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Resumen 

El articulo presenta situaciones, cucstiones, dilensas, que dieron contenido, estructura y texto a un proceso 
de fomiaeión docente sobre su propia priictica. Las epistemologias de los docentcs accrea de los c000ci-

mientos y su didãctica y los escenarios de actuación como condicionantes dcl dcsarrolio profesional se 
eonstituyeron en ci punto de panda para el diseno de un modelo experimental de forrnación continua, su 
impiementaeion experimental \' las proyecciones posibles a otros áinbitos en funeión de la diversidad 
contextual. Considcramos que esta propuesta Sc presenta como aporte con Ia tfltencion de superar nitinas 
estercoupadas en las prãcticas doccntcs y en consccuencis comportamientos de desinterés y ci bajo ren-
diniicnto de los alumnos en clases de ciencias naturaics. 

Palabras dave: episternologias docentcs, contexto institucional. modelo (IC formación continua, i000va-
ci6n aulica. 

Abstract 

This article presents situations, questions and dilemmas which gave structure and substance to a process 
of teaching training based on teachers' own experience. 

The knowledge, didactics and scenarios of teachers, as determinant of their professional development. 
constitttted the basis for designing an experimental model of continuous training. This epistemology also 
provided the foundation for the experimental implementation of such model and Its possible applications 
to other fields, according to contextual diversity. We consider that this proposal will help overcome ste-
reotyped routines in the teaching practice and, as a consequence, it will offer a possible solution to the 
lack of interest and poor performance of students in the classes ofatural Sciences. 

Key words: educational epistemologies, institutional context, model of continuous formation, aulic irma-
\'ation, 

Introducción 

El Irabajo Sc basa en resultados obtenidos en 

invesligaciones realizadas por este equipo de 

invesligación (Merino ci al. 1997; 2000; 2005) 
que han permitido observar tres vertienles pro-

blcmáticas que repercuten sobre la enseñanza 

y ci aprendizaje de las Ciencias Naturales en la 

escuela: Ic que picnsan los alumnos, lo que di-

cen y hacen los doccntcs y la dinámica instilu-

cional como esccnario de dialéctica entre estos 

actorcs. Frente a las problcrnáticas pianteadas 

se proponc un Proyecto de Fot'mación docente 

continua, de caráctcr experimental, que se fun-

darnenta en la siguiente lupótesis: "Las epis-

ternologias de los docenies acerca de los cono-

cirnienlos y la didáctica, asi como los escena-

rios de acluación, condicionan el desarrollo 

profesional hacia un modelo docente innova-

dor y critico". Desde esta hipótesis, que da 

marco al desarrollo de este proyccto, surge 

como neccsidad el diseño de instancias de 

formación basaclas en ci cuestionamiento criti-

co dcl conocimiento profesional de hecho para 

la construcción de un conocimicnlo profesio-

nal deseable. (Porlan, 1998; Pozo, 1999) El di-

scño y su posterior implementación tiene como 

propóSito central la superaCión de crccncias, 

saberes experienciales, hmitaciones concep-

tuales y su tratamiento didáctico. En ci niarco 

de la hipótcsis planteada la interpretación de 

los datos se organizó en tres análisis: el pen-

samiento de los alumnos, el decir y haccr do-

cente y ci contcxto institucional. 
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El pensamiento de los alumnos 

- Existe un cnormc grado de desvinculación 
cntrc La actividad cientifica, la vida cotidiana 
y la cicncia que se estudia en Ia escuela. (Me-
rino, 2000) 

- La irnagen del cientifico rcsponde a estcrco-
tipos muy marcados, vinculados más a lo que 
proviene de los medios dc cornunicación que 
al trabajo real del cientIfico. 

- Aprender cicncia en Ia escuela es una tarea 
rutinaria, poco ütil y muy dificil. 

- En ci tránsito por los diferentes nivcics de la 
escolaridad se evidcncia una paulatina dismi-
nuciOn de actitudcs, de curiosidad, indaga-
ción y en particular de un trabajo acritico 
frente a los sabercs de Ia ciencia. 

- Las preconccpciones acerca de ciertas nocio-
nes cientiuicas se han mantcnido a lo largo de 
la escolaridad y han conservado su carctcr 
intuitivo, con razonamientos dc tipo inducti-
vo, determinados por Ia observacidn y rela-
ciones causales linealcs. (Merino et al., 2000) 

- Las carrcras cientificas son consideradas. en 
general, muy dificiies y iargas, por lo cual su 
eiccción como opción vocacional es limitada. 

El pensamiento de los docentes 

- Sc transmite una idea dc Cicncia ligada a lo 
experimental y al descubrimiento (Cuadro 1). 

- La intcrdisciplina queda reducida a una su-
matoria de tcmas o cnfoques atomizados y 
descriptivos. 

- Prcdomina Ia concepción de conocimiento 
cicntiiico como producto final vcrdadero 
ahistórico y acrItico. 

- La jerarquizacidn y organizaciôn de los con-
tcnidos están predcterniinados curricular-
mente y por las producciones editoriales. 

- La evaluación es predorninantcmcnte tradi-
cional, como mcdición de resultados. 

- La pianificación se elabora como requeri-
miento institucional (version del curriculum 
prescripto) y no como material organizativo 
del trabajo en el aula (Cuadro 2) 

- Enfasis en actividades grupaics con repro-
ducción dc situaciones experirnentales o de 
los iibros de texto. 

El contcxto institucional 

- Modelo verticalista de aceptaciOn dc pautas 
cstablccidas, dondc Ia intcncionalidad ren o-
vadora qucda solo en ci desco o cxperiencias 
aisladas (Merino, 1997) 

- Espacios dc intercambio cntrc docentes Sc re-
duccu a los recreos o a las reunioncs progra-
madas desde el Nivel Central. 

Las rutinas institucionales, los aspectos nor-
mativos y formales entorpecen la tarea de los 
dircctivos en cuanto a Ia coordinación de 
proyectos innovadores. No existcn otros acto-
res que puedan orientar dicho propOsito. 

Los cuadros I v 2 representan una sintesis so-
bre ci pensamiento de los docentes y so hacer 
en ci aula. Está claborado a partir de los rcsui-
tados parcia]cs obtenidos en investigaciones 
realizadas por este equipo en ci periodo 1994 - 
2005: 

CONOCER LA MATERIA QUE ENSEFAN Saber contenidos elaborados y sistematizados por Jos hombres de la ciencia. 
Ser capaz de dictar Is niateria en curses elevados. 
Ser capaz de responder a las preguntas de los alumnos. 

RELACIONAR CIENCIAY VIDA CO11DIANA Desarrollar ternas de actualidad con fuerte impacto social generalmente difundidos 
a través los medios. 

ENSEIJAR DE MANERA INTERDISCIPLINARIA Abordar los temas con bibliografia de diferentes asignaturas 
PL.ANIFICAR LA ENSENANZA Formular los objetivos que los alumnos deben alcanzar. 

Organizar las clases siguiendo los textos. 
Preparar trabajos prbcticos. 

USAR MET000S ACTIVOS Trabajar con técnicas de trabajo grupal. 
Cuadro 1: Qué dicen los docentes cuando dicen" 
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Intentos aislados de adecuar los contenidos y actividades al desarrollo cognitivo del alumno. 
Revalonzación de la actividad pràctica, pudiendo interpretarse una niodalidad de seducciôn empihsta". 	 - 
Escasa articulaciOn de los conlenidos de diferentes areas iriterdisciplinarias y transdisciplinarias. El criterlo de interdisciplina es 
una sumatoria de temas de diferentes disciplinas. 
No hay jerarquizacion de conteriidos. con ausencia de entrarnado conceptual. 
Enfasis de métodos activos (estudlo dirigido, aclividades de Iaboratorio, gulas de estudio grupales). 
La evaluaciOn es predorninantemente tradicional (oral, escrita, objetiva) y como medición de resultados. 
Se trasmite una idea do ciencia liqada a lo experimental y el descubrimienlo. 

Cuadro 2: Sintesis del andlisis de las planicaciones docentes reelizadas por €1 equipo en distintas investigaciones13 . 

Propuestas de formaciOn Docente. Pers-
pectivas 

Existen diferentes perspectivas para diseñar 
propuestas de formación continua, con la in-
tcncionalidad de cambio y trans forrnación en 
las prácticas del aula. Una de ellas es la que 
adhiere a una visián cstrictamcnte tecoicista. 
Se lirnita a necesidades puntualcs y técnicas. 
Estã diseñada en adecuación a requerimientos 
coyunturaies. desvinculados de la producción 
estética, cultural, histôrica y de todos aquellos 
valores que no se reduzcan a lo utiiitario y 
pragrnriti Co. 

Otra de las perspectivas, en la que Sc cncuadra 
nuesira propuesta, es aquélla que, adoptando 
una postura dc rcflcxión critica sobre la propia 
acción, rcspcta e incluyc las rcprcsentaciones 
docentes, la manera de explicar y explicarse la 
realidad y de negociar las leorlas con los rc-
qucrimientos que surgen dc lo indeterminado. 
Por in tanto. la formacián no debe cncaminarsc 
solo a aumentar el caudal de infoniación del 
docente o a desarrollar metodologias o a utili-
zar materiales novedosos, sino también a re-
flexionar sobre si. desde La probiernatización 
dc Ia propia acción como macstro o profesor. 
Esta aCeión es de carácicr multidimensional 
(para este equipo de investigadores). y corn-
promete al aula, la escuela, los diferentes acto-
rcs sociales. los materiales, el curriculo y el 
inteijucgo de relaciones que se da entre los 
inismos. 

l\Iodelo experimental de formación do-
cente continua 

La propucsta dc forrnación doccntc, como pro-
ceso continuo, en tanto propone cambios no 
solo conccptuales sino también inclodolOgicos 

y actitudinales, es posible sOlo si los cambios 
en la prOctica docente son producto de la refle-
xión, el análisis y la puesta en práctica de in-
novaciones que los habilite para afrontar crca-
tivamente las diversas situaciones que la acti-
vidad dc cnseflar planlea. El modelo de forma-
ciOn docente actOa como referente articulador 
entre La teoria y La prãctica, entre lo descado y 
lo posibic de implcmcntar scgOn ci contexto y 
con la posibilidad que sobre ci mismo modelo 
los docentes incorporen su propia creatividad 
para construir nuevas rcalidadcs cducativas. El 
eje y nOcieo central del modelo cstO dado per: 
Ia prohlematización y cuestionarniento colccli-
vo de la propia tarea docente; Ia reformulaciOn 
de ideas, actitudes y valores como rcsuitantc 
de rnovirnicntos de con frontaci On, revisiOn, 
ncgociación en el grupo y Ia formulación de 
propuestas nuevas, con alto nivel de autono-
mIa e independencia de las rutinas anteriores. 
Los docentes de cada instituciOn son cons-
tructorcs de su propio proceso de formaciOn 
acompañados per un docente investigador cx-
terno que actOa como tutor metodológico del 
modelo teórico. 

La cooperaciOn c intcracción entre colegas es 
ci denorninador metodolOgico. Los profesio-
naics externos al sistema que se incorporan 
prornueven con una nueva mirada Los procesos 
de rcflcxión crItica y la intcrpretación de la 
compieja trama de biogralias profesionales, 
actitudcs, valores, preocupaciones, saberes Cli-

rrieu]ares disciplinares y pedagOgicos que han 
de rcsiiznificar la tarea docente en su dimen-
siOn teOrica y prOctica. La conformaciOn de los 
grupos dc trabajo se realiza espontánearnente, 
aunquc en general se agrupan por niveles o per 
asignaturas La instituciOn se inciuye también 
como objeto de anOlisis y cucstionamicnto 

13. En las siguientes invcstigaciones:"El conocimiento profesional deseable en la enscitanza dc las Cicnn cs Naturales: su 
evoluciOn y transforrnación en los tmbitos dc constniccidn de In ciencia escolar' y "Modelos de apropiación del cono-
cimiento cientifico tecnolOgico en contextos de cducaeidn formal y no formal" R002-R003. 
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tanto en su estructura formal como en su di-
námica interna, con las relaciones de jerarquia, 
autoridad, poder, procesos de alianzas, et.c que 
en ella se desarrollan. 

En el siguiente gráfico, se muestra como se ar-
ticulan, durante ci desarrollo del modelo, los 
niveles de participacion y las estrategias im-
plementadas. 

/ 	Problematizacjón y 
Nivel personal 	, cuestionamiento de la propia Equipo docente 

7 acción docente. dcl Programa 
f \ 	Mundo Nuevo, 

Nivel grupal Reformulación de ideas, j 	Universidad 
actitudes y valores. J 	de La Plata. 

Nivel institucional Autonomla para generar 
nuevas propuestas. 	...-" 

Comunicación e 
intercambio 
entre pares. 

Gróflco 1: Niveles y modalidades de participacion propuestos para la implementaciori del modelo de formación docente continua. 

Dispositivos metodológicos 

Conformación de colectivos docentes, los 
colectivos COnstituyen un espacio para ci 
cuestionamiento y la producción de saberes 
docentes en los procesos de forrnación 
permanente como facilitadores de la activi-
dad grupal, de la discusión, del intercambio, 
de la negociación y la articulación de sabe-
res, experiencias y propósitos. El dispositi-
vo grupal, a través de la figura de colectivos 
docentes, actCia como elemento mediador 
en la transformacjón de escenarjos educati-
vos incluidos en la categoria con intencio-
nalidad de cambio e innovación, pero con 
obstaculos para que dicho cambio se con-
crete. 

La propuesta del diseflo de colectivo y el 
P.E.L, incluye la construcciOn de un marco 
ideologico comén referencial de las posi-
ciones implicitas y explIcitas de los docen-
tes respecto de la escuela, la realidad del 
aula y ci contexto extraescolar. 

La eiaboración de mapas conceptuales. 
Las planificaciones y mapas conceptuales y 
las modificaciones que los mismos sufrie-
ron a través del proceso de formaciOn cons-
tituyeron una herramienta 6til para evaluar 
la evolución de los cambios en las repre- 

sentaciones de los docentes y en la comple-
jización de la estructura del conocimiento y 
significación personal. Los mapas o diseflos 
conceptuales elaborados por los docentes 
para organizar su propuesta didáctica, fue-
ron modificados después de los encuentros 
de reflexión, donde se discutian y confron-
taban teorIas o hipOtesis. 

La tarea de tutelaje en la gestión de pro-
yectos innovadores contribuye a materiali-
zar nuevas perspectivas que requieren apo-
yatura u orientación con ci aporte de espe-
cialistas o profesionales externos a la insti-
tución. En este trabajo la función de tutorla 
estuvo ejercida por un profesor especialista 
en Didáctica de las Ciencias y un psicólogo, 
con expenencia en ci ánibito educacional, 
ambos integrantes del equipo de investiga-
ción. La función de apoyatura y orientación 
significa que todos los actores del hecho 
educativo se involucren activamente. 

Marco Conceptual y Mctodológico 

El sistema de creencias, compuesto por una 
combinación de actitudes, supuestos básicos, 
prejuicios y concepciones alimentados y desa-
rrollados por la familia docente constituye el 
m:icleo fuerte y duro, resislente a todo proceso 
de formacion docente - iransformacion edu- 
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cativa - cam bio social". (Merino et al., 1996). 
Un camino hacia la superación de este nücleo 
es el concebir al conocimiento profesional de-
seable como un sistema de ideas en evolución 
para lo cual generamos un modelo de forma-
ción (Gráficol) cuya estructura y dinãmica 
están representadas por cinco dimensiones: so- 

Dimension 
Sociocultural 

ciocultural, interdisciplinaria, individual, gru-
pal y comunicacional que se interrelacionan en 
P05 de lograr la integración conceptual y me-
todologica. En este orden presentamos a conti-
nuación dichas dimensiones y sus respectivas 
vinculaciones: 

DimensiOn 

lntegración Conceptual 
y Metodoldgica 

Dimension 
	 Dimension 

Grupal 
	

Individual 

F,: 

Gráfico 2: Marco conceptual y metodologico 

- Dimension sociocultural: pretende reflejar 
una determinada cosmovisión de los procesos 
de enseñanza - aprendizaje de las ciencias 
naturales en relación con el contexto socio-
cultural institucional. 

- Dimension interdisciplinaria: representa l 
trama básica de referencia que conjuga los 
grandes nOcleos de conocimiento y las inte-
racciones entre ellos. 

Dimension individual - grupal: procura el 
trabajo sobre los aspectos vivenciales y emo-
cionales propios de la interacciOn social y de 
la construcciOn social del conocimiento. 

- Dimension comunicacional: hace referencia 
a la diversidad de lenguajes que intervienen 
en la práctica del rot docente y a las compe-
tencias linguisticas de los mOltiples adores 
sociales. 

lmplementaciOn Experimental del Modeo 

El modelo se implementa en la escuela prima-
na N° 3 situada en la localidad de Etcheverry, 

próxima al distnito de La Plata. Está conforma-
da por una poblaciOn rural con caractenisticas 
golondrina que migran en funciOn de los tiem-

05 de siembra y cosecha. En algunos casos se 
presentan integrantes de paises vecinos (Boli-
via, Paraguay) que se instalan en forma provi-
soria en büsqueda de fuentes de trabajo accesi-
bles. El nmero de docentes de la Escuela es de 
31 docentes distribuidos en 16 secciones. 

Secuencia de actividades En cada uno de los 
momentos estuvo presente la dimension indivi-
dual, grupal e institucional que se manifiestan 
en el Gráfico N° 1. 

En esta escuela en particular el modelo se fue 
implementando en el desarrollo de seis instan-
cias con frecuencia semanal de encuentros 
quincenales de tres horas durante todo el ciclo 
lectivo y en el ámbito escolar: 

Primer momenfo: Caracterizado por reu-
niones de trabajo cuyo objetivo fue unificar 
perspectivas y critenios de interpretación de 
las propuestas curriculares oficiales y Ia 
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significacion que cada docente le atribuye 
al PET y su vinculación con ci proyecto áu-
lico. 

Segundo momento: Presentación y anáiisis 
de los diseflos curriculares en ci area de 
Ciencias Naturales áulicos, planteos meto-
dológicos y altemativas de innovación. 

Tercer momento: trabajaron de modo auto-
nomo, elaborando planes alternativos de in-
novación, en tanto se iban consolidando las 
estructuras de discusión y debate entre los 
docentes de la institución, con inclusion de 
los directivos. 

Cuarto momento: el análisis y revision cr1-
tica de las modificaciones a los proyectos 
originales. Sc explicitan las diferencias 
conceptuales, las nuevas significaciories y 
jerarquizaciones que los docentes otorgan a 
los contenidos y a la complejidad de los 
procesos de aprendizaje y comprensiOn de 
las nociones cientificas. 

Quinto momento: la conformación de los 
equipos docentes unidos voluntariamente 
para compartir la implementación de las in-
novaciones que generaron espacios propios 
dc seguimiento, revision y control compar-
tido de los procesos innovadores. 

Sexto momento: evaluación del proceso con 
entrevistas individuales y encuentro grupal. 

Resultados 

A nivel institucional 

Los docentes avanzaron desde un proyecto 
atomizado o vinculado prioritariamente al res-
peto por ci curriculum hacia: 

la organización de grupos de trabajo nu-
cleados como colectivos docentes orienta-
dos hacia la indagacion y la bOsqueda de 
posibles soluciones. 

La rellexión se operativiza como mediadora 
instrumental para la experimentación y la 
reconstrucciOn permanente de las propues-
tas pedagOgicas. 

La niodificación en los procesos de convi-
vencia institucional. Al respecto, los do-
centes dicen: "... lo principal que venios es 

poder intercambiar ideas. Antes no habia 
espacios, ahora nos buscainos. Aprendimos 
a conocernos como personas. Se está bus-
cando teneT coherencia en lo que hace-
tnos... ". "...como trabajamos a partir de 
problemáticas rca/es, los chicos tienen la 
sensación de que todo lo que se les está 
dando, les sirve... ". "...antes las horas ins-
titucionales se usaban para otra cosa. To-
dos trabajamos par separado." 

A nivel de trabajo en el aula. 

Dc la modalidad habitual que consistia en la 
lectura del curriculum (IdentificaciOn de los 
objetivos propuestos para cada etapa y su rela-
ciOn con los contenidos; selecciOn de temas y 
organización y secuencia de los contenidos 
respetando ci orden presentado en el curricu-
lum), se avanza hacia lecturas problematizado-
ras de la realidad, con identificación de ejes 
que definen la problemática, la definiciOn de 
los obstáculos que interfieran en la apropiaciOn 
y comprcnsiOn de la realidad, la vinculación de 
obstáculos con nociones, procedimientos y ac-
titudes, la elaboración de csquemas de relacio-
nes y discusiones grupales de difercntcs alter-
nativas que modifican y reestructuran las ideas 
iniciales, la aplicación y evaluación de la pro-
puesta con una actitud de investigación en el 
aula. 

A nivel de las relaciones vinculares 

Los cambios en la estructura relacional de la 
institución modifican ci escenario de actuaciOn 
y ci posicionamicnto de los docentes en rela-
ción con los objetivos institucionales, con los 
diferentes roles, con la propia responsabilidad 
y fundamentalmente en relaciOn con su propio 
rol. Este cambio de escenario permitiO: 

- El contraste critico entre las diferentes hi-
pOtesis curriculares 

La aceptaciOn de la diversidad como dc-
mento enriquecedor en la co1strucci6n de 
las diferentes altemativas conceptuales para 
organizar la propuesta didactica. 

Descubrir la potencialidad formativa de la 
tarea compartida en la elaboraciOn y discu-
siOn de proyectos, superando la concepción 
instrumental que habitualmente se otorga a 
la programación áulica. 
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Conclusiones 

La experiencia muestra un proceso de forma-
ción docente desde una perspectiva crItica de 
su propia actividad del conjunto de procesos 
que se dan en el aula y en la Institución. 

Mediante un trabajo cooperativo entre todos los 
actores de la institución y con la colaboración 
de investigadores externos que actuaron como 
facilitadores y tutores se avanzó hacia un nivel 
de desarrollo profesional e institucional a partir 
de contrastes significativos y la construcción de 
un conocimiento profesional significativo y 
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