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La autora de la obra, docente e
investigadora reconocida en el campb de la
Educacion, nb ha abordado una de las cuestiones
claves a anaiizar en un proeeso de Reforma
Educativa como la que seesta viviendoen nuestro
pais: la formacion del profesorado. A lo largo de
toda la obra se avanza y retrocede en el analisis
de este nucleo a trav6s de una propuesta
metodologica que articula dialecticamente teoria
y practica, reflexion y accion, para comprender y
prod u cir "conocimiento tedrico y prcictico".

Podemos decir que esta, es una obra util
y oportuna. Util por generar discusiones y
avanzar en el diseAo de estrategias de accion
concretas para la mejora de la situacion que se
diagnostica en la Universidad Nacional de La
Pampa. Oportuna porque nos llega en un
momento particularmente crucial de la F êforma
Educativa: el de su desarrollo curricular, que
implica la puesta en marcha de resortes
institucionales para su implementacion.

I

El primer modulo de la obra analiza el
largo itinerario de la formacion docente en nuestro
pals desde una mirada critica que permite
repensaria y sefiala las posibilidades para incidir
en el desarrollo de las actitudes criticas y reflexivas.
Afirma la autora que (...) esta formacidn de
profesores, miis que concebirlos como
aplicadores acrlticos de las ideas de los
especialistas, puede ensehar a indagar en el
marco de contextos sociales de la escolarizacidn,
en las propias autocomprensiones de los
docentes, en las diferencias culturales que luego
se trocan en las distancias escolares". (Pruzzo,
2002:18). Este analisis nos permite comenzara
compartir ideas sobre lo que significa la
democracia en las instituciones escolares. En

este sentido Giroux afirma que "Los educadores
necesitan dara los estudiantes una voz activa en
la determinacibn de su futuro y encontrar una
nocion de pedagogia que de coherencia a varios
conflictos y movimientos politicos, enfocandose
en los tipos de lenguaje, formas de comunicacion
y practicas sociales a traves de las cuales la
gente aprenda acerca de si misma y de sus
relaciones con temas sobre significado, poder y
lucha". (Giroux: 1998, 79). Desde este lugar
Pruzzo avanza en su analisis: concibiendo a los
maestros y otros educadores capaces de
enfrentar cuestiones relapionadascon lafuncion
mas amplia del currfcuio y de la escueia, as!
como poder articular las relaciones entre cultura
y poder, interes y teorfa/ practica. Concibe a los
profesores como intelectuales transformadores
que pueden entender como las ideologias
dominantes de etnicidad, clase, genero y raza
han dejado una huella en la forma en que piensan
y actuan. Es por ello que se hace necesario un
dialogo critico comprometido que pueda situarlos
desde este lugar de transformacion social en
epoca de neoliberalismo pedagogico que pueda
generar las "condiciones de posibiiidad"
necesarias para el cambio educativo.

El primercapitulo muestra las regulaciones
del Estado^ a traves de ios aportes documentales
y del analisis de las teorias pedag6gicas propias
del contexto hist6rico. Es asi que, las tradiciones
formativas en torno a la tradicion academica, la
de la efjcacia social, la desarrollista y la
reconstruccionista social se potencian con el
analisis de los planes de estudio y las opiniones
de diferentes teoricos. La autora pone en discusion
las miradas en torno al normalismo en el marco
del proyecto de un "estado educador", generando
una interesante propuesta que recupera las "las
debilidades basicas" de considerar la funcion
sociaiizadora de la escueia o normalizadora
disciplinadora y la de descuidar la formacidn, el
desarrollo de conocimientos y de habiiidades
ifitelectuales. En el capitulo se discuten estas
posturas, recuperando la importancia del
normalismo concebido "como institucidn social
en la que confluyen diferentes tradiciones
educativas y que se singularizan en las Escuelas
Nonrtales, nacidasen 1870". (Pruzzo, 2002:45).



II comprometida con la sociedad.

En el segundo capitulo la autora
reconstruye a partir de las voces de los
protagonistas que vivieron otras epocas de la
formacion docente la "resolucion" en la practica
concreta del analisis abordado en el capftulo
anterior. "(...) La tarea de la investigacidn es
sacara la Iuz los supuestos ypremisas implicitos
de la vida social sujetos a transformacidr), asi
como las proposiciones que no varian"
(Popkewitz, 1988:77).

Esta tarea se realiza a partir de las
entrevistas realizadas a docentes formados en la
decada del '20, '30 y '40 y graduados del Plan de
cinco afios ('50 y '60). Los ejes de debate
planteados se dejan ver en las entrevistas
realizadas: es asf que, la fonmacion teorica, el
desarrollo profesional continuo, la concepcion de
la practica educativa y otros conceptos ciaves
van emergiendo desde otro lugar: el lugar del
docente, el lugar de la realidad, el lugar de la
prSctica concreta, el lugar de los protagonistas.

Es importante jerarquizar el resguardo
metodol6gico utilizado por la autora que le permite
realizar el traslado al analisis de la practica
conaeta. Desde nuestro punto de vista, defender
una determinada metodologia no conduce
necesariamente a resolver la disvuntiva entre
planteamientos cualitativos o cuantitativos. Lo
esencial no es el seguimiento riguroso de una
serie de pasos previamente establecidos, que
validen formalmente los resultados, "(...) lo
importante es cdmo se relacionan con los
compromisos paradigm^ticos, asi como su
situacidn en un contexto de problemas, intereses
y rmalidades cientificas... Tanto los m6todos
descriptivos, de car^cter estadistico, como los
hermenSuticos e histdncos, e incluso el metodo
experimental pueden ser utilizados si la
investigacidn lo exige. Pero, frente a la pura
instrumentalizacidn de los mismos, que acaba en
la pura reificacidn de las realidades investigadas,
se impone un honzonte critico en el que los
m^todos como tales cobran sentido sin
convertirse en fines de si mismos" (Popkewitz,
1988:18).

La utilizacion de una metodologia de
analisis eminentemente cualitativa hizo que a
trav6s de las entrevistas pudiera aparecer
fuertemente la idea de "pedagogia de la posibilidad"
concebida como una construccion cientifica
fundada en la investigacion y profundamente

El capitulo tercero, cuya autora es Maria
Graciela Di Franco describe los planes de estudios
de la formacion de maestros en el transcurso del
sigio y referenciados desde la escuela Normal
Julio A. Roca de la ciudad de Santa Rosa, capitulo
que viene a ejemplificar los planteos del primero.
En este apartado, no debemos olvidar aigunas
cuestiones relativas a los estudios sobre el cur-
riculum que han consolidado desde la teoria critica
al curriculum como "artefacto social y culturaf
(MoreirayDaSilva: 1994,7). Los nuevos debates
en torno al cun îculum en la decada del '80 lo
conciben como un asunto practico, como proceso.
Como sefiala Gimeno Sacristan: «EI curriculum
alquererplasmarun proyecto educativo complejo
es siempre un vehiculo de supuestos,
concepciones, valores, y visiones de la realidad.
De esta suerte, en el estudio del curriculum,
aparece una dimensidn procesual muysugestiva:
como las ideas que lo sustentan, los contenidos
declarados explicitamente se van transformando

;;. (Gimeno Sacristan: 1992, 58)

En el capitulo cuarto de la obra
centralmente Pruzzo indaga a traves de lo que
denomina el "reemplazo del consentimiento
acritico por el anilisis transformativo" {Pruzzo:
2002, 118) y siguiendo los pasos de la
investigacion accion en un diagnostico que a
posteriori le permiti6 plantear un Plan de
Ayudantias para la Formacion Docente que
llevaran a la transformacibn critica de la misma.
La investigacion accion se constituye en el metodo
necesario para poder poner a prueba y mejorar
las practicas educativas: "en el piano de la
enseHanza y el aprendizaje se revisa la
Qoncepcidn de ensenanza, aprendizaje,
evaluacidn y fracaso escolar; se analiza el sentido
de la estructura did^ctica; la construccidn del
saber, la apropiacidn del conocimiento, los
intereses que movilizan al deseo de aprender, los
vinculos. En el piano det curriculum se favorece
la comprensidn de la intencionalidad en la
seleccidn de saberes asi como su integracidn.
En el piano de las reiaciones sociales se alientan
los vinculos asi como la distribucidn m^s sim^trica
del poder" (Pruzzo, 2002:138). Estos elementos
resultaran ser ciaves de accion para la definicion
de una politica en torno a la formacion de docentes
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ya que posiciona y vigoriza las condiciones para
una fonmacidn docente situada en los planteos
mas criticos. Kenneth Zeichner plantea esta
preocupacion cuando escribe: "se espera que el
debate futuro en la formacidn de maestros estarci
mcis centrado en la cuestidn de curies
compromisos educativos, morales y politicos,
deben giiiar nuestro trabajo en el campo, en vez
de aquellas practicas que simplemente se refieren
a cuiles procedimientos yarreglos organizativos
nosayudar^n mas efectivamente a alcanzar fines
t^citos y frecuentemente no examinados. SdIo
despues de haber empezado a resolver aigunas
de estas cuestiones prioritarias relacionadas con
los fines, deberemos concentrarnos en la
resolucidn de problemas mis instrumentates
relacionados con et logro efectivo de nuestras
/netes"(Zeichner: 1983,34).

Los capitulosS y6 deben analizarse como
un bloque compacto ya que desarrollan
especificamente el proyecto que se somete a
investigacion: Jorgelina Rodriguez en el capitulo
5 reflexiona en torno a la formaci6n docente en
tanto generadora de espacios para la
transformacion sobre la propia practica,
centrandose en el analisis del proyecto Ayudantias
en la carrera de! Profesorado de Ingles en el
marco de las Residencias Docentes.

En el capitulo siguiente Pruzzo pone en
juego nuevamente su capacidad de analisis critico
y retoma la voz de los sujetos pedagogicos que
en distintos roles fueron los actores del proyecto.
Es asi que graduados, docentes, alumnos del
nivel medio y docentes en formacion van
ofreciendo los datos (a traves de encuestas
semiestructuradas, entrevistas, informes de
talleres, etc) que le permiten potenciar aun mas la
relevancia del proyecto en cuestion.

Todas las coordenadas de analisis
planteadas en torno al proyecto llevan a la autora
a plantear los principales aportes de la
investigacion: mejoras en las reiaciones del aula;
incorporacion de la investigacion en la formacion
del profesorado y en la capacitaci6n en servicio;
transformacion que permitio canales de
comunicacidn entre el colegio de la UNLPam y la
Facultad de Ciencias Humanas; mejora en la
percepcion de las residencias docentes;
incorporacibn de la reflexion cooperativa sobre la
teorfa y sobre la practica; mejora en el rol de
observadores y practicantes; creacion de ambitos
escolares democraticos; transformacion de los

procesos de evaluacion.

IV

El capftulo final, cierre de la obra, no por
ser el ultimo sino porque recoge los lineamientos
centrales de los anteriores y genera un plan para
la accion innovadora en torno a la formacidn del
profesorado. El DAC (Dispositivo de Analisis de
Clases), resultado y avance de toda la
investigacion. La desgrabacion de tas clases, la
estructura conceptual (como esquema de
conceptos) y la marcacion sobre el texto escrito
de la desgrabacion son los elementos
constitutivos de este modelo de analisis que
permite indagar en lo que Litwin ha denominado
"buenas configuraciones didacticas". Siguiendo
a Pruzzo, podemos afirmar que el DAC "ha
resultado sin dudas un dispositivo que permite
explicitar el conocimiento de los docentes y
convertlrlo en experiencias susceptibles de
andtisis, favoreciendola observacidn, la discusidn,
la corresponsabilidad en et trabajo (...)" (Pmzzo,
2002:213).

Ciertamente, ubicar la Formacion
Docente en un primer piano de analisis como lo
hace esta obra significa posicionar en el marco
de la crisis del sistema educativo el eje desde el
cual apoyarse para generarun proceso de cambio
concreto y real. La apuesta de repensar la
formacion docente como una polftica cultural
"(...) consiste en vincularia teoria social critica
con un conjunto de pricticas estipuladas a tra v6s
de las cuales los alumnos-maestros son capaces
de desmantelar y examinar criticamente ias
tradiciones educativas y cutturales referidas,
muchas de las cuales se han convertido en presa
de una racionalidad instrumental que limita o
ignora los ideales y principios democriticos"
fGiroux y Me Laren, 1998:114). En ese sentido
avanza el texto de Pruzzo.

La obra ofrece una vision de conjunto
actualizada, imprescindible para indagar en los
aspectos ciaves de la formacion del profesorado,
en ella tambien los docentes pueden encontrar
respuestas a la ensefianza y a sus practicas de
aula porsu claridad expositiva,sumetodologi'ade
trabajo y su bibliograffa innovadora. De esta
manera se llega a la realizacion de la practica
escolar sin perder la base tedrica ni el rigor
cientffico. En definitiva, la obra admite una doble
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lectura: a nivel mas general, se trata de una
mirada en torno a la formacion docente desde la
confomfiacidn del denominado "estado educador"
que rompe con las miradas acriticas. En un
terrenom^sconcreto, es tambien el desarrollo de
un proyecto de investigacion en torno a las
practicas educativas desde ta investigaci6n-
acci6n que permite dar a ia luz el "Dispositivo de
Analisis de Ciase" para indagar en ias denominadas
"buenas configuraciones didacticas". En ambos
sentidos ofrece a los docentes e investigadores
elementos de refiexion teorica y avances
metodologicos concretos.

Luis PORTA*

NOTAS

^ Siguiendo a Popkewitz concebiremos al Esta-
do como "una entidad plural, multiforme y tam-
bien multidimensional, definida por practicas so-
ciales de intervencion. Las practicas estan situa-
das en ei tiempo y en el espacio -es decir, en
una trayectoria y dentro de una cultura que le
confiere sentido-, y son producidas por diversos
actores, sean personas, sean instituciones"
(Popi<ewitz, 1994: 23). Las iogicas del Estado
distan mucho de ser puras, sobre todo cuando
los sistemas sociales de los modernos estados-
naci6n han ilevado a compiicar cada vez m^s
sus funciones, asi como al surgimiento de nue-
vos actores con funciones muy diversificadas y,
finaimente ia consolidacion en las ultimas deca-
das de un verdadero proceso de mundiaiizacion,
propiciado por las reiaciones y mercados eco-
n6micos transnacionaies, que erosionan uno de
los mas antiguos e incuestionables atributos o
privi legios del Estado: el de apiicar
soberanamente una politica exterior.
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