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El trabajo intcgra una linca de invcstigaciOn 
(iniciada en 1993) con tres proj7 silos: desa-
rroliar inctodologias y proccdimientos para 
estudiar creencias episternologicas y didáclicas 
(explicitas c implicitas) dc doccntcs de Cien-
cias (en formación y ejercicio), claborar una 
"teoria sustantiva" para delinir esas creencias 
y mejorar La relación tcoria-práctica de docen-
tes de Ciencias. Aborda dos problemas: ZEs 
posible hacer cvoiucionar los modelos didácti-
ens de docenies de Ciencias desde un proceso 
formativo de reflexión orientado o tutorial? 
jEs posible basar este proceso en ci conoci-
miento de sus creencias? 

Se Ilevó a cabo con ci objetivo de conocer, 
analizar e interpretar el estado inicial y la 
evolución de las creencias epistcmológicas y 
didácticas (exphcitas e implicitas) de dos pro-
fesoras de Ciencias de Ciclo Básico Uniticado, 
sus teorias en uso, las implicitas subyacentes, 
sus modelos didácticos (descables y rcalcs) y 
los obstáculos para su desarrollo profesional. 
Además, formular hipótesis acerca de sus ni-
veles profesionales de parlida y su progresión; 
impiementar un programa de forniación quc, 
tomando como eje ci proceso de rcflexión 
orientado, desarroHasc otras actividades corn- 

plemnentarias conscnsuadas; y anahzar c inter-
prctar Ia cvoiución y factores quc incidcn en su 
desarrollo profesional. 

Consistió en una invcstigacidn cmográ lica 
longitudinal de dos docentes de Ciencias: Ali-
cia y Monica. Para ascgurar ia "credibilidad" 
Sc trianguiaron datos, investigadorcs, rnétodos 
y teorias. 

La "tcoria sustantiva" empleada corno instru-
rncnto interprctativo estuvo intcgrada por dos 
categorlas: DidOctica de las Ciencias y Epis-
ternologla, conforinadas por subcategorias 
(SC) compucstas por distintas dimensiones de 
análisis. 

Luego de una fase expioratoria inicial Sc cm-
plcó un proccso de investigaciOn ciclico de 5 
Fases (F). Al finalizar Ia Oltirna Sc reiniciaba el 
Ciclo. Las actividades fueron: conocimiento de 
creencias epistcrnológicas y diclácticas cxph-
citas (Fl); creencias implicitas (F2); teorias en 
uso e implicitas subyacentes (F3); identiuica-
dOn de modelos didOcticos deseables y reales 
(P4); evaluación dcl nivel profesional (de par-
tida o su progresiOn) y detección de obstáculos 
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para su desarroilo; establecirniento de hipótc-
sis de progrcsión (F5). 

El proceso de reflcxión oricntado y las activi-
dades complementarias atravesaron todos los 
Ciclos. 

Las crccncias explicitas sc infirieron de: entrc-
vistas, ci Invcntario dc Crccncias PcdagOgicas 
y Cicntificas, INPECIP 	y cl lnvcntario dc 
Crcencias Epistcmológicas y Didácticas, IC-
DE2. Los inventarios sc aplicaron: al iñicio dc 
la invcstigación, en 2003 y on ci 2005. 

Las teorIas on uso sc dedujeron dci discurso 
ãulico. Sc construycron unidades de anñlisis. 
La investigadora y un evaluador extenio acor-
daron la partición de cada ciasc, lo quc fue 
consensuado con la docenic que Ia habIa desa-
rrollado. Con esas unidades sc elaboraron los 
Iros. Protocoios dc anáhsis (PA). Posterior-
mcntc se consideraron los cornportamicntos 
verbaics inciuidos en cada unidad (utihzando 
una Lista de Cornportamicntos). Sc confcccio-
naron los 2dos. PA (conscnsuados con un 
evaluador extcrrto y la doccntc). En cada clase 
se considcraron: los comportamicntos quc in-
tcgraban las unidades y las conductas sccucn-
ciadas prcscnles on cada unidad. Dci Cuadro 
de frccucncias de comportamientos y de se-
cuencias ndts rcpctidas se derivaron las tcorias 
on uso de las profesoras en cada Ciclo. 

Los comportamicntos se intcrprctaron catego-
rizándolos on las subcategorias y dimensiones 
de La 'teoria suslantiva". El acuerdo investiga-
dora-cvaivador externo- doccntc condujo a la 
confccción de los 3ros. PA (unidades, con-
ductas y significado), deduciéndose asI las teo-
rias implicitas en cada Ciclo. 

Porlán, R. 1989. Teoria del conocimiento, icons de Ia 
enseflanza y desarrollo profesional. Las concepciones 
episternologias de los profesores. Tesis Doctoral. me-
dita. Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Peme - Aranega, C.; Gerbaudo, S.; Ferreyra de Rubio. 
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Dc las creencias explicitas se infirieron, los 
modelos didácticos personales deseables (lo 
quc las docentes "declan") al inicio, en 2003 y 
en 2005. 

Finahzado ci proceso dcl 3cr. PA, se identifica-
ron los modclos didácticos rcalcs (lo quc las 
profesoras "hacian") correspondicnlcs a las tco-
rIas on uso on los clistintos Ciclos. Las creencias 
implicitas daban cuenta de las teorias on quc se 
apoyaban. 

El marco dc referencia para idcntificar los mo-
dclos fuc un trabajo leórico basado on estudios 
de otros autores. 

La comparaciOn dc las creencias explicitas e 
implicitas iniciaies permitió infcrir ci nivcl 
profesional dc partida y dctcrminar obstáculos 
para ci desarrollo prolesional de his docentes. 

El desarroilo profesional sc obtuvo coniparando 
ci nivcl profesional dc partida con las pOstcrio-
res difcrcncias cntre ambos tipos dc creencias. 

El proceso dc rcficxión sc hasó on los consen-
sos invcstigadora—doccntc acerca de: la "teorIa 
sustantiva", los distintos PA, las creencias ex-
plicitas, las teorias on uso c implicitas, los mo-
delos (dcscables y rcales), ci nivel profesional 
dc partida, las hipótcsis de progresión, los 
obstáculos, las actividades formativas corn-
plenientarias, y Ia cvoiuciOn. 

Las actividades cornplcmcntanias se adaptaron 
a sus nccesidadcs, obstáculos y probiemas 
práclicos; algunas fucron cornunes y otras, 
distintas. 

Hubo diferencias en ci estudio de anibas do-
centes: ci trabajo con Alicia comenzó on 2000, 
cornprendio 6 Ciclos, anaiizándose 36 clases; 
con Monica on 2002, inciuyO 5 Ciclos, estu-
diándosc 19 clases. 

Al inicio de la investigación: 

Las creencias didOcticas explicitas fueron 
actualizadas, pero con hrnitaciones. Alicia 
se mostraba cspontaneista y, MOnica, in-
ductivista empidca. Las creencias episte-
mológicas explicitas fueron modertias, 
aunque Monica no lograba un realismo 
critico. 
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Sus modelos didácticos deseables fueron 
mixtos y de transición (entre los traclicio-
nales y otros inás actualizados). El de Ali-
cia tenia rasgos de los enfoqucs tccnológi-
en, espontaneisla y constructivistas, el de 
Monica so acercaba a perspectivas tecnoló-
gicas y constructivistas. 

En las teorias en uso relacionadas con Ia 
construcción del conocimicnto en cl aula, 
ambas mani festaron rnetodologias hctc-
roestructurantcs. En las refcrentes a Ia or-
ganización y gcstión del trahajo Oulico, 
Alicia evidenciaba conductas directivas y. 
Monica, teorias rivales simultáneas (dircc-
tivas con trato homogénco del grupo vs. 
orientadoras con manejo diversificado de Ia 
clase). 

Sus teorias implicitas didácticas cran dcs-
actuaiizadas en todas las SC, mOs en Ali-
cia. Las cpistcniolOgicas rcvclaron absolu-
tismo cpistcmológico y vision dcformada 
de Ia rnctodologia cicnli lica. 

Sus modelos didácticos realcs fueron Se-
mejantes (con rasgos del tradicional y del 
tccnoiógico). 

Sus nivcics prolcsionales académicos mi-
cialcs rcsultaron superiorcs a los prácticos. 

Los absolutismos cpistcrnolOgico y didac-
tico aparecIan como Los obstOculos mOs so-
rios a trabajar durantc el cstudio. 

Estabiccimos como hipótesis de progrcsión 
que el analizar sus teorias en uso e implicitas 
les perinitirIa superar el modelo de transiciOn 
(orientándosc a otros más constructivistas), 
acercar los iriodelos descablcs y reales y mejo-
rar su práctica. 

Los resultados evolucionaron durante el estu-
dio: 

A nivci explicito ambas progresaron hacia 
los extreinos positivos de las SC conside-
radas en los Invcntarios. Alicia consolidO 
un constructivismo complejo, MOnica, uno 
simplificado. En to epislcrnoiOgico Alicia 
superó las lirnitaciones iniciales, Monica 
no alcanzO el realismo critico. 

El modelo didOctico descabic final de Ali-
cia fuc el invesligativo. Monica se aproxi- 

mó at mismo conservando caracteristicas 
del tecnológico. 

Las teorias en uso de Alicia asociadas a Ia 
constnicción del conocim iento progrcsaron 
continuarncnte dcsde las estrategias hete-
roestructurantes a las interestruclurantes 
(evoiuciOn toulmiana). Monica niostrO con-
flicto entre posiciones rivales, idas y veni-
das hasta ci triunfo de las estratcgias inte-
restructurantcs (cvoluciOn lakatiana). 

Las teorias implicitas de Alicia mostraron 
un cainbio kuhniano cntrc ci inicio y el 
2do. Ciclo y una evoluciOn toulmiana hacia 
adciantc. Las de MOnica tuvicron forma la-
katiana. 

En Ia gestiOn del trabajo áulico Alicia pro-
gresO continuamente desdc una rivalidad 
inicial (teorias en uso rnodcladoras vs. 
oricntadoras) en ci scntido de las Oltimas, 
dcsdc ci 3cr. Ciclo. En MOnica La misma 
rival idad so mariluvo hasta bastante avan-
zado el estudio empicando luego cstrate-
gias facihtadoras. 

Las teorias implicitas rivales de Alicia 
cvolucionaron continuarnente (desdc 3Cr. 
Ciclo) en cI scntido de las democraticas. 
MOnica mostró un mayor retraso en igual 
dirccci On. 

Alicia evolucionO en las tcorIas en uso re-
lacionadas con Ia evaluaciOn de dcsde el 
inicio de modo toulmiano. Ulihzó progre-
sivaniente procedimienlos y comporta-
niicntos basados en creencias implicitas 
actualizadas. Hubo pocos indicadorcs que 
permitieran analizar el desarrollo de las 
teorias en uso e implicitas de Monica acer-
ca del terna. 

Alicia progresó desde el modelo real inicial 
(tradicional en direcciOn at tecnolOgico) 
hacia el investigalivo final. El avance de 
MOnica tuvo Ia misnia dirccción, pero su 
modelo final fue mixto (con caracteristicas 
del investigativo, del tccnológico, del cx-
positivo y del de conflicto cognitivo). 

Durante ci proceso de reflexiOn so detecta-
ron otros obstáculos que restringian La 
evolución profesional de ambas profesoras. 
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Los modelos de referenda de Alicia eran 
elitistas y academicistas, lenIa conciencia 
de La incidencia de los mismos en su tarca 
y consideraba que su mayor liinitación 
formativa cra Ia desconexión teoria—prácti-
ca. Los de Monica eran autoritarios y con-
ductistas, si codo escasamentc concicnte de 
csa influcncia y pcnsaba quc su deficit con-
sistia en una dcficicntc formaciOn acadC-
mica. Alicia (1 año dc cxperiencia doccnte) 
recién comcnzaba a cstructurar teorfas en 
uso para adaptarse a su medio; MOnica 
(mãs de 25) tenIa gran idenliflcación con 
su contexto (tradicional) y liabIa esiructu-
rado esquemas para adaptarse al mismo. 
Alicia no vivcnciaba impcdimcntos para 
impiemcntar on modelo investigativo de-
scable; MOnica resignificO cstc modelo, 
luego percihió dificultades externas para 
usarlo y finalniente lo planificO e implc-
mentó con ascsoramienlo. La personal idad 
dc Alicia (rcforzada por su formación) Ic-
nia rasgos de autosuficiencia; los momcn-
tos de rcflcxiOn afectaban so ego afrontan-
do las situaciones como on desafio perso-
nal. El contexto fonnativo y laboral inicial 
dc MOnica (procesos militares) Ic habian 
provocado inseguridad y, en las instancias 
reflexivas, sc dcfcndia de ella de difcrcntcs 
formas; luego asumia las falencias y bus-
caba modos de cambiar. Trabajar con ella 
implicó parlir de los conflictos y dade 
seguridad para que fuera optando racio-
nalmente entre altcrnativas di ferentes. 

- 

El eje del proceso reflexivo de Alicia fue 
siempre Ia relaciOn discurso áuiico-
propOsitos docentes; ci de MOnica, al mi-
cio, Ia btisqueda de más conocimientos 
académicos; cambiando luego su atcnciOn 
desde los contenidos hacia ci aprcndizaje 
de los alumnos. Alicia tomaba rápidamcntc 
conciencia de las conductas no deseadas y 
buscaba comportamientos alternativos am-
pliando y diversificando su repertorio con-
ductual. Frcnte a situaciones semejantes, 
MOnica primero se defendia y luego expe-
rimentaba frustraciOn. Alicia buscaba cam-
biar todos sus comportamientos; MOnica se 
centraba en los relacionados con La cons-
trucción dc conocimientos. 

La conciencia de los obstáculos para ci de-
sarroilo provocaron en ambas procesos in-
trospeclivos, verbal izaciOn, consciencia de 
las dilicultades, bOsqueda de formas de su-
perarlas y planteamicnto de actividadcs 
compiementarias. 

Sc concluyó que: 

Las profesoras evoiucionaron en los as-
pectos estudiados. 

El proceso de reflexiOn tutorial (basado en 
las creencias y tomando como critcrio de 
sistematizaciOn los consensos intcrpretati-
vos) foe una mctodoiogIa forinaliva que 
perniitiO mejorar sos prOcticas discursivas 
y desarroliar actividadcs coniplcrncritarias 
que coadyuvaron a ello. 

El desarroilo profesional foe progresivo 
con caractcristicas cscncialrncntc toulmia-
nas en Alicia y iakatianas, en MOnica. 

Las difcrcncias dcpcndicron dc su perso-
nahdad, iiistoria y contexto. 

La nictodologia ctnográlica longitudinal, 
Los procediniientos y ci instrumcnto inter-
prctativo ("tcoria sustantiva') empleados 
permilicron ci logro de los objctivos dando 
respuesta a los problemas de investigación 
planteados. 

Desde las Didácticas especIficas los resultados 
confirman Ia importancia dc las invcstigacio-
nes sobre creencias docentes, que coniextuali-
zan y dctcrrninan en gran mcdida lo que se 
pianifica, desarroila y evaiOa en las clases dc 
Ciencias. 

Muestran que ci trabajo (circunscrito a con-
textos y personas especificas y con las reservas 
que dcta]larcrnos) permitiO cstrcchar Ia rcla-
ción teorIa—práctica mediada por Ia reflexión 
oricntada. 

El estudio tiene las limitaciones propias de los 
trabajos etnográficos y las asociadas con ci 
considerar sOlo las conductas verbales. 

Tuvo la particularidad de los contextos, cx-
periencia y caracteristicas de las participantes, 
sus procesos reflcxivos y Ia dirección de los 
mismos: se requiere replicar el modelo con 
otros doccntcs. 
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Al ser costoso en tiempo y sistematización 
(para profesoras e investigadora), tiene las 
restricciones relacioriadas con sus posibilida-
des de dcdicación. Es necesario plantearse es-
tas dificultadcs al iniciar investigaciones di-
dácticas longitudinaics. 

Rcquiere de investigadores-tutores con: cx-
periencia en estudio de casos, marcos tcóricos 
(didácticos y psicológicos) y caracterIsticas 
personales (que se van desarrollando durantc 
el proceso). 

Da apertura a nuevas ilivestigaciones: la mci-
dencia del cstilo tutorial en los docentes y Ia 

forma en que la evolución dcl profesor influyc 
en la comprensión de los alumnos (linea que 
eslanios iniciando). 

Abre la posibilidad de utilizar ci niodelo en la 
formación inicial de profesorcs de Ciencias. 
Ello rcqucriria rcvisar Ia excesiva sistematiza-
ciónde este estudio. Una diuicultad de imple-
mentarlo en esos casos es que cI proceso refle-
xivo orientado pone en juego y rcsignifica, 
adcmás de los sabcres prácticos docenies, los 
relacionados con ci conocirniento de los conte-
nidos en si y su significado didáctico, los de 
sentido cornuin, el saber innovar y las conver-
gencias y las divergencias cntre clios. 
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