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Resumen 

 

El factor de mayor impacto en la calidad de la enseñanza son los docentes. 

Analizar qué sucede con su formación y actualización a lo largo de su trayectoria 

profesional es clave para incidir en sus desempeños y en los aprendizajes de los 

estudiantes. En esta investigación se analizan las opiniones de los docentes de dos liceos 

públicos del interior del Uruguay para conocer sus posibilidades, motivaciones y 

preferencias en cuanto a su formación continua. El estudio se realizó en 2019, con un 

enfoque mixto cuali-cuantitativo (aplicando encuestas y entrevistas). Los docentes 

reconocen que su formación continua es escasa e identifican un conjunto de factores que 
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actúan como barreras que la dificultan: aspectos organizativos del sistema educativo y 

las condiciones laborales, una oferta de dispositivos menor en el interior que la existente 

en la zona metropolitana, entre otras. Se registran también factores que tienen incidencia 

positiva como el liderazgo pedagógico y la cultura institucional.  

 

Palabras clave: formación docente, desarrollo profesional, docente, dispositivos de 

formación continua.  

 

Abstract 

 

The factor with the greatest impact on the quality of teaching is teachers. 

Analysing what happens to their training and refresher courses throughout their 

professional careers is key to influencing their performance and student learning. This 

research analyses the opinions of teachers in two public high schools in the interior of 

Uruguay to find out their possibilities, motivations and preferences regarding their 

continuing education. The study was conducted in 2019, with a mixed qualitative-

quantitative approach (applying surveys and interviews). Teachers recognise that their 

in-service training is insufficient and identify a set of factors that act as barriers that 

make it difficult: organisational aspects of the education system and working conditions, 

a lower supply of devices in the interior of the country than in the metropolitan area, 

among others. There are also positive factors such as pedagogical leadership and 

institutional culture. 

 

Keywords: Teacher training. Professional development. Teacher. In-service 

training arrangements. 

 

Introducción 

La investigación se realizó como tesis de Maestría en Educación, con la finalidad 

de analizar en profundidad los factores que inciden en la brecha formativa a lo largo de 

la carrera profesional de los docentes del interior del país. El estudio se hizo en 2019, 

buscando recoger la voz directa de los docentes. Algunas de las preguntas inspiradoras a 

indagar fueron: ¿Cómo perciben y valoran los docentes del interior la formación 

continua y el desarrollo profesional? ¿Qué importancia le otorgan y cómo se auto 

perciben al respecto? ¿A qué posibilidades de formación continua acceden los docentes 
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del interior del país? ¿Cuáles son sus motivaciones para continuar formándose? ¿Qué 

factores inciden positiva y negativamente en relación a su formación continua? Con 

estas inquietudes se focalizó el estudio en dos liceos públicos del litoral oeste del 

Uruguay, aplicando en ambos, encuestas a la totalidad de docentes y entrevistas a una 

muestra intencional. La finalidad del estudio ha sido sistematizar las opiniones para 

profundizar en el análisis y comprensión de los factores que inciden en el desarrollo 

profesional de los docentes (en adelante DPD). Generar mayor conciencia y necesidad 

de formación continua permitirá levantar las barreras, buscar alternativas de 

intervención y aumentar el acceso a dispositivos que la favorezcan.  

Se presentan los objetivos y la metodología, los antecedentes de la temática y la 

información relevada para compartir los hallazgos y realizar reflexiones finales. 

 

Los objetivos y la metodología de la investigación realizada 

Se definió como Objetivo General: Caracterizar los dispositivos de formación 

continua con mayor incidencia en el desarrollo profesional docente y sus prácticas de 

aula, en base a las percepciones de los docentes de secundaria del universo investigado. 

 

Los Objetivos Específicos buscaron: 

1. Identificar la oferta de dispositivos de formación continua a la que han accedido 

durante su carrera laboral los docentes estudiados. 

2. Analizar las percepciones y valoraciones de los docentes sobre los dispositivos 

de formación continua que conocen y a los que han accedido durante su carrera laboral. 

3. Identificar y describir las razones que fundamentan la elección de los 

dispositivos de formación continua más aceptados y empleados por este grupo de 

docentes. 

4. Sistematizar las percepciones de los docentes acerca de la incidencia de los 

dispositivos de formación continua empleados tanto en su carrera profesional como en 

sus prácticas de aula. 

5. Identificar otros factores intervinientes que inciden en el proceso de formación 

continua de los docentes del universo investigado. 

Se optó por un diseño de corte descriptivo exploratorio con enfoque mixto, cuali-

cuantitativo que permitiera recoger las opiniones del universo docente mediante una 

encuesta masiva, complementada con entrevistas a una muestra docente para 

profundizar e indagar sus argumentaciones. 
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El universo de estudio establecido abarca a los únicos dos liceos públicos de Ciclo 

Básico de una ciudad capital en el litoral oeste del país. Se focalizó en los docentes de 

ciclo básico por ser el de mayor cobertura en educación secundaria, tanto a nivel 

nacional como departamental. Abarcó todo el universo de docentes de ambos liceos, 

siendo ambos de dimensiones similares, con 100 profesores en total, de los cuales 24 se 

desempeñaban laboralmente en forma simultánea en ambos centros.  

Los instrumentos se elaboraron tomando como base los objetivos definidos, 

indagando sobre: formación continua, dispositivos ofrecidos, las TIC en la formación 

continua, apoyo institucional a la formación, valoración de su propio proceso de 

formación continua, e impacto de los dispositivos en la actividad profesional.  

Se aplicaron encuestas auto administradas en el espacio de coordinación de cada 

liceo, a través de un cuestionario impreso, compuesto por 18 preguntas (respuesta 

cerrada, opción múltiple o respuestas abiertas). Los formularios de encuesta aplicados 

en el trabajo de campo abarcaron la percepción efectiva de 84 profesores (84% del 

universo total de estudio). Para categorizar las respuestas se estableció una escala de 

valoración, definiendo tres niveles de impacto en base a la cantidad de respuestas: 

BAJO cuando la opción corresponde a porcentajes docentes menores al 25%, MEDIO 

entre 26% y 74%, y ALTO cuando supera el 75% de las opiniones, denotando alto 

consenso. 

Procurando profundizar y contextualizar la información recogida se aplicaron 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas a una muestra compuesta por 4 profesores 

(2 de cada liceo, uno del área experimental y otro del área social). La selección fue 

realizada por las direcciones en base a criterios de titulación, antigüedad en la profesión 

(más de 12 años), antigüedad en el centro educativo y apertura al diálogo. 

 

Antecedentes del DPD y la formación continua como claves para la mejora 

educativa 

 
Para mejorar la educación son muchos los autores que apuntan a fortalecer a 

quienes ejercen la docencia a lo largo de toda su trayectoria, en un mundo dinámico y 

cambiante. La rapidez de los cambios y la velocidad con que se suceden los diferentes 

fenómenos sociales, hacen pensar que el DPD, es una necesidad colectiva que el sistema 

educativo debe planificar e integrar. 

Barber, et al. (2008) enfatizan que la mejora educativa de los sistemas debe 
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apoyarse en el desarrollo profesional de sus docentes, facilitar el aprendizaje entre 

colegas, desarrollar líderes de instrucción y promover buenos formadores de 

formadores. 

Adherimos al modelo de DPD de Villegas-Reimers (2003), concebido como un 

proceso continuo de larga duración, en el marco de contextos colaborativos, abierto a 

diferentes dispositivos y estructuras de formación. Este modelo acompaña la idea de 

formación auto dirigida, donde cada profesional desarrolla su propio proceso. Desde 

esta concepción se realizará la investigación centrada en los docentes. 

¿Qué sucede con la formación continua en la región y en Uruguay? ¿Qué 

antecedentes hay para contextualizar este estudio? A nivel regional, Terigi (2010) 

afirma que América Latina posee, actualmente condiciones para la formación continua 

(con diferentes grados de desarrollo), identificando como pilares necesarios: potenciar 

la formación profesional, la experiencia laboral y la formación continua. 

Hay coincidencia en numerosos referentes que enfatizan la formación continua 

como la alternativa más viable para mejorar los procesos educativos en las aulas. 

Autores como: Hargreaves (1996), Villegas-Reimers (2003), Murillo (2007) enfatizan al 

igual que Marcelo y Vaillant (2009), que “la mayor parte de las actividades de 

formación continua para profesores son sucesos esporádicos, en lugar de experiencias 

de aprendizaje evolutivas. Estas actividades tienden a ser intelectualmente superficiales, 

fragmentadas y no acumulativas” (p. 78).  

Para lograr un efectivo DPD es necesario garantizar instancias formativas 

secuenciadas, con continuidad. El Informe sobre DPD en Uruguay de 2013 confirma 

que las instancias ofrecidas son intermitentes, fragmentadas, sin un hilo conductor, con 

aportes superficiales, y en su mayoría, sin evaluación. De los docentes consultados, 

73.7% expresan que las instancias formativas que tuvieron fueron organizadas por 

CODICEN o programas de ANEP, lo cual manifiesta la gran dependencia del colectivo 

docente de sus órganos rectores (MEC, ANEP, UDELAR, 2013). 

En Uruguay, INEEd (2016) plantea el enorme desafío que representa la formación 

de los docentes en todo el país; que no debería limitarse a la etapa de estudios formales 

iniciales, sino integrarse durante toda la carrera profesional. El BID (2015) señala a 

nivel país, que la carrera docente tiene pocos avances e incentivos. El horizonte de 

progresión está limitado al acceso a cargos de gestión (sea Dirección o Inspección), ya 

que no existen a nivel público otras posibilidades. El problema se agudiza al indagar 

otros emergentes, por ejemplo, el multiempleo (60% de los docentes de Ed. Media) que 
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limita u obstruye el acceso a dispositivos de formación continua (INEEd, 2017b, p.159). 

El escalafón que ordena a los docentes prioriza su antigüedad y no su actualización, 

sumado a la falta de “incentivos monetarios al desempeño, la evaluación de 

conocimientos y habilidades de los docentes” (INEEd 2014 p. 224), quitando estímulos 

para la formación continua. 

Fortalecerse en el ejercicio de la profesión docente implica “poseer la formación y 

actitud para mejorar profesionalmente mediante la autoformación, la reflexión crítica y 

la adaptación al cambio tecnológico” (Rodríguez, et al. 2014, p. 74). Un entorno virtual 

de formación permite “combinar formación y trabajo” (p. 75). Las TIC son una gran 

oportunidad para favorecer el trabajo entre docentes, fuera de los espacios de 

coordinación, lo cual las posiciona como una herramienta importante para el proceso de 

DPD, (Questa-Torterolo et al. 2018, p.25). Los docentes mantienen una actitud pasiva 

y/o de resistencia al uso de las TIC. Ante esta realidad, el factor organizacional y el 

equipo de gestión pueden ser piezas claves para transformar este recurso en oportunidad 

de DPD. Uribe (2010) manifiesta la necesidad imperiosa de formar directivos con 

capacidad para promover el desarrollo y aprendizaje permanente de sus profesores. Dos 

aspectos asociados son la cultura organizacional (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1992) y 

el efecto establecimiento (Scuro, 2012), asociado al estímulo generado por el ambiente 

cuando los equipos de gestión promueven la formación y el desarrollo permanente se 

vive como una constante. 

 

Análisis de los resultados en base a los objetivos de la investigación 

Entre los factores relevados destacan las dificultades encontradas por los docentes 

para continuar su proceso formativo (ver gráfico 1).  

Gráfico 1- Percepción docente de dificultades para continuar su proceso de 

formación continua.  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de encuesta. 

 

Otro aspecto destacado es el fuerte arraigo de los docentes por los dispositivos de 

formación presencial con una duración que abarca una sola jornada (14%) o varias en 

un año (28%), con evaluación. Los dispositivos semi presenciales con evaluación fueron 

señalados por 18%.  

En cuanto a la elección del dispositivo más utilizado, (presencial de una o varias 

jornadas), los docentes consideran que esta se debe más que nada a la “forma en la que 

hemos aprendido” (entrev.2), “tiene que ver con lo que estamos acostumbrados 

tradicionalmente” (entrev.4).  

Al indagar si consideraban la formación continua como una acción de índole 

personal, institucional o del sistema, se destacó el plano personal con mayor consenso. 

Uno de los docentes argumentó, “hoy las posibilidades están, pero la distancia, la 

familia y el multiempleo generan dificultades” (entrev.2). Para contrarrestar estas 

dificultades multifactoriales, el dispositivo semi presencial o virtual apareció como 

alternativa entre los planteos de los docentes entrevistados. Estos dispositivos “permiten 

llevar el curso al ritmo de cada uno, sin viajar” (entrev. 2), y “brinda libertad para 

organizarse con otras actividades” (entrev.4). 

Sobre el papel que deben ejercer las instituciones educativas en la formación 

continua de sus docentes, existe consenso en valorar que las instituciones y sus equipos 

de gestión deben incentivar y promover la formación. Los entrevistados coincidieron en 

que ambos deben ser partícipes responsables de su formación continua. “Nada se debe 
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imponer, pero la institución, debe abrir la brecha” (entrev. 1). “Un equipo directivo que 

estimule la formación, condiciona positivamente” (entrev.2). 

Respecto al sistema educativo y escalafonario que organiza a los docentes, 

afirman que “la formación no influye si lo que busca es tener méritos para mejorar en el 

escalafón” (entrev. 2). En el ámbito profesional, los docentes coinciden que “siempre 

hay que actualizarse por encima de un escalafón” (entrev.4). 

Analizando el impacto de las TIC en la formación continua (considerar que esta 

investigación fue previa a la pandemia por Covid-19), se señala como virtud de las 

instancias formativas virtuales y semipresenciales “la posibilidad de organizar los 

tiempos” (entrev. 1). Se plantea además que “contar con la tecnología es tener una 

oportunidad para seguir formándonos” (entrev. 2). 

El análisis del área de mayor impacto de la formación continua en todas sus 

modalidades, nos llevó a confirmar la fuerte valoración que hace el docente del trabajo 

de aula, “nuestro objetivo es lograr que nuestros alumnos aprendan, por tanto, es el aula 

el espacio de mayor impacto” (entrev.3). 

Otro dato significativo relevado surgió al sistematizar sus autopercepciones sobre 

su formación continua (gráfico 2): 

Respuesta  Valoración 

general (%) 

Opción 1 (Formación destacada) 

10 

Acceso a todos (seis) los dispositivos de formación continua 

(presencial, semi presencial y virtual, con y sin evaluación) a lo 

largo de la carrera laboral. 

Formación ininterrumpida (dos procesos de formación por año) 

Acceso a titulación de posgrado, certificado de acreditación con 

evaluación (dos por año) y certificado de acreditación sin 

evaluación (uno o más). 

Opción 2 (Formación alta) 

14 

Acceso a dos de los dispositivos de formación continua a lo largo 

de la carrera. 

Formación ininterrumpida (dos por año) a lo largo de la carrera 

laboral. 

Acceso a certificados de acreditación con evaluación (uno por 
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año) y de acreditación sin evaluación (uno o ninguno). 

Opción 3 (Formación media) 

23 

Acceso a dos de los dispositivos de formación continua a lo largo 

de la carrera. 

Formación ininterrumpida (un proceso por año) a lo largo de la 

carrera. 

Acceso a certificados de acreditación con evaluación (uno por 

año) y de acreditación sin evaluación (uno o ninguno). 

Opción 4 (Formación casi nula) 

26 

Acceso a uno de los dispositivos de formación continua a lo 

largo de la carrera. 

Formación ininterrumpida (un proceso por año) a lo largo de la 

carrera. 

Acceso a certificados de acreditación sin evaluación (uno por 

año). 

Opción 5 (Formación nula) 

27 

Acceso a uno de los dispositivos de formación continua a lo 

largo de la carrera. 

Formación interrumpida (participaciones intermitentes, cada tres 

o más años) a lo largo de la carrera. 

Acceso a certificados de acreditación sin evaluación (ninguno). 

Total  100% 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de encuesta. 

 

Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos es posible afirmar que:  

1. La totalidad de docentes del estudio han utilizado al menos una vez, alguno de 

los tres tipos de dispositivos disponibles: presenciales, semipresenciales y virtuales. La 

formación mediante dispositivos presenciales es predominante en acceso y utilización 

como indican 86%, seguidos por los semipresenciales (62%) y los virtuales (50%). Este 

grupo de estudio, tiene correspondencia con la adhesión a los dispositivos presenciales a 

nivel internacional, (superando el 70% según datos de TALIS, 2018, para cursos 
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presenciales fuera del horario escolar).  

2. Sus percepciones y valoraciones en base a sus procesos de formación continua 

registran que casi la totalidad enfatizó la importancia que tiene la formación continua 

para consolidar su profesionalismo. Sin embargo, al analizar su proceso formativo real 

del último trienio, el porcentaje mayoritario, se posicionó en la opción de formación 

continua tipificada como “casi nula” (caracterizada por escasa formación, mediante un 

único dispositivo presencial, en actividad de jornada única, sin evaluación y en carácter 

solo de asistente). Preocupa que el porcentaje mayoritario identifica de forma clara la 

importancia conceptual de la formación continua, mientras su autoevaluación 

corresponde a niveles muy bajos o nulos de formación. Esta ponderación es preocupante 

ya que este grupo no logra una formación continua que llegue siquiera al nivel medio.  

3. Las razones para elegir instancias de formación continua según los datos 

recogidos de las encuestas y entrevistas permiten concluir que el componente ético y 

profesional es la razón principal de la elección, fundamentado en el deber profesional. 

Esta razón tiene un valor agregado importante, a destacar, porque tanto la bibliografía 

como las entrevistas establecen claramente, que el sistema educativo uruguayo no 

premia la formación, sino la antigüedad docente, careciendo de incentivos externos para 

continuar su formación, una vez incorporado al ámbito laboral. Pese a que el sistema no 

la alienta, la formación permanente se considera necesaria por el compromiso 

profesional personal. Si bien la predominancia del dispositivo presencial es contundente 

en este grupo, es importante aclarar que dicha elección resulta limitada por diversos 

factores. No se visualiza como una elección neutra, sino condicionada por la oferta 

reinante, la distancia, el tiempo, los costos, el multiempleo, la injustificación de 

inasistencias y la superposición con tiempos familiares.  

4. Los dispositivos identificados con mayor incidencia son los que centran su 

temática en el trabajo de aula. Esto coincide con una perspectiva internacional donde 

más del 70 % de los docentes de los países de la OCDE reconocen en la práctica de aula 

su mayor impacto y formación (TALIS, 2018). Este es un dato alentador, ya que en 

nuestro país la mayoría del tiempo laboral docente transcurre en las aulas con los 

alumnos. Que el tiempo de docencia sea tiempo de aula quita posibilidades de reflexión, 

preparación y formación fuera del mismo. 

5. Otros factores intervinientes que inciden en el proceso de formación continua 

de los docentes del universo investigado.  

a. Factores que dificultan el acceso o ejecución de los dispositivos. La limitada 
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disponibilidad de tiempo, las distancias, los costos, el multiempleo y la dedicación 

familiar, son dificultades ya mencionadas que condicionan la continuidad de formación 

de los docentes. Estas dificultades no son restringidas al ámbito nacional, sino también 

compartidas con colectivos docentes de otros países de OCDE (TALIS, 2018).  

b. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inciden de forma 

específica en el proceso de formación continua de este colectivo docente. A nivel 

discursivo el papel que juegan estas tecnologías en el acceso a más dispositivos es 

reconocido por los docentes, pero al momento de realización del relevamiento (pre-

pandemia), las mismas no se avizoran (desde el acceso real) como una verdadera 

ventana de oportunidades.  

c. La incidencia de los centros educativos y equipos de gestión en la promoción de 

formación continua para sus docentes. Para este grupo investigado, la formación 

continua se ubica entre un deber o elección personal, y una posibilidad brindada por el 

centro educativo. Los docentes expresaron, por un lado, como común denominador, que 

la formación continua debe promoverse en forma personal. A su vez, cuando analizaron 

el papel del centro educativo, reclamaron su consolidación como un espacio de 

referencia significativo para la promoción de su formación.  

d. La incidencia del sistema educativo en la oferta y valoración de los procesos de 

formación continua se centraliza en la oferta de ANEP como órgano rector de la 

enseñanza. Lo positivo es que el órgano rector encuentra eco en sus docentes para las 

propuestas ofrecidas, lo negativo es la dependencia y tendencia endogámica de un 

sistema que se nutre a sí mismo. La inexistencia de incentivos en el sistema educativo 

(ni monetarios, ni escalafonarios, ni de previsión de disposición temporal) potencia la 

dificultad de dejar librado a criterio personal, un proceso que debería contar con aportes 

motivacionales tanto intrínsecos como extrínsecos.  

 

 

Reflexiones para repensar cómo potenciar la formación continua y el DPD  

 
Los docentes reconocen el valor de la formación continua como profesionales y 

manifiestan su impacto en las aulas, pero sus prácticas son insuficientes. Consideran 

fundamental la motivación intrínseca y el estímulo de los directivos para impulsarla. 

Están alineados con la oferta de ANEP, aunque la consideran escasa, con barreras y sin 

ninguna repercusión en sus carreras. Si se revirtieran estas características seguramente 
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aumentaría la participación docente. 

El estímulo de la dirección promueve la formación continua en el centro.  

Queda explícita la falta de apoyo y baja consideración del sistema educativo en 

relación a valorar y promover la carrera profesional docente. 

La investigación fue realizada pre-pandemia, y los docentes manifestaron 

significativamente su preferencia por los dispositivos presenciales, y ciertas resistencias 

a la virtualidad.  

Incursionar en la virtualidad facilitaría desarrollar su proceso de formación acorde 

a sus tiempos, ritmos y espacios, superando limitaciones del multiempleo, las distancias 

y los tiempos familiares.  

Partiendo de la experiencia de virtualidad forzada por la situación de pandemia, 

¿qué efectos tendrá esta incursión docente en la apertura al uso de dispositivos de 

formación continua virtuales o semipresenciales?, ¿se habrá vencido esa resistencia 

detectada? Parecería quedar un canal abierto a explorar y potenciar empleando la 

virtualidad para asegurar una formación continua equitativa y masiva que permite 

derribar varias de las barreras experimentadas (económica, familiar, temporal, de acceso 

a la misma oferta). Ya se han abierto nuevas ofertas de formación virtual, sería 

interesante replicar esta investigación para poder apreciar si se confirman 

transformaciones en la formación continua de los docentes a nivel país. 
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