
12.
EI componente de la Investigaci6n de los institutosde
Formaci6n Docente: lFormar docentes investigadores
6 Investigar con los docentes?---------

"Si fracasamos en Lacaptura de Laprtictica - Lasformas en que
La educacion reflexiva pueda cristaLizar reaLmente en Las auLas,
caeremos vlctimas de La misma incomprension que aquellos que
cimentan sus vidas en La prtictica, rechazando La Teorfa ... "
(Lip='. M."P=""'rom Complojoy Ed"~'i6''')1

___________________ ~lntroducci6n

~dimimica de la transformaci6n educativa impuesta por la Ley Federal de
Educaci6n y la Ley de Educaci6n Superior resignifica la misi6n de los Institutos de
Formaci6n Docente. Desde los documentos oficiales para la transformaci6n (CBC
de Formaci6n docente Continua y Lineamientos Curriculares Jurisdiccionales en el
caso de la provincia de La Pampa) se sefiala que esta nueva misi6n apunta sustan-
cialmente a promover la innovaci6n permanente al interior del sistema educativo y
a producir condiciones, recursos, e informaci6n que aseguren la continuidad y
retroalimenten esa dimimica.

Dado que la funci6n de investigaci6n representa una innovaci6n que posee cier-
tas particularidades (se trata de una actividad cuyo objeto de trabajo es diferente de
la docencia y la capacitaci6n) que deben ser estudiadas y atendidas, el objetivo de
esta comunicaci6n es realizar un amilisis respecto de las propuestas oficiales, de las
condiciones institucionales para el desarrollo de actividades de investigaci6n y fun-
damentalmente nos preguntamos si el desempefio del rol docente en las actuales
condiciones de una sociedad modema y compleja requiere ~convertir a los
docentes en investigadores profesionales 0 fomentar desde la formaci6n el desa-
rrollo de capacidades para un conocimiento sistematico de su propia realidad pro-
fesionaJ, institucional y social que Ie perrnita aplicar ese conocimiento al servicio
de su desempefio?

Lineamientos curriculares para la formaci6n docente
continua de la provincia de La Pampa

----------{sfntesis desusconcepcionesy propuestas)I
Gabriela E. Velazquez

Los Lineamientos Curriculares que elabora la provincia son parte del proyecto M.debiArt;Oes Zancra
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"Es Lacontribucion desde Lo educativo de su proyeccion hacia
eL futuro .. "(Borrador Lineamientos CurricuLa res para La FDC
de LaProvo de La Pampa. 1999)

Existen distintos ambitos de decision, niveles de concrecion del currfculum 0

ambitos de disefio. Se definen desde 10 macro a 10 micro, correspondiendoles a
cada uno de ellos distintas funciones a ser desarrolladas, teniendo a "distintos
actores" como responsables.

"(. .. )se espera que Los distintos ambitos guarden reLacion y
coherencia entre sf, avanzando en LosniveLes de especijicidad, en
donde dicha especijicidad atienda a Las caracteristicas y probLe-
mas de cada contexto de realizacion deL curricuLum ... "
(Borrador de Lineamientos CurricuLa res para La FDG de La
Provincia de La Pampa)

El ambito mas macro es el
*NACIONAL y 10 representan las Orientaciones generales y especffi-
cas, los Criterios para la elaboracion de Disefios Curriculares compa-
tibles y los Contenidos Basicos Comunes.

EI segundo nivel de concrecion es el
*JURISDICCIONAL y corresponde a los Lineamientos Curriculares
Provinciales.

El tercer nivel de concrecion es el:
*INSTITUCIONAL y corresponde a los Disefios Curriculares
Institucionales

Y el cuarto nivel corresponde al
*DISENO A NIVEL DE AULA.

EI proceso de elaboracion de los Lineamientos Curriculares esta teniendo en
nuestra provincia caracteristicas particulares, pero es interesante destacar de todos
modos que se sefiala en los Borradores disponibles hasta el momenta respecto de
este tema:

" ... el proceso de elaboracion de los Lineamientos Curriculares
en la Provincia de La Pampa dara como resultado la estructura
basica de la formaci on docente con la determinacion de los
trayectos y la seleccion de los contenidos correspondientes a
cada uno de ellos. Cada Institucion elaborara "su propio disefio
Curricular" estableciendo una adecuada progresion de las inten-
ciones y contenidos de la educacion explicitados en los
Lineamientos Curriculares Generales, teniendo en cuanta las
caracterfsticas, problemas y situaciones propias de cada
Institucion.( ... ) Tanto en Lineamientos Provinciales como el
desarrollo curricular de los Institutos de formacion docente "se
han de pLantear y dar respuesta de muy diverso niveL de especi-
ficidad a cuestiones relativas a Las concepciones educativas



del aprendizaje y la ensefianza, de los protagonistas del acto
educativo, del vinculo que los une, del vinculo del conocimiento
con el que aprende y ensefia, de la interacci6n en la instituci6n,
de la dimensi6n poUtica, etica, social y tecnica de la tarea
docente, del peso del conocimiento projesional, del papel del
conflicto y del consenso. "

Segun los documentos de los que disponemos, los Lineamientos curriculares
deben contemplar las Reformas en la formaci6n docente a partir de PROPUESTAS
TRANSFORMADORAS que impliquen los siguientes procesos:

- Que la formaci6n docente continua tenga como objetivo del dasarrollo de
competencias necesarias para la tarea docente, TOMANDO A LA PRACT/CA
COMO EJE Y OBJET/VO DE LA FORMACION.
- Recuperar los espacios y las pnicticas escolares COMO LUGARES DE
PRODUCCION, RECONSTRUCCION Y REELABORACION DEL
CONOCIMIENTO, DE RECREACION DE PROPUESTAS Y DE
INNO VACION.
- Transformar las actuales Instituciones formadoras de docentes en nuevas
estructuras institucionales CAPACES DE ALBERGAR LA FORMACION DE
GRADO, LAS INSTANCIAS DE FORMACION CONTINUA Y LA INVESTI-
GACION ESPECIFICA EN TORNO A PROBLEMAS DE LA FORMACION
DOCENTE Y LA PRACTICA EDUCAT/VA.
- Generar condiciones favorables que fortalezcan LA PROFESIONALIZACION
DE LOS FORMADORES DE DOCENTES.

En el artfculo 22 la Ley Provincial de Educaci6n se establecen como objetivos
de la EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA:

- Formar profesionales que se caractericen por la solidez de sus Conocimientos
y por su compromiso con la sociedad de la cual forman parte.
- Promover el desarrollo de la investigaci6n y las creaciones artfsticas, con-
tribuyendo al desarrollo cientffico, tecnol6gico y cultural de la Provincia.
- Profundizar los procesos de participaci6n democnitica.
- Brindar oportunidades de actualizaci6n, perfeccionamiento, y capacitaci6n
para los integrantes del sistema y sus egresados.
- Promover mecanismos asociativos para la resoluci6n de problemas provin-
ciales, nacionales y regionales.

COMO PUEDE OBSERVARSE" "la legislaci6n impulsa a que las instituciones
dejormaci6n docente se adecuen a los criterios academicos y meritocraticos de las
Universidades reduciendo tanto para uno como para otros las capacidades de
autonomfa en sus decisiones" (Davini,1998).

EDUCACU1N



leomo articular las nuevas prescripciones en instituciones
con historias y proyectos previos diferentes?

La Educaci6n Argentina y en consecuencia, la Educaci6n Pampean a atraviesa
por un profundo proceso de transfonnaci6n: mas alia de estructuras, de innova-
ciones curriculares; se impone una Polftica Educativa que enuncia entre sus ejes,
una nueva formaci6n integral del hombre, de preparaci6n para el mundo del traba-
jo, de adecuaci6n alas demandas socio-culturales actuales. Por otro lado, las prac-
ticas educativas actuales evidencian un desmedro y desvalorizaci6n del rol docente
que la sociedad denuncia como ineficiente.

En nuestro pafs, la formaci6n docente ha estado a cargo de las Escuelas
Normales durante 100 afios. En 1970 se estim6 necesario prolongar el perfodo de
formaci6n. No obstante, existe un acuerdo en que el pasaje del nivel medio al
Terciario y las sucesivas reform as dentro de ese nivel (MEB-PTFD) no han logra-
do aun dar una respuesta ajustada alas necesidades de la escuela y de los/as, maes-
tros/as graduadas/os en ellas.'

Un todo muy complejo: de un nuevo enfoque de la Educaci6n en el siglo XXI
y un deterioro insostenible del sistema; demanda alas Instituciones Formadoras de
Docentes propuestas de significaci6n tal que no solo refonnulen la carrera docente
sino que tambien Ie devuelva el reconocimiento social "perdido". La demanda
entonces para este tipo de instituciones va mas alla de la formaci6n de "grado" tal
como era entendida tradicionalmente sino que se pretende poner en march a un pro-
ceso de profunda transfonnaci6n academic a e institucional. "La re£')nna en marcha
en la actualidad interpela a los contenidos del Nivel Terciario cuanto alas estruc-
turas organizacionales que las llevan adelante. Esta interpelaci6n aparece como
mandato de la nuevas polfticas educativas nacionales y provinciales de transformar
la Instituci6n formadora de docentes en una nueva estructura Institucional capaz de
albergar no solo la formaci6n de grado inicial sino las diversas instancias de la for-
maci6n docente contfnua" (Morgade, G; Velazquez, G; Perlo, R y otros/as 1997-
2000)

AI decir de Davini (1998) en el nuevo escenario se ha adoptado la designaci6n
de la formaci6n docente como 'formaci6n docente cont(nua" 10 que significa la
recuperaci6n de 10 planteado por el PTFD. La 16gicade la organizaci6n de esa for-
maci6n contfnua evidencia el enfasis dado a la implementaci6n de la refonna. Asf

1-" No existen numerosas experiencias de formaci6n docente en la Universidad,
aunque es justamente en nuestra provincia de LA PAMPA en donde se viene
desarrollando desde 1970 y en paratelo con las EscueJasNormales fa Formaci6n
de Docentes Universitarios de Enseiianza primaria y de Nivel Inicial.Entre otros
puntos criticos, se mantiene vigente el interrogante sobre que tipo de Instituci6n
es 0 seria la mas apropiada para formar a 105 docentes para la educaci6n del
futuro, entendiendo a 105 problemas de Ja formaci6n no solo en terminos de
dominio conceptual de saberes especificos sino tambien en el plano de 105 pro-
cedimientos y las actitudes que la practica cotidiana interpela. Estos interro-
gantes podrian desagregarse entonces por 10 menos en dos dimensiones. Una
de elias, netamente te6rica y pedag6gica, relacionada con cuales serfan 105 con-
tenidos especificos y las estrategias que podrian resultar pertinentes y eficaces
para asegurar una formaci6n inicial satisfactoria. La otra, de orden administrati-
vo y politico relacionada con la organizaci6n de la Instituci6n formadora de
docentes." (Morgade. G; Velazquez, G, Perlo, R. y otros/as 1997-2000)



se crea la Red Federal de Formacion Docente Continua ordenada en cabeceras de
gobiemos provinciales con coordinacion del gobiemo central, responsables de la
capacitacion en servicio a traves de cursos orientados a diseminar los contenidos
de la reforma, a establecer mecanismos de control para la acreditacion de la for-
macion de grado.

Como ya ha sido suficientemente estudiado por (Davini, 1998) Las Escuelas
Normales (hoy IFDC) sufrieron en los ultimos afios (desde 1987 a 1992) algunos
intentos frustrados de Reforma de sus propuestas curriculares. Bajo estos nuevos
planteos nos encontramos ante la necesidad de seleccionar un modelo organiza-
cional adecuado a las nuevas funciones institucionales, as! como gestionar la
obtencion de recursos humanos, materiales y financieros para su ejecucion. Por
tratarse de una Institucion sobre la que rige la lurisdiccion Provincial el Proyecto
Institucional aparece orientado y fuertemente "determinado" en sus objetivos,
metas, funciones, modelo de gestion y pedagogico, por las Leyes Federal y
Provincial de Educacion, mas que por la historia y el diagnostico institucional.
Pero, el Proyecto institucional pretende como perspectiva de futuro, ir mas alia de
cubrir solo las necesidades inmediatas y actuales. EI Instituto en el cual
desepefiamos nuestra tarea de formadores logro un lugar importante en la Region
como Formador de Docentes, mandato fundacional que los actores han incorpora-
do en unidad indisoluble por historia y formaci on. La reorganizacion Institucional
plantea garantizar la participacion de la comunidad educativa en forma integral,
con canales organicos de comunicacion dinamicos y fluidos.

Desde el Proyecto Institucional se sefiala que:
"Si bien se retiene la funcion tradicional de la escuela Normal
como formadora de maestros, no solo se coordina la instancia de
formacion inicial, sino que se avanza hacia un concepto de for-
macion continua y permanente. "

La investigacion, ademas de existir en su propio espacio curricular con obje-
tivos y funciones, debera articular y cubrir transversalmente todo el quehacer
pedagogico didactico, como as! tambien la teorfa-practica como unidad, la relacion
con la comunidad y ofrecer la posibilidad de ahondar tematicas con un mayor rigor
cient!fico, en vistas a ampliar las facultades en el campo profesional docente.
Existen ademas Propuestas desde el Departamento de Capacitacion de coordinar
las instancias de perfeccionamiento de maestros en actividad y de proyectos de tra-
bajo por iniciativa del propio instituto y/o compartido por los institutos formadores
u otras instituciones.

Aparecen para el cumplimiento de estas propuestas una serie de condicionantes
intemos y extemos que se han ido diagnosticando en los Institutos en los ultimos
tres afios. El logro de los objetivos de estos Proyectos Educativos Institucionales
dependen de una serie de factores sobre los que los Institutos no tiene incidencia
directa tales como la fonnacion previa para la "capacitacion", y la "investigacion"
y una adecuada conjugacion de los tiempos tecnico-pedagogicos con los tiempos
polftico-educativos. Resulta evidente que planteados los Proyectos como viables
necesitaran de condiciones particulares que no son las que "tradicionalmente"
existieron. Algunas de esas condiciones pasan por la existencia de recursos
humanos calificados (0 la puesta en marcha de estrategias tendientes a "formar para
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las nuevas funciones" a los recursos humanos existentes) , equipos interdiscipli-
narios y asesoramiento especializado; recursos materiales; acceso a distintas
fuentes de informacion oficial y consultorfas; y recursos financieros: en
equipamiento y remuneraciones acordes a la trascendencia y compromiso etico-
profesional que implica una planificacion de tal envergadura; y en igual conside-
racion, un tiempo ffsico que no interfiera en desmedro de los productos esperados.

Tambien sera importante considerar el rol del Organismo Oficial Especffico que
supervice el trabajo que se realice en los distintos Institutos Superiores, coordine
las propuestas institucionales evitando perdida de tiempo, recursos y superposi-
cones de Planes 0 proyectos, y actue como nexo entre los establecimientos y las
autoridades oficiales facilitando la documentacion e informacion oficial y actuali-
zada, imprescindible al momenta de planificar, ejecutar y hacer el seguimiento de
las propuestas.

Otro elemento que consideramos importante para plasmar los cambios es el
tiempo. Se necesita TIEMPO (no indefinido) para pensar, razonar, reacomodar
estructuras internas y externas. Por esto tambien resulta de importancia la recep-
cion de informacion con un tiempo que permita la reflexion previa al cumplimien-
to de plazos. La conjugacion de los tiempos en las acciones influye en el quehacer
de Ios actores y en su identidad. l,Cual es el resultado de la presion? l,Cual es el
Ifmite de cambios tolerables sin que la identidad se dafie?

Es evidente que las propuestas para el plano institucional de la formaci on para
todos los niveles apuntan a acercar 0 asimilar la dinamica de 10sINSTITUTOS DE
FORMACION DOCENTE a aquella que ha caracterizado alas UNIVERSI-
DADES, en particular en cuanto a la ampliacion de funciones: desde la docencia
hacia la investigacion y la extension a la comunidad. Como es sabido "se han
instaurado procesos de acreditacion de las Instituciones de formacion docente
segun parametros e actualizacion, investigacion, y excelencia academica de alta
competitividad, sujetos al control de credenciales academicas y de la evaluacion de
resultados y estadfsticas (... ) estos sistemas de acreditacion estan mas inclinados a
promover la exclusion que la inclusion, prestan escasa atencion a Las diferencias 0

a La existencia de otras concepciones" (Davini, 1998).2
Hemos visto que la Idea de la PRACTICA como eje vertebrador de la FOR-

MACION DOCENTE aparece fuertemente planteada en todos los documentos
analizados .... Ahora bien l,CUAL ES LA CONCEPCION DE PRACTICA que se
sustenta desde las Prescripciones? Y l,que relacion existe entre dicha concepcion y
el "componente de la investigacion " que se agrega a la estructura de los Institutos
desde distintos aspectos?3

Sefialamos anteriormente algunas cuestiones referidas a la incorporacion de la
"funcion investigadora" en la estructura de los IDF y las dificultades que la misma
presenta en su implementacion, nos ocuparemos luego fundamentalmente de la

2-En este momenta (1999) la ESCUELA NORMAL SUPERIOR se encuentra en
un PROCESO DE ACREDITACION que comenz6 con el cierre de la matricula y

se continua con la presentaci6n de distintos protocolos desde 1997 a la fecha.
3-Segun Diker y Terigi la discusi6n en tome a este componente podria organi-
zar la discusi6n en tomo a tres ejes: la relaci6n entre investigaci6n pedag6gica
y practica docente, la investigaci6n en el curriculum de formaci6n de maestros
y profesores y la investigaci6n educativa como funci6n de los institutos de for-
macion docente.



relacion entre investigacion y pnictica docente y su conexion con la formacion
docente contfnua, que se presenta como una de las propuestas oficiales mas fuertes
hacia el profesionalismo. Nos preguntamos: ~ES POSIBLE CONCRETAR ESTE
TIPO DE PROPUESTAS EN INSTITUCIONES PARA LAS CUALES NO
EXISTIERON POLITICAS DE DESARROLLO EN ESTA LINEA? "En las insti-
tuciones formadoras, la relacion Docencia- Investigacion-Capacitacion puede vi-
sualizarse como un modo de garantizar un circuito permanente de revision y ajuste
de las practicas de formacion en tomo a los problemas del ejercicio docente tanto
en el nivel para el cual se forma como en el mismo Instituto formador. EI contacto
con docentes en servicio a traves de instancias de capacitacion permite visualizar
y recortar algunos de los problemas de la practica que no han sido atendidos en la
formacion inicial. Tales problemas, a su vez, pueden ser convertidos en objeto de
investigacion en los mismos Institutos, los resultados de estas investigaciones
serfan incorporados alas instancias curriculares de la formacion de grado" (Diker
y Terigi, 1998)

Es evidente que como las autoras sefialan, no es suficiente con formalizar un
area 0 departamento de investigacion sino, que se hace imprescindible generar las
condiciones institucionales, formativas y construir modelos de funcionamiento
adecuados a las nuevas funciones. Respecto de las tematicas a abordar es impor-
tante considerar que la realidad educativa es cambiante y compleja, frecuentemente
conflictiva y los problemas que presenta no son facilmente categorizados y no
siempre tienen soluciones a priori. Lo que se presenta muchas veces son situa-
ciones problematicas singulares y que por 10 tanto exigen soluciones particulares
por medio de una interaccion inteligente y creativa con la practica.

Los LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA FORMACION
DOCENTE DE LA PROVINCIA sefialan ademas que:

"...La funcion de investigacion e innovacion asociada a las de
formacion y de capacitacion, tiene el proposito de introducir la
investigacion como perspectiva y herramienta para el analisis y
las situaciones cotidianas de las instituciones, como asf tambien
para el disefio, la implementacion y evaluacion de estrategias
superadoras. Permite recoger, sistematizar, evaluar y difundir
experiencias fundadas. Contribuye, ademas a la generacion de
marcos conceptuales que fundamentan diferentes cursos de
accion."

De acuerdo entonces alas prescripciones que se sefialan en los
Lineamientos:

-LOSSABERES
- LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS
- LA INVESTIGACION EDUCATIVA

Constituirfan los EJES complementarios para la construccion y mejoramiento
de las practicas profesionales en las Instituciones que formen docentes. Reflexion
y accion formaran parte de un mismo proceso y la recuperacion de la propia expe-
riencia desde el enfoque de la investigacion y el compromiso de los actores involu-
crados constituiran un elemento significativo para la modificacion de las practicas



docentes.
Se sefialan como areas de competencias sustantivas para el desarrollo y la

formacion de un profesional de la docencia las siguientes:

- SABER CULTO
- SABER HACER- SABER CREAR
-SABERINTEGRAR
- SABER CONSTRUIR CON LOS OTROS

Respecto del LUGAR DE LA PRACTICA4 los mismos interpretan que la pnic-
tica docente debe ser el eje vertebrador de toda la formaci on docente, pues se la
entiende como proceso formativo, como un espacio disefiado para la intervencion
pedagogic a y para posibilitar la construccion del pensamiento pnictico del docente
y Lacomprension crftica de Laspnicticas instaLadas

Ahora bien, desde nuestro analisis podemos entender que este modo de ver la
practica que se plantea desde los Documentos Escritos hasta el momenta presen-
ta algunas facetas interesantes: entendemos que esta idea de Practica esta vincula-
da a una praxis como constructo experiencial previo que configura un estilo de
quehacer profesional, esta concepcion posibilitarfa la articulacion entre
conocimiento y transformacion por tratarse de un conocimiento que se dirige a la
reflexion.

Sin duda alguna esta misma idea con lieva la consideracion de una realidad
fluida, permeable-resistente, singular, incierta, irregular, compleja, que
expresa multiples valores , ideas y usos.

Plantea un abordaje epistemologico que surge como un proceso de configu-
racion conceptual de construccion desde la reflexion y la experimentacion y
que rebasa el saber como conocimiento utH para la accion. La Practica debera
ser entendida entonces como un lugar de aprendizaje, de construccion de
saberes.

La investigaci6n en la formaci6n docente: lformar
docentes investigadores 0 investigar con los docentes?

Mas aHa de la descripcion y analisis de las Propuestas Nacionales y
Provinciales respecto de los cambios en las Instituciones de Formacion docente y
el diagnostico de situacion actual de las condiciones existentes en las Instituciones
que deberfan plasmar dichos cambios nuestro proposito es abordar la tan estu-
diada y poco resuelta aun cuestion de la investigacion en la formaci on de maes-
tros.5

....,
I

4-Este aspecto sera recuperado y conectado en sus relaciones con la parte final
de nuestro trabajo en el que nos referiremos a los modos de incorporacion del
componente de la investigaci6n en la formaci6n de docentes.
5-AI decir de Diker y Terigi (1998) " ... buena parte de las reformas que se estan
implementando en diversos parses en los ultimos arios Ie otorgan un lugar cen-
tral a la investigaci6n educativa en la formaci6n de maestros. En la Argentina
en particular esto se refleja tanto en las propuestas de organizaci6n institucional



Las consideraciones finales de este trabajo surgen a partir de
------ Ias siguientes cuestiones:

;,Como se conecta el componente de la investigacion con las nuevas fun-
ciones de las instituciones formadoras: formacion inicial, capacitacion y
extension? ;,Por que hablamos de la posibilidad de investigar con los maes-
tros? ;,Que aporta la formacion en investigacion a los alumnos, futuros
docentes? ;,Que conexiones pueden establecerse entre las instituciones for-
madoras y las receptoras a partir de la investigacion?

En relacion alas POLITICAS Y ACCIONES REFERIDAS A LA INVES-
TIGACION E INNOVACIONES EDUCATIVAS, los LINEAMIENTOS
CURRICULA RES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA seiialan que:

"la investigaci6n educativa debeni dirigirse a provocar la ruptura
epistemol6gica en el pensamiento del docente y la desnaturali-
zaci6n de las practicas curriculares a traves de dispositivos que
articulen el analisis de la teorfa y de la pnictica en una 16gicade
mutua regulaci6n que de lugar a la producci6n de teorfas y pnic-
ticas diferentes motivadas por una innovaci6n fundada."

De este modo, se comprende que a traves de la investigaci6n educativa el
docente genera y sistematiza conocimientos nuevos que Ie permiten reconceptua-
lizar sus propias concepciones en las que sustenta S!J formaci6n y trabajo profe-
sional cotidiano y sobre las estrategias pedag6gicas que desarrolla para abordar las
situaciones problemas emergentes de la pnictica.

Se consideran como finalidades de la INVESTIGACION EDUCATIVA en
la Formacion Docente, los siguientes:

- Ser un componente esencial de la formacion en cuanto que por ella y a
traves de ella, el destinatario se capacita para indagar y perfeccionar el
proceso dinamico que caracteriza al rol profesional.
- Propiciar el desarrollo de capacidades que son fundamentales para
una practica reflexiva competente y como hecho cotidiano.
- Generar actitudes de apertura, crftica y actualizacion frente a la pro-
duccion de conocimiento.
- Aprehender los supuestos, teorfas y tendencias en las que se basan la
formaci on y practicas profesionales y las condiciones que la fomentan.
- Permitir la transformacion y perfeccionamiento de la practica a traves
de la generacion de elementos conceptuales y metodologicos ciertos,
valid os por la observacion y el analisis sistematico fundado.
- Potenciar la construccion de conocimientos novedosos sobre las con-

-- como en las definiciones curriculares para la formaci6n de docentes que se esta
produciendo en el marco de la reforma actual., Con respecto a la organizaci6n
institucional, uno de los modelos que se proponen, que ya se esta implemen-
tando en algunas jurisdicciones incluye la creaci6n de Departamentos de
Investigaci6n en los Institutos formadores, por otra parte y en relaci6n con las
definiciones curriculares, los Contenidos Basicos Comunes para la Formaci6n
Docente de Grado, establecen "Ia investigaci6n en el aula y en la escuela" como
contenido conceptual, as! como procedimientos vinculados a "procesos de
investigaci6n en la acci6n".



cepciones, procesos y practicas propias de 10 educativo.
- Producir insumos para la toma de decisiones en el marco de una
autonomia critica.

Ahora bien ....
La investigaci6n como actividad rigurosa de amllisis, interpretaci6n, y desarro-

llo del conocimiento exige la consideraci6n y aplicaci6n de unas normas, panime-
tros, metodos, teorfas, y modelos que la comunidad cientffica ha construido y sis-
tematizado como fruto de su hacer y reflexi6n sobre el tema. Si bien consideramos
que la demarcaci6n cientffica es una tarea siempre incompleta, es evidente que la
comunidad de cientfficos avanza en el estudio riguroso de la realidad valiendose de
paradigmas y modelos que propician marcos fundamentados de trabajo. La dialec-
tica entre conocimiento objetivado y configurado por la comunidad cientffica, con
sus aciertos y limitaciones y el conocimiento subjetivo y creado por cada entomo
humano, fruto del proceder de los pnicticos es un problema complejo. Nuestra
reflexion al respecto estriba en el reconocirniento explfcito de la amplitud y sis-
tematizaci6n del conocimiento cientffico y tecnol6gico, consecuencia del intenso
trabajo de numerosas comunidades, como tal, resultado en su propia esencia abier-
to y dinarnico, presentado como un campo de reflexion continua.

Tal conocimiento, exige asurnir con actitud respetuosa y crftica que 10 elabora-
do (ciencia, tecnologfa, arte) es en sf un legado estimable que nos acerca al
conocirniento de nuestra propia historia, pero el modo de reconocer, ahondar y
adquirir sintesis estructuradas de conocimientos y contenidos de la ciencia y
la tecnologia no se opone al fomento de una actitud critica tanto en el analisis
de esos conocimientos como en la construccion futura de los mismos en su
doble vertiente de ensefianza y de desarrollo del conocimiento.

Considerando que la formaci6n del docente debe estar anidada de actitudes,
modelos, metodos y sobre todo teorfas y paradigmas que orienten su formaci6n,
creemos que la practica y teori'a de la formacion debe ser generadora de esti-
los y formas de investigacion. Ensefiar a investigar y investigar para ensefiar.
Asi se construye una opcion fundamentada en la que el docente es un activo
generador de procesos, marcos y espacios de investigacion.

El contacto con la realidad educativa es algo mas que la observaci6n 0 experi-
mentaci6n de la misma, es ante todo un modo de situarse ante ella para convertir-
la en un potencial de reflexi6n y acci6n sistematica en la que confluya la visi6n
cientffica, la orientaci6n tecnol6gica y el actuar singular segun cada practica. Es
ademas, construir desde la practica un campo de amilisis y conocimiento sis-
tematico que sea completado con la aplicaci6n de la teorfa que en tomo a tal prac-
tica y con caracter general se ha desarrollado y permanentemente se genera.
Actuar desde la base de un riguroso pensamiento y generar pensamiento a
partir de una practica reflexiva, critica y eficiente.

Si bien la vertiente de investigaci6n en la practica y desde la propia intervenci6n
es la que esta teniendo fuerte incidencia en el momento actual,6reducir a ella todas
las dimensiones investigadoras en el convencimiento de que es esencial a los prac-
ticos, nos parece una vision reduccionista e incompleta del panorama que esta-
mos planteando. Orientar todo el esfuerzo investigador a la perspectiva practica



indicarfa que en la reflexi6n te6rica tenemos pocos modelos, hip6tesis y
planteamientos que vayan construyendo el conocimiento mas alIa de la imperiosi-
dad inmediata de la practica, mientras que como es sabido, construir un estilo de
teorfa y pensamiento lejano a la practica ha llevado en ocasiones a la inutilidad de
sus esfuerzos. Suele afirmarse que ha conducido a una disociaci6n entre el
conocimiento pedag6gico producido en los ambitos de investigaci6n y la realidad
de las escuelas. Al respecto Zeichner (l995)afirma que:

" ... muchos siguen considerando que la "teorfa" reside de modo
exclusivo en las universidades y la "practica" en las escuelas
primarias y secundarias. Muchos siguen planteando mal el pro-
blema, como mera traducci6n 0 aplicaci6n de las teorfas de las
universidades a la practica en las aulas"

Puede observarse que el campo es complejo, las perspectivas abundantes y
sus resultados a veces contradictorios. Para lograr que los objetivos redunden
"en un mejoramiento tanto de la investigaci6n pedag6gica como de la practica
docente, deben darse ciertas condiciones. Entre elias, resulta imprescindible que
los docentes participen de distintas maneras en el recorrido investigativo y
dispongan de las herramientas necesarias para comprender el camino 16gicoque
conduce de las razones a los porques (de la investigaci6n, de la teorfa) alas
recomendaciones didacticas y pedag6gicas (aplicaciones, practicaY

CONSIDERAMOS que es posible pensar en la incorporaci6n de instancias
vinculadas a la investigaci6n educativa en la misma formaci6n de grado y que
como sefialan Diker y Terigi la apelaci6n a una actitud analftica e investigativa por
parte de los docentes no responde necesariamente a la idea de formar investi-
gadores en un sentido estricto, sino a su potencialidad para el desarrollo de una
mirada sistematica y posiblemente diferente de sus practicas formativas labo-
rales.

Es posible desde la formaci6n inicial y conectando la misma con la formaci6n
contfnua considerar al aula como una "comunidad de investigacion"8, es decir
una especie de extensi6n de la comunidad universal de investigaci6n. EI aula (la de
los IFD Y las de las escuelas y colegios de distintos niveles) puede resultar un lugar
id6neo para la producci6n y reconstrucci6n social y comunitaria del conocimiento,
de las sensibilidades cientfficas, de la raz6n, del desarrollo afectivo y moral de los
sujetos discentes y docentes. De esta manera estarfamos trasgrediendo la dicotomfa
dominante: la ciencia produce, la escuela reproduce, para convertir alas

6-"Esta necesidad de articular la formaci6n y la practica de maestros con la
investigaci6n educativa es una idea que se ha impuesto especialmente a partir
de la difusi6n de los modelos hermeneutico-reflexivos, que han sostenido la
definici6n del docente como investigador, en especial de su propia practica."
(Diker y Terigi) La idea de investigaci6n de fa propia practica ha colocando a la
investigaci6n en el centro de la actividad formativa y profesional docente.
7- "Investigar como introducir en mi aula, con el profesor que yo soy, con los
alumnos que yo tengo, con el centro en que estoy y con la materia que enseiio
(cruce de variables imprevisible y unico si alguno 10es) los brillantes resultados
de las brillantes investigaciones realizadas por los brillantes especialistas"
(Fernandez Perez,1995: 123)
8-Sobre el concepto de "comunidad de invesrtigaci6n" en Lipman, Habermas,
Pierce, Dewey, Mead etc, nos remitimos al trabajo comparativo "Educaci6n y
democracia: aplicaci6n de la teoria de la comunicaci6n a la construcci6n del
conocimiento en el aula" Teresa de la Garza. Madrid. 1995.
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Instituciones Formadoras (de todos los niveles) en espacios y tiempos autenticos de
encuentro pedag6gico, afectivo, 16gico, estetico y polftico. Es decir, vista el aula
como una comunidad de investigaci6n, el punto de partida seria la problemati-
zacion del saber y las practicas cotidianas, (ya que el conocimiento no es algo
dado y cerrado sino que se reconstruye permanentemente en forma intersubjetiva)
a partir de divers as modalidades, tales como la interrogaci6n, el asombro, el cues-
tionamiento, el misterio, y fundamentalmente el dialogo. Son estos mismos proce-
sos los que se convierten en motores de indagaci6n intelectual, social, artfstica,
moral y polftica. Sujetos y comunidades (formadores de docentes, alumnos-
docentes, docentes, alumnos. Institutos, escuelas y comunidad educativa) en per-
manente formulaci6n de hip6tesis sobre el mundo y ellos mismos, en una actitud
problematizadora, en autocrftica constante, lograrfamos que el ensefiar y el apren-
der se confundan en una sola actividad, productiva y compleja, dimimica y abierta
desde el marco de una comunidad intersubjetiva que se lanza a la aventura del
conocimiento y de la indagaci6n existencial.
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