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La investigacidn sobre la formacidn docente, su andlisis, sugerencias y modifi-
caciones han sido motivo de reflexiones intelectuales y de reformas poifticas Este
texto propone indagar aeerca dei analisis de las transformciones producidas en la
formacion y la posibiiidad de devolver a los profesores ese roi instituyente de ia palabra
y la accion. Los destinatarios, profesores, alumnos, noveles y expertos pueden encon-
trar en este texto claves de comprensidn del proceso de matrizacion de ta formacidn
ae profesores

Presenta ei resultado de una investigacidn iniciada en 1994 por un grupo de
profesores preocupados por mejorar ia formacidn que involucra a docentes auxiliares y
alumnos de los Departamentos de Lenguas Extranjeras y de Formacidn Docente de la
Facultad de Ciencias Humanas y alumnos del Colegio de la UNLPam
A- .X / ® ^^OP^^ la investigacidn accidn como proceso en el que se articulan
dial6ctcamente teorfa y prdctica y da lugar a una espiral con origen en el diagndstico
de una situacidn que se busca transformar, ei disefio de estrategias de accidn para
poner en marcha la mejora, su impiementacidn y el andlisis reflexivo de la situacidn
resurtante para la deteccidn de nuevos problemas y creacidn de nuevas aitemativas
El libro aporta tres ejes temdticos para un reflexidn profunda en la formacidn de profe-
rSin!; r '%P°f"'J<'3d de esclarecer el mandato fundacional mediante la reconstruc-
rnnf v̂  ' ° j ; f ^ f "^^ ̂  surgimiento; b) el entusiamo por la comprensidn del
T^^T r ^°'"]^°'"^" y '=) '3s acc'ones tendientes a generar reflexidn sobre ia
accion para implicar al docente en el andlisis de su propia prdctica

t l ' " i ^ " ? ° « « ' " P ° e ' l i b d i t b
p p pdctica

n^rntl i ? . P ' ibro advierte sobre tres p6rdidas de esencial importancia-
la p6rdida de ia invesfigacidn, de ia reiacidn teorfa-prdctica, y del m6todo.

La Formacidn Docente: una mirada sobre el siglo XX
Este capftulo -en un rastreo arqueoldgico- analiza la formacidn docente desde

sus rafces y a partir de ias tradiciones de las reformas descriptas por Liston y Zeichner
vincuiadas al propio desan-ollo de la formacidn del profesorado en nuestro pais Se
analizan contnuidades y expioran rasgos distintivos y originales: a) ia tradicidn acad6-
mica, que pone 6nfasis en el dominio dei saber que los profesores deben poseer y que
K r . i i ' S ' T i ' o " f "'L"' ' ^" P °̂̂ «=°̂ d̂o a partir de los planes de estudio's de la
Escuela Normal de Santa Rosa. En esta tradicidn se revela una marcada primacfa de
los contenidos disciplinares sobre ios pedagdgicos; b) la de ia eficacia social que se
In n?.«"cin^°' ̂  ' ^^^fT '^° ' '^"*^ ^" ^"^ componentes a fin de construir un mode-
r̂ .i!?r T f ^". "^^•'^^ ^^^^ ^ " " P^S'^"'^ P̂ ""̂  '^ formacidn de profesores. Esta
nn! i L ''^ .^ '""P^"^^ ^ ° " "^^'^^"^^ entusiasmo, pero no como investigacidn
que llevaran a cabo los especialistas, sino como incorporacidn de los resultados de las
S T " ; ' " " ^ ^ ''^ tendencia conductista de Estados Unidos. Se la identifica por el

V^ planifieacidn y ia d b i d Sluerte entasis puesto en la planifieacidn y la marcada obsesidn en la definieidn de
oDjetivos; c) la tradicidn desarrollista que se remonta a los estudios centrados en el
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nifio desde principios de sigio y que en Argentina a parece con marcadas difereneias
respeeto de los modelos sefialados. Aquf se destaea ia iabor pionera de iVIereante con
sus investigaciones a los grupos escoiares, la creacidn de ios taiieres, los museos y
los aportes a las Didacticas Especiales; d) ia tradicidn reconstruccionista social que
afirma las potenciaiidades de ias escueias para convertirse en dmbitos cruciales del
movimientoa a favor de sociedades mas justas. La obra de Dewey y Kilpati-ik, Giruox,
Me Laren, Freire abonan esta tradieidn.

La autora ha privilegiado este enfoque porque supera las clasificaciones
periodizadas de la historia educativa que intentan mostrar 6pocas completas como
perteneeientes a una determinada eategorfa, en una mirada monolftiea que ignora eon-
tradieeiones y eonflietos subyaeentes, deshistorizando el eampo de la edueacidn.

Detiene su atencidn en el normalismo como cruce de culturas y se muestra
pol6miea al reeonstruir su personai visidn que opone a las fuguras-simboio de la 'es-
euela redentora', la de 'eseuela instauradora' por su potenciaiidad para instaurar ias
posibilidades de moviilidad social, asi como a las de 'docente misionero' le contrapone
la de 'docente militante' en su lucha por ideales soeiaias y politicos.

La genesis de ia Formacidn Docente desde sus protagonistas
Ei mareo histdrieo del capftufo anterior es eompletado, en euanto a signifieado y

sentido, eon las voces de docentes formados desde las primeras decadas del sigio,
para lograr una visidn integrada de la formacidn docente. Los testimonios descartan la
visidn normalizadora socializadora sostenida por varios intelectuaies contempordneos.
En este sentido recuperan la importaneia dei saber, de la formacion, de la discusidn y
los debates, la posibilidad de transferir los aprendizajes a la prdctica; ia conviccidn de
las posibiiidades instituyentes de la escuela; el idealismo docente y el ejempio, la
militancia poiitica y la confianza de que la escuela podfa eambiar ai mundo. Con la
impronta de su dpoea, no dejan de oponer resistencia al sistema y abren posibilidades
al ascenco social.

La historia de la Formacidn docente a traves de los planes de estudio. El lugar
de la priictica.

Gracieia Di Franco piantea los distintos planes de estudios eoncebidos en ia
Escueia Normal entre 1909 y 1995 y el eje de andlisis en ia reiacidn teorla-prdctica
(asignaturas de la formacidn general, materias pedagdgicas tedricas, materias peda-
gdgicas prdcticas). Maestro Rural (duracidn dos afios. 1909-1914, 15 materias); Maes-
ti-o Normai Nacional (4 afios, entre 1915 y 1944, 51 materias); Maestro Normal Nacio-
nal (duracidn 5 afios, entre 1946 y 1969, 59 materias); Maestro Normal (duracidn 6
afios, sdio 1950 y 1951, 77 materias) y Profesor de Ensefianza Primaria (1972, dos
afios y medio despu§s dei nivel secundario, 38 materias).

Este cuadro pone en evidencia la inveterada confianza en la teoria: mientras que
a principios de sigio ia prdctica se inicia en primer afio, pauiatinamente se ve desplaza-
da hasta constituir un espaeio del ultimo cuatiimestre de la carrera. Es sfntesis, revela
la situacidn de dependencia de la prdctiea respeeto de los euerpos tedricos, de modo
que se desconocen ios saberes que subyacen en la prdctica y le dan sentido, sefiala
la modificacion de ia edad con que se incia ia formacion (14 afios en 1909 y 20 a partir
de 1970), asf como la reguiacidn de la insercidn iaborai.

Las ayudantfas como anticipacidn de la Residencia Pedagdgica
El diagndstico sobre los planes de estudio de ios profesorados actuates, que

conciben la formacidn docente como una secuencia de materias pedagdgicas tedricas
-que se desarrollan paralelamente a la formacion de ia especiaiidad - y culminan con
una Residencia Pedagdgica al final de la carrera, da cuenta de una clara racionalidad
t6cnica. Esto supone que el alumno ti-ansfiere direetamente los saberes tedricos incor-
porados durante la can-era a su tarea aulica. A diferencia de esta perspectiva, ei pro-
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yecto de investigacidn propone un sistema de ayudantias docentes que garanticen
durante la formacidn, espacios de vinculacibn entre los saberes tedricos y la prSctica'
educativa. a partr del tercer afto del profesorado del Ingl6s con la intenci6n de posibi-
Irtar que los aportes te6ricos se uf licen para refiexionar sobre la pr^ctica y se teorice a

f « Ho J !" H T^ ' ' ^ ^ ° ' '^^ ^'"" '"^^ ^^' Profesorado se incorporan como Ayudan-
tes de c«edra de los profesores del Colegio de la UNLPam.

La investigacidn acci6n produjo impacto en los profesores y alumnos del Cole-
gio, en las ayudantes y en ios profesores de la Universidad, en ias tranformaciones de
los procesos de enseftanza-aprendizaje-evaluaci6n; en la resignificaci6n de la tarea
docente, anto en los vfnculos que se generan, en las posibiiidades reales de los alum-
nos para la apropiacion del saber, asf como en la disponibilidad e inter6s por la materia.

Las ayudantfas desde sus protagonistas

7 i l * i ^ '"^"^^ ^" ®̂ *® '^^P'^'" ®̂ '3 f"'rada intema' de la inves-
i6n, en tento reflexiona acerca de la experiencia como ayudante. Analiza compa-

rativamerite las vivencias de quien participa de las Residencias Pedagdgicas y quien lo
hace en las ayudantias. Mientras aquellas sefiaian el sufimiento provocado per una
ficcidn que debe ser sostenida y aprobada, las ayudantes describen las democratiza-
Sdnltr .V r"^^^"''^'^^ ^" ^' ^"'^' ^^' '=°'"° '̂ ""P '̂̂ to institucional; han mejo-
rado el roi de obseryadoras y practicantes, han creado un Smbito de interacciones muy
fecundo para consolidar el vfnculo afectivo, han ampliado las posibiiidades de planifica-
cidn acorde a los intereses y dificuttades de los alumnos, han brindado oportunidades
de mejorar con el empieo de ayudas didScticas y los alumnos del secundario han
colaborado generando aprendizajes significativos en un clima cordial

Este andlisis se completa en el capitulo de Las voces del Proyecto ayudantfas
que da cuenta de informes, cuadernos, encuestas, entrevistas de alumnos, profeso-
res, ayudantes y residentes involucrados en la experiencia que consolida la importan-

V ^ L V ^ S r " ^" '̂  ^°r'̂ ac'°n del profesorado y la reflexidn sobre la teoria y

De las tradicionales 'Observaciones' al nuevo dispositivo del anSlisis
Colocados los alumnos en contacto con la practica educativa, despu6s de va-

rios afios de iectura y reflexidn de autores crfticos y perspectivas poifticas innovadoras
la observacidn se registra tefiida de percepciones naturalizadas y centradas exclusi-
vamente en comportamientos, es decir, 'oMdadas" ia categorfas tedricas de la forma-
cidn La autora propone el reemplazo de la observacion por ei DAC {Dispositivo de
Andlisis de Clases) que incluye: el registro de observacidn habitual, la desgrabacidn
de la clase, la estructura conceptual de la misma, la marcacidn sobre ei texto de ias
buenas configuraciones didScticas y la contrastacidn entre la primera observacidn y la
reahzada a traves del DAC como informe comparativo final. El DAC permite: transfor-
mar el intercambio oral en discurso escrito facilitando la reflexidn sobre la accidn-
ayudar a esclarecer los contendios conceptuales y procedimentales que constituyen'
el motivo del aprendizaje; activar la necesidad de retornar a la teorfa para reinterpretaria

comu"nll«!« K i f ^' 1^' '"^^' f '^ '^''''"^''^" cooperativa. que transformada en accidn
comunicatva hab r̂ta ei paso a la interpretacidn consensuada; reestructurar las ideas

de ̂ ui'n.'r?; !f '" " ^''*°" '
ae juzgar y tomar decisiones.

El doctor Ovide Menin lo prologa sefialando "desde las mSs antiguas observa-
ciones y pr^ctcas de la ensefianza, pasando por las residencias, hasta recalar
en las ayudantias, lo medular de una formacidn docente de nuevo cufio vuelve
por sus antiguos fueros, resignificados pero simpre basales: la experiecia la
vivencia, el compromiso y la autocritica, Todo eso, si no entiendo mal puede
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captarse del modo mas prfstino con un dispositivo de andlisis que permite, por
vfa de ia observacion y reflexion, captar ei proceso experiencial concreto, simpre
unico, casi intrasferibie, que es ensePiar y aprender en circunstancia piena.
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