesidad, atendido 
su dificultad, comprenderla, hacerle ver que su planificación estaba 
bien, en general, y que sólo había que hacer algunos ajustes. Y 
sobre todo acompañarla y orientarla en el proceso de aprendizaje.”
Veamos ahora el análisis que hicimos de esa resignificación de la 
experiencia, en dos instancias temporales de una trayectoria de 
profesionalización: “En el primer ejemplo, la Psicóloga profesora de 
Psicología en formación, al inicio de las Prácticas de la Enseñanza, 
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despliega en su narrativa una experiencia que parece haber dejado 
una importante marca, huella en su vocación: la que tuvo como 
estudiante de Psicología, en el inicio de su Carrera. Lo relevante fue 
el haber sido identificada y reconocida como persona por la profe-
sora, en primer lugar, y en segundo lugar, que la profesora decidiera 
apostar a su capacidad de superar el obstáculo y corregir el error 
y le diera tiempo y oportunidad. En el Cuestionario que responde 
como Egresada, cierra el círculo retroactivo de reelaboración de 
la experiencia fundante del inicio. Mediante una intervención per-
sonalizada, utilizando el Grupo Virtual y el intercambio con correo 
electrónico con una alumna, siendo docente ella misma de Prácti-
cas de la Enseñanza, realiza un proceso personalizado de ayuda en 
el aprendizaje de la enseñanza de una futura docente; interviene 
preventivamente, antes de que la estudiante abandone su carrera, 
con realimentación recursiva, capaz de interrumpir un circuito que 
convoca a la alumna a la convicción de su fracaso. En la docente 
aparece entonces activamente el apostar y crear confianza, como 
vector instituyente de la formación de la responsabilidad, para abrir 
y habilitar futuro, a través del alojamiento y el sostén emocional y 
cognitivo, a la vez que el desafío de la diferenciación conceptual 
para mejorar el aprendizaje de la enseñanza. Aumenta en profun-
didad la explicitación de las herramientas utilizadas, la apropiación 
de la comunicación reflexiva de la práctica de enseñar, la integra-
ción de lo cognitivo y lo emocional en la relación entre lo social, lo 
intersubjetivo y lo intrapsíquico, y se construye un puente entre la 
atención a los desafíos y demandas cognitivas de la conceptualiza-
ción y la ayuda a la persona del aprendiz en su desarrollo personal. 
Las decisiones se toman en equipo y el análisis de los resultados 
demuestra ponderación y equilibrio integrador”. (Erausquin, Ba-
sualdo, García Labandal, González, Meschman, 2010, p.9)
Análisis de experiencias como ésas, y sus respectivas temporali-
zaciones de la trayectoria formativa de Profesores de Psicología en 
formación y en ejercicio profesional, fueron el “caldo de cultivo” de 
las actuales preguntas de investigación:
 · ¿Cómo construye la identidad docente el Profesor en Psicología 
en ejercicio, durante los primeros años de actuación profesional?

 · ¿Qué le aportan, como recurso o como obstáculo, las experiencias 
educativas previas?

 · -¿Qué le aporta, a los Profesores en Psicología egresados del Pro-
fesorado en UBA, la construcción previa de su identidad profe-
sional como Psicólogo, en tanto recurso, herramienta o en tanto 
obstáculo?

 · ¿Cómo pueden las narrativas sobre su trayectoria escolar y for-
mativa contribuir a la reflexión sobre su práctica docente actual 
y prospectiva?

 · ¿Cómo puede la reflexión sobre la práctica docente y la resigni-
ficación de su experiencia formativa y escolar contribuir a la (re)
construcción de su identidad profesional como Profesor en Psi-
cología?

La complejidad inherente a la cualidad del rol docente demanda no 
sólo conocimiento teórico ligado al saber disciplinar, sino también 
conocimiento pedagógico y saber local, respecto del contexto y de 
los aprendices; resulta indispensable el atravesamiento subjetivo 
de gran cantidad de práctica (Atkinson; 2002). Aún más, lejos de 
tratarse de una simple práctica acumulativa, se trata de “experien-
cias” con retroalimentación permanente, proveniente de los actores 
involucrados, pares, alumnos, tutores y de la propia reflexión.
Otros autores, en una línea similar, como Schön (1992) han indagado 
acerca de las fases por las que atraviesa este complejo saber acerca 
de “enseñar”, que conlleva la toma de decisiones en instancias de 

absoluta singularidad e incertidumbre, pasando del inicial “conoci-
miento en la acción”, a la consecuente “reflexión en la acción”, para 
acceder finalmente a la “reflexión sobre la acción”. Iniciarse en una 
comunidad de prácticas es, lejos de apropiarse unidireccionalmente 
de un saber cerrado y racional, aprender convenciones, limitaciones, 
lenguajes, sistemas de valoración, casuística y problemática propia 
del campo. Y eso sólo es posible conjuntamente con otros aprendi-
ces y prácticos más experimentados, con quienes compartir y debatir 
significados y reflexiones. Aprender a enseñar y enseñar a enseñar 
son dimensiones de un territorio sumamente complejo; sólo un do-
cente dispuesto a aprender podrá alcanzar el compromiso que im-
plica responder a través de su saber y de su ser en un marco ético 
valorativo. (Garau y García Labandal, 2008).

PRIMERAS APROXIMACIONES AL OBJETO DE ESTUDIO: 
La escritura narrativa y la reflexión sobre autobiografías educativas 
escolares, posibilitan la revisión en y sobre la práctica, la elabora-
ción de significados y sentidos, que sirven de apertura a un proceso 
de construcción, significación y resignificación, que contribuye a la 
construcción de identidad docente.
La presentación y representación narrada de la propia experiencia 
permite tomar distancia para asumir una posición crítica y recons-
truir las formas de actuar y ser en la situación áulica. En la medida 
en que se pueda llegar a superar el pasado, tal salto cualitativo con-
sistiría en narrar lo que sucedió, posibilitando al sujeto capitalizar y 
enriquecerse con lo vivido. (H. Arendt. 2008).
A su vez, la narrativa es, precisamente, una forma de discurso casi 
consustancial al pensamiento, en la medida en que se articula so-
bre la dimensión temporal y explicita la progresión de lo vivido o 
conocido. Como señaló alguna vez Jean Paul Sartre: “el hombre es 
siempre un narrador de historias; vive rodeado de sus historias y 
de las ajenas, ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de 
vivir su vida como si la contara”. Desde los actuales enfoques de la 
investigación educativa, hoy se propone redescubrir el papel facili-
tador de los relatos en la enseñanza y el aprendizaje, ya que abonan 
el camino de la participación y la construcción común del conoci-
miento en el aula. Para Bruner (1996) la narrativa, en términos de 
funcionamiento cognitivo, vehiculiza no sólo la forma de organizar 
las representaciones y de filtrar el horizonte perceptivo, sino que 
porta y conforma las intenciones y significados de la vida humana. 
Al señalar su temporalidad su doble impacto sobre la acción y sobre 
la conciencia, ello evidencia anclajes éticos y pragmáticos.
Resulta indispensable la narrativa, por ejemplo, para comunicar 
quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Todo conoci-
miento se obtiene en el contexto de una existencia concreta, que es 
producto de las experiencias, las percepciones, las expectativas e 
incluso los temores, prejuicios y limitaciones de alguien. Si obser-
vamos que en la mayor parte de los relatos se manifiesta el punto 
de vista de alguien -un narrador abstracto, un personaje y, en cier-
tos casos, un sujeto empírico - parece justo adjudicar a la narrativa 
la cualidad de promover la intersubjetividad o, al menos, el encuen-
tro con otra subjetividad. Así, paralelamente a las “grandes narrati-
vas” que tienden a lo universal, se ubican las que corresponden al 
terreno de lo individual, y que consolidan las nociones de identidad, 
de diversidad y de diferencia de cada sujeto humano. En suma: 
las narraciones forman un marco dentro del cual se desenvuelven 
distintos discursos sobre el pensamiento y las potencialidades del 
hombre; en este sentido, su función principal es hacer inteligibles 
las acciones humanas para nosotros mismos y para los otros.
Esta metodología implica en el narrador, un constante ir y venir del 
pasado al presente; de lo privado, íntimo y personal, a la vida pú-
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blica y a lo socialmente compartido en la escuela y la comunidad 
en la que se inserta, entramado con el contexto histórico social que 
transita.
Jerome Bruner (2003) afirma que se vive en un mar de narraciones 
y explicaciones narradas, lo que nos hace competentes para nadar 
en ellas, pero que a la vez no tomamos conciencia de ello. La meto-
dología de los relatos autobiográficos, que algunos llaman historias 
de vida, o relatos de experiencias de vida, permiten indagar esas 
voces que, internalizadas, acompañan y se entrelazan en la confor-
mación de la trama de la identidad del docente, y de la trama de la 
identidad del Profesor en Psicología.
El relato reconstructivo de la propia biografía escolar es el funda-
mento para la revisión crítica de la práctica docente, dado que, 
como ya se ha señalado, en general reproducimos los modelos con 
que nos enseñaron. Y al mencionar las experiencias y recuerdos 
escolares, se hace referencias a las biografías escolares, como el 
resultado de complejas internalizaciones durante la vida escolar 
que van generando un “fondo de saber” que regula y orienta las 
prácticas. (Davini; 1995, 79).
La posibilidad de ser selectivos en relación a las experiencias que 
se narran, permite dar a su vez un significado a la singular pro-
puesta educativa, poniendo de relieve un particular modo de ser 
docente. La recapitulación es imprescindible para poder reconocer 
la propia trayectoria vital. Al reflexionar sobre ella retroactivamen-
te, se hace posible proyectar proactivamente. Como construcción 
crítica de la experiencia, la reflexión no es un concepto unívoco, 
requiere diálogo y debate, y demanda en forma ineludible contras-
te intersubjetivo y plural. Es decir, reflexionar implica repensarnos 
en la práctica y tomar conciencia de los supuestos que sustentan 
nuestro quehacer. La autobiografía es una necesidad inapelable del 
sujeto psicológico en su continua búsqueda de sentido.
En este sentido, la formación de los/as futuros/as docentes nece-
sitaría contemplar la tradición que Pérez Gómez (1993) denomina 
Perspectiva de Reflexión en la Práctica para la Reconstrucción So-
cial, específicamente desde el Enfoque de Investigación - Acción y 
Formación del Profesorado para la Comprensión. El autor concibe a 
la enseñanza como una actividad crítica, social, de carácter ético, 
y al profesor/a como profesional autónomo que reflexiona crítica-
mente sobre su acción cotidiana. Y se desarrolla metodológicamen-
te desde procesos de investigación-acción, una herramienta fun-
damental para el desarrollo profesional, a partir de la indagación, 
la experimentación, la reflexión cooperativa, y la reconstrucción 
crítica de la práctica.
Las Biografías simbolizan la expresión de la elaboración de la iden-
tidad en un contexto social, cultural y político determinado, en la 
medida que suponen una reconstrucción de las historias de los su-
jetos. Biografía y contexto organizativo interactúan en el diseño de 
la profesión docente, de acuerdo a las opciones que van caracteri-
zando su vida profesional (Rivas Flores, 2007, 125, 135).
Sepúlveda y Rivas (2003) señalan tres características en cuanto a 
la utilización de las biografías como estrategias de reflexión para el 
cambio de los sujetos escolares. Afirman que posibilitan compartir 
la construcción de un relato o narración y la argumentación teórica 
acerca del mismo. Crean instancias democráticas y colaborativas 
de la investigación, y permiten el proceso de reconstrucción ideoló-
gica, teórica y práctica de los sujetos. Por todo lo expuesto, resulta 
primordial convertir a las Biografías Escolares en objeto de inves-
tigación educativa en los procesos de construcción de la práctica. 
La voz de un Profesor en formación en su autobiografía educativa, 
relata las tempranas experiencias que dieron rumbo a su elección, 
identidad y formación profesional:

 · Todo empezó en el año 1982, cuando empecé el preescolar. Pero 
mi incursión por el mismo duro poco. En ese mes aprendí algo 
que se iba a repetir en las diferentes instancias de mi educa-
ción: los alumnos no solo tienen que lidiar con la problemática 
de apropiarse de los conocimientos sino que también lidian con 
problemáticas que tiene que ver con la propia identidad, con la 
búsqueda de pertenencia a un grupo; con la búsqueda de reco-
nocimiento de ese adulto importante que es el docente. Por ello, 
ya desde esos comienzos comprendí que el rol docente abarca 
un rol más importante que solo el de enseñar; un docente debe 
ser un buen observador; debe saber escuchar (incluso los silen-
cios), debe poder actuar de mediador en los conflictos en el aula. 
Porque muchas veces lo que pasa en el grupo aula influye en la 
predisposición para aprender.

El registro, sistematización y comunicación de las autobiografías 
educativas constituye un punto de fortalecimiento en la constitu-
ción y construcción de la profesionalización del rol e identidad do-
cente, en nuestro caso, del Profesor en Psicología.

DESAFÍOS
La población estará constituida por Profesores en Psicología que 
egresaron del Profesorado en Psicología de la UBA. A fin de ope-
racionalizar las variables a analizar en el presente estudio, se ha 
seleccionado una batería especialmente adecuada integrada por 
los siguientes instrumentos:
 · Narrativa sobre la experiencia educativa actual y prospectiva. 
(NEEAP) Autores: Erausquin, Cristina; García Labandal, Livia y 
Meschman, Clara. (2012)

 · Entrevista en profundidad para Profesores. (EPP) Autores: Eraus-
quin, Cristina; García Labandal, Livia y Meschman, Clara. (2012)

No habrá un criterio preestablecido para categorizar. Las catego-
rías se irán construyendo en el análisis recursivo, a medida que 
se detecten fragmentos en los textos que respondan a procesos 
ya tipificados en investigaciones preexistentes, o bien respondan 
a asuntos que aparezcan de modo reiterado en las voces de los 
diversos profesores. Las autobiografías se realizarán sin extensión 
ni tiempo límite prefijado, para posibilitar y facilitar el surgimiento 
de la subjetividad. La presente investigación intentará contribuir a 
la descripción de la especificidad de la identidad del docente en 
Psicología egresado del Profesorado de la UBA. Se intentará lle-
var a cabo el estudio y profundización de la temática planteada, 
en pos de realizar aportes acerca del saber hacer del profesor en 
Psicología.
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