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Resumen

El pfoyectode investigaciin "Buenas prSc-
ticas y formaci6n del Profesorado de Ingles" estu-
dia la buena enseftanza en la carrera de Profesora-
do de Ingl6s, de la Facultad de Humanidades de la
UNMDP. El estudio se encuadra en el marco de la
nueva agenda de la ditJdctica. Se comenzo regrs-
trando las buenas pricticas mediante un cuestiona-
rio semi estructurado completado por una seleccion
dirigida de buenos alumnos de la carrera Luego. se
entrevisto a los buenos docentes identiricados si-
guiendo un librelo de carictef semi flexible que
enfatizaba la perspectiva narrativa de los actores
Este trabajO resume un an^lisis comparative de las
concepciones de buena ensefianza recogidas en
relates de dos titulares. La interpretacibn de las
historias apunta a generar categorias tematicas
donde la experiencia privada de las buenas practi-
cas se reconstruye publica y teoncamente, permi-
tiendo explorar algunos aspedosde la complejidad
de la didactica para ta formacibn micial del Pfofeso-
rado de tnglfes.

Palabras clave: Fomiaabn del Profesorado-Ense-
lianza del ingles como lengua extranjera-Didactca-
Buenas practicas docentes
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Conceptions of good teaching In professors'
narratives: pre-service EFL teaching education.
Abstract

The research project "Good Teaching
Practices and Teacher Educatkxi Contributions Towards
a New Pedagogical Agenda" studies good teaching in
the EFL Teacher Education Program at the School of
Humanities. Mar del Plata State University, Argentina
The investigation proceeds within tne framework of
the new agenda for didactics It began by identifying
good practices through a semi-open questionnaire
administered to a selected sample of good senior
students m the Program Recorded instructors were
interviewed by means of a semi-tlexible script
emf^asizing their narrative perspectives This paper
summanzes a comparative analysis of conceptions
of good teaching registered for two professors. The
interpretation of these stories aims at generating
categones to publicly and theoretically signify their
pnvate teaching experiences. This process allows for
the exploration of some of the complexities concerning
pre-service EFL taatfiing education.

Key words: Teacher Education-EFLT-
Didactics-Good teaching practices.
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Introduccidn
Esta invesligaci6n es parte det proyecto

"Buenas practicas y formacion det Profesorado de
Ingtes" de ta Facuttad de Humanidades en ta UNtVIDP.
Su objetivo central es estudiar la buena enserianza para
dicha carrera, dentro del marco de ta nueva agenda de
la didactica. A tai fin, se comenzo registrando tas
buenas practicas mediante un cuestionario semi
estructurado escrito y anonimo—que inctuia narrativas—
administradoa una seteccion dirigida de buenos aiumnos
del Profesorado. Et ambito natural de la investigacion es
el Profesorado de tngtes de ta Facuttad de tHumanidades
de ta UNMDP La carrera fue creada 1973 y cuenta con
cincuenta y dos docentes. Tiene aproximadamente
quinientos cincuenta y siete alumnos registrados como
actives. Et Ptan de Estudios fue reformado por segunda
vez en 1999, y esta integrado por treinta y dos
asignaturas, veintiseis de ettas en idioma ingles. Los
investigadores del proyecto pertenecen a distintos
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Departamentos de la Facultad. En un trabajo conjunto,
disenan, administran y analizan los cuestionarios y
entrevistas en base a lecturas de la bibliografia y consultas
a expertos.

Los buenos alumnos que respondieron al
cuestionario fueron dieciseis, de los cuarenta que
generalmente cursan las asignaturas avanzadas.
Mencionaron a un total de veinticinco docentes como
ejemplos de buenas practicas, resultando ocho los mas
nombrados. Por razones dedisponibilidadde estos ocho
docentes mas senalados, se ha procedido hasta el
momento a entrevistar en profundidad a cuatro de ellos.
siguiendo un libretosemiflexiblepreviamenteelaborado,
que enfatizaba la perspectiva narrativa de los actores- En
la investigacion educativa, la narrativa permite generar y
reconstrujrsignificados. En tanto forma de representacion
situada, la narrativa (re)construye, cuenta, argumenta y
explica (Hernandez Sampieri. 2000: McEwan y Egan,
1998). Se considera que la narrativa es apropiada para la
especificidadycomplejidadde los contextos educativos.
En este estudio, los datos extraldos de las narrativas
constituyen el nucleo del anaiisis. Se utilizaron
procedimientos manuales que codificaron las categorias
conceptuales derivadas de los relatos (Krippendorf, 1990).
Este trabajo resume un anaiisis comparativo de dos de
las historias obtenidas para las Areas curriculares que tal
vez sean las mas importantes para la formacion de un
profesorado de lengua extranjera: Habilidades Linguisticas
y Formacion Docente. Lasdos restantes
son el Area Cultural y el Area de
Fundamentos LingUisticos. La
interpretacion de ios relatos ha generado
categorias tematicas donde la
experiencia privada de las buenas
practicas se resignifica piiblioa y
teoricamentey permite construirnuevo
conocimiento en el campo de la didactica
para la formacion inicial del Profesorado
de Ingles. Desde un nivel institucional,
este estudio permite tambien evaluar a
la docencia desde la perspectiva de la
practica concreta, atendiendo a su
particularidad y con la participacion de
los propios actores involucrados. A fu-
turo, se podria decidir en torno a la
definicibn de una politica de recursos
humanos que contemple la formacion
permanente y compartida de las buenas
practicas docentes.

Categorias de anaiisis
Los buenos alumnos son

aquellos que no solo tienen un promedio
general satisfactorio, sino tambien
actitudes de aprendizaje positivas
detectadas en el aula. En este sentido,
proporcionan una base de anaiisis
importante en la formacion profesional.
Schon (1992:11) indica que "hay que
describir lo que caracteriza a las
practicas cuando las cosas funcionan
bien" e identificar "cuales son las
practicas que son dignas de que se las
tengacomomodelo". ParaSchulman.el

buen alumno ha desarrollado estrategias metacognitivas.
Justamente, las buenas disposicionesque sobre el buen
alumno se detectan en clase remiten al hecho de que. al
sentirse este confundido, trata a su desconcierto como
algo problematico e intenta buscarayuda inmediata mente.
Eso hace que realice preguntas, muestre interes, solicite
bibliografia y en general interactue positivamente con el
docente. Por el contrario, el alumno de mas bajo
rendimiento no considera a la desorientacibn como un
obstaculo, ya que seria un estadocognitivo habitual en el
(1989:42). El buen alumno tambien parece estar en
sintonia con el docente, al percibir a la instruccion
justamente del modo en que este uitimo la plantea.
Finalmente, la buena ensefianza necesita del buen
aprendizaje para ser estudiada(Wittroci<, 1997:564).

El tratamiento de la buena ensenanza parte de
la definicion de Fenstermacher (1989:158). El primer
termino de su disquisicion indica: "Preguntar que es
buena ensenanza en el sentido moral es preguntar que
acciones docentes pueden justificarse basandose en
principios morales" Por ejemplo. los alumnos
seleccionados claramente se refirieron a estos principios
al indicar el sentido de justicia y responsabilidad de los
buenos docentes. ContinCia el autor: "preguntar que es
buena enserianza en el sentido epistemologico es
preguntar si lo que se ensena es racionalmente
justificable". Resulta asi que. en las respuestasobtenidas.
los buenos docentes saben brindar estrategias validas
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para toda la carrera Por ultimo, lo que se ensena deber
ser "digno de que el estudiante lo conozca. lo crea o lo
entienda", algo que los alumnos seleccionados tambien
asocian con la pasion por ensefiar

Para Litwin (1998:94, 158-159) la buena
ensenanza se relaciona con "la manera particular que
despliega el docente para favorecer los procesos de
construccion del conocimiento". Esto ha sido identificado
en las referencias a docentes cuyas explicaciones resuitan
Claras para los alumnos. Segun esta autora. favorecer los
procesos de construccion del conocimiento implica una
compleja elaboracion por parte del docente para abordar
y recortar los contenidos de su campo disciplinar. Los
aiumnos ven este proceso cuando rescatan la amplitud de
los conocimientos del docente, su manejo de la bibliografia
y las relaciones interdisciplinarias que establece. Esta
construccion elaborada incluye los vinculos que el profesor
establece en la clase con las practicas profesionales,
resotviendo lo que los estudiantes denominan ia relacion
entre la teoria y la practica. Tambien contribuye a la
construccion de conocimiento e! estilo de negociacion de
significados que los docentes generan dentro y fuera del
aula para con las consultas de los alumnos.

Finalmente, segun Jackson (2002:34) la buena
enseiianza "no implica una unica manera de actuar, sino
muchas". Los motivos de las elecciones de estrategias,
modos de explicacion, tipos de respuestas, metaforas
explicativas,ocasosparadigmaticos. siguen planteando
interrogantes en el anaiisis de las practicas, como veremos
en el transcurso del presente trabajo-

Lo antedicho contribuiria a reivindicar el senti-
do de la accion docente. El profesor se convierte en fun-
dador de la relacion educativa, ya que no solo transmite
el contenido que tiende a ia comprension, sino que tiene
un papel definitorio en la manera de aproximarse a este.
Alii es donde reside la importancia del concepto de las
"buenas practicas".

Metodologia
La presente investigacion adopta un enfoque

interpretativo, en un intento por evitar la inexactitudde las
dicotomlas entre los llamados metodos cualitativos y
cuantitativos (Erickson, 1997:195-199, 222-223). La
interpretacion es un proceso de comprension de los
significados cercanos y urgentes de los propios actores.
Implica tambien la construccion de una lectura de esos
significados, jugando entre lo general y lo particular—
los detalles inmediatos y la teoria relevada. El disefio
delainvestigaci6nesdecortenaturalista,realizandose
en los propios contextos donde se plantean ias
cuestiones a dilucidar.

En la etapa inicial de la investigacion, se
realizo un muestreo no probabilistico de buenos
alumnos, planteado como un proceso intencionado de
seleccion donde los investigadores habian establecido
por adelantado los atributos que debian poseer los
sujetos (Leon y Montero, 2003:115-116; Mendicoa,
2003:105). Estos participantes—a su vez devenidos
informantes—, permitieron la reconstruccion de
categorias teoricas para identificar la buena ensefianza
y distinguir a los buenos profesores. Estos, por su
parte, fueron entrevistados por los investigadores.

Para explorar los pensamientos de los
docentes en toda su variedad y complejidad. se considero

necesario adoptar una perspectiva narrativa. No se
trata de una tecnica, sino de una forma deconstruir la
realidad, que puede definirse de dos maneras. La
primera remite a "la cualidad estructurada de la
experiencia vista y entendida como un relato". La
segunda la considera un enfoque de investigacion en
si misma, como "las pautas y formas de construir
sentido a partir de acciones temporales personaies"
que son "una particuiar reconstruccion de la
experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo,
se da significado a losucedidoovivido". La narrativa
resulta asi apropiada para la especificidad, complejidad
e intransferibilidad de los procesos educativos (Bolivar
Botia,2002).

Para estudiar a los buenos docentes
identificados por los alumnos se utilizo el instrumento
deia entrevista en profundidad. El objetivo primordial
de estas conversaciones era captar las distintas
representaciones de los docentes en el medio mas
natural posible. Dentro del tipo de entrevista en
profundidad, se adopto la estandarizada de caracter
semi flexible, con un guion de preguntas que se hacen
a todos los entrevistados, aunque no exactamente en
el mismo orden. (Olabuenaga e Ispizua, 1989:126;
Taylor y Bogdan, 1992. 100 yss; Valles, 1999:177).

El libreto previo contenia preguntas de
caracterdemografico ybiografico escolar, universitario
y profesionai (Bentolilia, 2002:168). Luego. continuaba
indagando acerca de ideas subjetivas en torno ai
curriculum; las practicas docentes en el Area curricu-
lar, en las asignaturas y en el aula; y la formacion de
los alumnos y egresados (Dilworth y McCracken,
1997). Estos interrogantes eran de caracter indirecto,
hipoteticos, odepostular el ideal. El motivo fue doble:
ubicar los entrevistados en una atmosfera positiva y
evitar que al defender sus acciones respondieran solo
lo que conjeturaban que el investigador deseaba oir
(Goetzy LeCompte, 1988:140).

Resultados
En ambas narraciones se buscan categorias

que aparezGan asociadas a la buena ensefianza, es
decir, aquella que intenta practicas docentes capaces
de provocar acciones y cambios en los estudiantes
con un sentido moral de lo que vale la pena ensefiar.
En primer lugar, indagaremos en la narracion de la
profesora del Area de Formacion Docente (AFD). La
docente esta a cargo de tres asignaturas del Area, una
de las cuales es la Residencia Docente I en EGB
(EPB) 1 y2.Aestaasignaturaaludi6lamayoriadelas
veces durante la entrevista, ya que parece constituir el
objeto principal de sus preocupaciones. Manifiesta en
primer lugar la entrevistada:

Me gustaria hacer algo que pueda obrar como
una contribucidn a mejorar la ensei)anza del
ingles en las escuelas publicas de la ciudad. Algo
se tiene que poder hacer, porque no puede ser que
haya nueve afios de ensehanza de ingl6s y que los
alumnos no sepan inglds. A mi no me cierra la
cuenta de ninguna manera. Yo digo "NO puede ser
porque /son nueve afios de ingldsl".

Se reconoce aqui una mirada global de la
docente en torno a ia ensefianza del inglesen Argen-
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tina A esto. sumamos su compromiso moral como
formadora de futuros docentes, asociado al impacto de
la ensefianza del ingles en las escuelas publicas,
donde se realizan muchas de las Residencias. En este
sentido. se otorga una importancia fundamental a ia
Formacion del Profesorado, desde la Universidad, ligada
a laescuelapublicaen manos del Estado. En terminos
freirianos, esto refleja un compromiso ideologico, etico
y politico con la educacion, como "practica encaminada
al logro deun mundo masjustoy mas humano", debido
no solo a la "solidaridad con los grupos sociales mas
desfavorecidos" sino tambien a la critica de "los
planteamientos pedagogicos precedentes" y de "la
realidad social y politica en la que se lleva a cabo el
proceso educativo" (Carrefio. 2000:18). Asimismo, esta
docente realiza en la Universidad actividades de
extension. Consultada sobre sus intereses respecto
de la investigacion, los relaciona siempre con la
experiencia docente de su asignatura. Es asi que
expresa:

Seria una especie de investigacidn acerca de
qu6 pasa con los nueve af)os de ensefianza del
ingles, el nivel real con el cuai el alumno sale y
curies podrian ser algunos de los motivos. A mi me
parece que en muchos casos el docente baja los
brazos Entonces, me niego a aceptar que el
docente piense desde el comienzo que el alumno
no va a aprender o que no puede aprender.
Obviamente, yo, como docente de inglds insertada
en un sistema educativo, me tengo que negar a
aceptareso- Silo hago ^entonces para qud trabajo^
i,Qu6 les puedo decir a las practicantes'^

La docente despliega en este p^rrafo de su
narracion la importancia asignada al aprendizaje y al
compromiso del profesorfrente a la toma de decisiones
en un proceso de intervencion didactica. Configura un
interesante itinerario de reflexion en la accion concreta
asumiendo su rol como formadora de docentes no
conformista frente a la realidad y el papel que el
docente tiene en la practica concreta: no contentarse
con los procesos de ensenanza lineal. Tambien parece
sortear la brecha entre la teoria y la practica, al mismo
tiempo que se plantea la etica de la formacion docente
que se imparte en el Profesorado. Por otra parte,
refiriendose a los obstaculos que encuentran sus
residentes en las escuelas, indica que el principal
escollo reside en el hecho de que los docentes
generalmente no habian a sus alumnos en ingles
durante la clase. Indica la manera en que guia a sus
practicantes para que intenten hacerlo:

Resulta asi que las practicantes, no todas.
pero muchas de ellas, terminan hablando ingids.
Sucede que los chicos entienden. Por supuesto, no
los cuarenta alumnos que tienen en el aula. Pero
yo les exptico a tas practicantes: 'No es que todos
los alumnos las tienen que entender. Ustedes
mismas tienen que desarrollar la confianza de que
lo pueden hacer, que pueden hablar todo et tiempo
en ingids. Busquemos eso, nada mis'. Lo que
quiero decir es que habtarles en castellano parte
desde la comodidad. No parte desde el hecho de
que el alumno no entiende. Parte del no querer
intentario. Hay que intentarlo. Yo tengo cuarenta y
nueve afios. Ya podria bien aceptar que no se

puede luchar contra todo eso en las escuelas. Sin
embargo, no estoy dispuesta a aceptarlo. Es una
cosa de principio. Por lo menos a los alumnos del
Profesorado que yo tengo, a los que van B ser
futuros docentes, tengo que moverlos. Nosotras
buscamos que 6stos sean docentes que estdn
convencidos de que tienen que ensefiar ingl6s en
ta escueta pubtica. Y que se puede. No serS como
un instituto, pero tampoco nos vamos a ir at otro
extremo de que no podemos hacer nada.

Encontramos aqui a la docente pensando en
la transformacion, en el cambio, y, mas que nada, en
la educacion como procesode lucha. Esto prospectiviza
su practica, le da sentido, la ubica en un contexto de
critica frente a los estudiantes, en este caso residentes
y futuros docentes. Jackson (2002) denomina a esto
tradicion transformadora, ya que intenta modificaciones
en los alumnos relacionadas con el conocimiento y
con otros rasgos de su personalidad. Estas
transformaciones logran arraigarse mas profundamente
en la estructura psiquica del alumno y. como
consecuencia, logran ser mas perdurables que el
conocimiento impartido mediante la tradicion mimetica,
cuya meta fundamental es sumar a lo que ya existe y
no cambiar al alumno de un modo mas fundamentaL
Finaliza sefialando la docente con respecto a las
cuestiones de su interes:

es un tema muy interesante para trabajar.
que ahora sdto to hacemos a putmdn desde et
entusiasmo y la pasidn que mostramos tas
docentes, desde et acompafiamiento permanente
de ta practicante.

Estamos frente a la practica concreta del
docente abierta al trabajo, al entusiasmoy a la pasion,
acompafiando a los estudiantes en el proceso de
ensefianza y aprendizaje, dandole sentido a la
ensefianza, aportando a la comprension y a ia
construccion de "andamios" que permitan una mirada
mas critica de la realidad concreta del aula.

En una primera aproximacion se enumeran
las caracteristicas centraies que definen a la Profesora
del AFD como buena docente a partir de sus propias
narraciones. Primero, se evidencia la mirada global en
torno a los problemas de la ensefianza del ingles,
insertos en un contexto mas amplio que el del auia.
Continua el compromiso moral asociado al impacto de
la ensefianza del ingles en las escuelas publicas.
Luego siguen la importancia de la Formacion del
Profesorado en ese contexto y la importancia del
contenido—por ende, el compromiso del profesor con
lo que se ensena. Tambien seven el sentido profundo
otorgado a la comprension, la reflexion continua sobre
la practica, el rechazo al conformismo y la conciencia
del rol que todo esto juega en la formacion de los
futuros profesores. Finalmente, se halla la concepcion
de la educacion como un proceso de lucha, como un
espacio de trabajo, entusiasmo y pasion,

Se abordan a continuacion las narraciones
correspondientes a la profesora del Area Habilidades
Linguisticas (AHL). Esta docente esta a cargo de dos
cursos de escritura en primero y segundo ario y de un
curso de integracion avanzada de macro habilidades
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en cuarto afio. Preocupa a la docente el nivel de
competencia linguistica en ingles de los alumnos en
las etapas iniciales de la carrera:

Hago extensidn, ademis de investigacidn y
docencia, porque me gusta mucho lo p"e hago.
Entonces, aunque ta extensidn no figure en mi
dedicacidn, la doy tratando de ayudar a los atumnos
del Profesorado. Veo los probtemas que tienen los
atumnos que llegan a nuestras cursadas. Teniendo
en mente lo que estos chicos necesitan, preparo
cursos de extensidn en verano.

Aparece. en primer iugar, el trabajo por fuera
deladedicacion- En este caso, setrata deia extension
como elemento que ayuda a ios docentes para
profundizar con sus alumnos en contenidos y
problematicas que no se resuelven en la clase. En este
sentido, Claxton (2002) argumenta que la intuicion es
pensamiento inarticulado, hollstico, uti! en la
identificacion de problemas y basado en una solida
base de conocimientos y experiencia. Opera con mayor
eficacia cuando en una situacibn no existe tension, es
inconsciente, y suele iracompafiado de una sensacion
deacierto En este caso, la intuicion y el sentido comCin
aparecen como herramientas que, puestas en juego
por los docentes, configuran una buena practica de
ensenanza. Otro tema recurrente en las narraciones
de esta profesora es la necesidad de proporcionar
contextos comunicativos reales y/o informales en la
ensenanza de ia lengua extranjera:

Me interesa que los alumnos tengan acceso a
situaciones en las cuates puedan usar et idioma en
forma naturat en vez del idioma acartonado,
almidonado. alcualestdn expuestos en situaciones
muy formates- Eso en parte est^ bien, pgrque es
mejor ser demasiado format que demasiado infor-
mal- Sin embargo, cuando van a un pals de habia
inglesa, no entienden. Es decir, no s6 si no
entienden, pero tienen dificuttades.

Aparece manifiestamente en este relato la
denominada metafora del docente como artista o como
creadorquien otorga a ia tradicion transformadora un aire
de profundidad. Para tener exitodentro de esta tradicion,
es necesario producir cambios transformadores y para
ello los docentes deben esforzarse por ser ejemplos
vivientes de ciertas virtudes, valores o actitudes. Se
evidencia que la docente tiene en claro "como organizar
elconocimiento para poder ensefiarlo".Ai respecto Jack-
son (2002:39)diceque "el postulado dequeelconocimiento
debe ordenarse de un modo especifico a los efectos de
la ensefianza parece lo bastante incontrovertible para
considerario un axioma". Pero resulta ser central en ei
proceso en ei cual el experto pone en juego su
profesionalidad- La profesora indica como guia a los
alumnos en estos contextos, que insiste en denominar
"reales", para practicar e! idioma:

Cuando volvl de Estados Unidos jme habia
grabado todo de la televisidn! Tengo muchisimo.
desde cosas muy formates—como una entrevista
a Kevorkian, que usaba cuando discutiamos as-
sisted suicide en el ptan viejo—hasta otras muy
informales- Hasta ahora estoy usando todo lo que

traje. Por ejemplo, en este curso de extensidn que
acaba de terminar, us6 un video sobre The Easter
Island Massacre. Era relativamente formal. El
vocabulario y ta dicciOn eran f&cites de entender
Despuds us6 un segmento de una petlcuta corta.
que ya mostraba m^s cdmo habta ta gente en
situaciones informates o naturetes. Entonces, hay
muchos idioms. La actividad estaba enfocada
directamente al vocabuiario y a expresiones.
Tambidn les hacia notar a los alumnos algo sobre
entonacidn, para ayudarlos a que, a to mejor en
otro curso, en otro momento, o cuando est6n
trabajando por su cuenta, se den cuenta de que ta
entonacidn es muy importante en el idioma ingtds
Es importante para entender to que dicen los demis
y para que eltos no suenen tan extranjeros.

Emergen dos cuestiones centraies para
favorecer procesos de comprension en los aiumnos: ia
utiiizacion de casos y ios relatos que utilizan los
instructores de lectura, entre los que encontramos a
los profesores de letras y de lenguas extranjeras,
quienes se apoyan mucho en tas narraciones (McEwan
yEgan, 1998). Los relatos y los casos toman forma de
bromas, recuerdos, testimonios, anecdotas. en este
caso para ensefiar, como dice la docente, "el uso del
vocabulario" a traves de recursos didacticos que
considera apropiados: videos documentales o
segmentosdepeiiculas. Finalmente, resumesuvision
respecto del registro del lenguaje que considera
apropiado para ensefiar:

Entonces. me parece que puedo, por to menos,
ayudartos a ver que hay otras formas de hablar,
que es lo mismo que en et espafiol Hay un idioma
que es demasiado formal, pero jguarda con hacerse
muy informal! A veces hay que buscar un tdrmino
medio, que es lo mds dificil. Es preferible sonar, tal
vez, un poco m^s formal que mSs informat. porque
uno termina siendo grosero. Pero creo que tos
chicos aprenden mucho. tes puedo aportar y eso
me gusta.

Las formas de ensenanza ligadas al proceso
de aprendizaje de los alumnos, se relacionancon este
relato de la profesora. Las tareas docentes incluyen
seleccionar el material, adaptarlo para adecuario a!
nivel dei estudiante, proporcionar la serie mas adecuada
deoportunidadespara este tenga acceso ai contenido,
evaiuar su progreso y ser para ei aiumno una fuente
mas de conocimiento. La docente pone en juego ias
diferentes formas de habiar que hacen a la ensefianza
de otra iengua, pero finaimente son los estudiantes ios
que dan forma a ese aprendizaje. La importancia reside
en poder mostrar estos otros mundos. Tambien des-
cribe su propio procesode aprendizaje en ia ensefianza
de la escritura, que dicta en dos de sus materias:

Es un 6rea que recidn ahora en ta Argentina se
esti empezando a ver. Pero cuando se habta de
escritura como proceso hay que tener cuidado. No
tosabia antes, pero cuando dicen "yo hago proceso
de ta escritura", sdlopiensan que se trata de escribir
un borrador o de dar retroalimentacidn. No, va
mucho m^s alt^. Porque hay una instruccidn
explicita. Se dice al alumno: "^ste es tu probtema.
0 6stos son los problemas que podds tener Estas
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son las cosas que pueden arreglarse. ^stas son tas
tdcnicas que tos buenos escritores utitizan". Se
trata de dartes guideiines. Si no, es como nos
hadan a nosotros cuando estudi^bamos: "Escriba.
Est^ mat, vaya y escribato de vuetta". Nosotras
pregunt^bamos: "^Y por qud estS mat?" Nos
contestaban: "Y, estd mal". Tambi6n hay gente que
dice que enseha escritura y en realidad sdio se fija
en cdmo el atumno escribe a nivel superficial.
Gramitica, speiiing, puntuacidn.

Surge aqui ia vinculacion con la practica de la
ensefianza en el aula, tomada como lugar de
transformacion, donde se negocia la construccibn de
sentido del conocimiento. Resulta central el dialogo
como estrategia para llevar a cabo la accion educativa
que problematiza el conocimiento y capacita a los
alumnos para que sean ciudadanos activosycriticos.
Los problemas de la practica de escritura, resueltos a
partir de ejercicios concretos, llevan a la docente a
efectuar una ruptura con su propia formacion.
Entendemos por dialogo, siguiendo a Burbules (1999),
aquel fenomeno del discurso en donde existe un clima
de participaci6n abierta y un espiritu de descubrimiento
dentro de un tono exploratorio y/o interrogatorio
mediante una actitud de reciprocidad, interes y respeto.
Este es un sentido critico del dialogo que la docente
parece practicar a traves de su relato.

La Profesora de AH L, a traves de su narrativa,
ha dado cuenta de determinadas caracteristicas
asociadas al buen docente. En este sentido, se
encuentran diferentes categorias. Primero, se evidencia
el trabajo por fuera de su dedicacion a traves de la
continuidad en la formacion de los futuros docentes,
por medio de cursos de extension. Luego se encuentran
la intuicion y el sentido comun—adquiridos en la
trayectoria profesionai y academica lograda en el pais
y ei extranjero—como herramientas utiiizadas para
favorecer procesos de ensefianza. Se percibe ei trabajo
creative que le otorga profundidad a la tarea de ensefiar
y favorece cambios transformadores en ciertas virtudes,
valores o actitudes de los alumnos. Le sigue la
utilizacion de casos y relatos en las clases para
favorecer procesosde comprension a partirde recursos
didacticos en el aula universitaria, tales como videos.
Se establece la vinculacion de las formas de ensefianza
ligadas al proceso de aprendizaje con un especial
enfasis en la practica de la enseiianza. Finalmente, se
registra el otorgamiento de centralidad al dialogo, la
problematizacion del conocimiento y la ruptura con la
propia formacion.

Discusion
Puede ubicarse a las dos docentes bajo la

caracteristica de buenas, tomando en cuenta las iden-
tificaciones de los alumnos que las eligieron, las defi-
niciones conceptuales de las cuales parte el trabajo y
la busqueda de esas categorias en ias narraciones
docentes. Sin embargo, ias dos no dan cuenta de un
mismo perfil de buen docente. Se ofrecen para el de-
bate algunos matices.

El Area curricular de origen resulta definitoria
al momento de narrar y problematizar las practicas.
La docente del Area de Formacion Docente tiene una
mirada doble de la ensefianza: es formadora de do-

centes de ingles en la Universidad pero. por la natura-
leza de la asignatura Residencia Docente, sus pre-
ocupaciones salen del entorno universitario y se diri-
gen a las escuelas donde sus alumnas residentes
ensefian el idioma extranjero. La prioridad de consi-
deraciones respecto del impacto de la enserianza del
ingles en las escuelas publicas surge de su respon-
sabilidad como docente de la didactica de las lenguas
extranjeras y de practicas, quien lleva sus alumnas a
trabajar reaimente en el campo. Este trabajo de ense-
fianza fuera del auia universitaria le piantea (auto)
cuestionamientos no solo disciplinares sino tambien
de caracter etico y moral.

La docente del Area de Habilidades
Linguisticas parte de su propia experiencia de forma-
cion, que tuvo un periodo muy prolongado de estudios
de postgrado en ei extranjero. Esto le ha permitido no
soiamente adquirir una base academica, sino vivenciar
situaciones comunicativas autenticas donde ei idio-
ma ingles se utiliza como iengua materna. Ha podido
asi ejercitar ei idioma no solo en el ambito academico
sino tambien en la cotidianeidad de su residencia en
ei pais extranjero. Por otra parte, para esta docente,
resultan centraies la experticia y el conocimiento des-
plegado por el profesor en el aula. Parece asimismo
tener concepciones muy firmes acerca del rol docen-
te y acerca de lo que es ser un buen docente,

En ambos casos, se le otorga centralidad al
contenido. En el primero, lo encontramos centrado en ia
mirada sobre la practica siempre con un matiz doble: el
contenido que ensena la docente universitaria a sus re-
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sidentes y el contenido que estas ensefian a su vez en
el aula. Pero no se agota alii, sino que tambien se ve en
la autentica inquietud de la profesora por el contenido
fragil que muchos maestros imparten en las aulas don-
de se realizan las residencias. La segunda docente se
refiere ai contenido en sus aiusiones a la utilizacion de
recursos, medios y estrategias para favorecer los proce-
sos de comprension de los alumnos. Resuita tambien
esenciai ei cuidado prestado a ia ensefianza de ias for-
mas correctas del idioma, ia variedad de contextos don-
de este se utiliza, la eleccion de registros lingUisticos
apropiados y el desarrollo de habilidades solidas de es-
critura. El contenido se encuentra aqui asociado a los
desempefios y situaciones de comprension.

En ambos casos se observan procesos de re-
flexibn previos que configuran practicas de aula. La do-
cente AFD le suma a esto la pasion, el entusiasmo y la
lucha, mientras que la docente AHL quiebra con su pro-
pio proceso de formacion. Por otra parte, con un acento
mayor en la mirada politica de la formacion docente, o
apostando a la experticia en el marco de! contenido. am-
bas dan cuenta a trav6s de sus narraciones de sus prac-
ticas de ensefianza y dei caracter moral de esas practi-
cas que las constituyen en buenas docentes.

Gimeno Sacristan (1997) indica que estos
temas recuerdan que investigar en educacion guarda
definitiva relacion con la calidad de la ensefianza, aunque
sea de forma indirecta y a largo plazo. En primer lugar,
porque ia educacion es una practica que ocupa y preocupa
a muchos. Es importante entonces intentar conocer las
caracterisus practicas. Por otra parte, hablar de la
investigacion educativa y su posible incidencia sobre la
practica es piantear el probiema de la tan faciimente
detectada distancia entre ia teoria y la practica, entre io
que se piensa, se escribe y se descubre y lo que se hace
y se puede hacer. Hablar de generacion de conocimiento
eneducaci6nestambienplantearc6molageneraci6nde
conocimiento se filtra a la realidad. Este trabajo constituye
un intento de explorar esas realidades docentes a traves
de conversaciones abiertas, que intentan abordar la
singularidad y especificidad de las practicas de la
educacion, en este caso para la formacion inicial del
Profesoradode Ingles. En laspalabrasdeDavini (199:69):
"expiicar el por que y e! para que de lo que se propone es
un ejercicio saludable para el desarrollo de criterios
propios en ia docencia".
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