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La síntesis presentada en este texto parte de las reflexiones del Primer Encuentro Nacional 
de Colecti,ros o Grupos de n1aestros de Educación Preescolar, Básica y Media, que realizan 
investigación desde la escuela. Este Encuentro, convocado y organizado conjuntamente por el 
IDEP, (I11stituto de Investigación Educativa )r Desarrollo Pedagógico) y la Red REAL, (Red de 
Experiencias Alternati\ras en Investigación educativa), se realizó en Bogotá, el 11 de diciembre 
de 2 006 c;::on participación de 400 maestros )' maestras investigadores de la ciudad y de otras 
regiones del país. El eje temático es la investigación m ediante el cual giran preguntas como: ¿qué se 
investiga, cómo se in,restiga y cuáles son las fo rmas de organización existentes ara lo ar e I 
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Preschool, Elementar)' and Middle School Teachers vvho perform their research within schools. 
This gathering -summoned and organized together by ID EP (lnstitt1te of Educational Research 
and Pedagogical Development) and REAL Nehvork (Network of Alternative Experiences in 
Educational Research)- took place in Bogotá on December 11 th , 2006. The number of teachers 
involved in it \Vas of 400 both from Bogotá and other regions of Colombia. The maii:i subject is 
the in,1estigation about questions like ¿what is researched? ¿Hº"' ' is researched ? ¿What type of 
organizations are there to do such research? . 
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Presentación 

El presente documento es una síntesis de los 
aspectos trabajados y las reflexiones adelantadas en 
el Primer Encuentro Nacional de Colectivos o Grupos de 

maestros de Educación Preescolar, Básica y Media, que 
realizan investigación desde la escuela. Este EncLzentro, 

convocado y organizado conjuntamente por el Instituto 
de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, 
IDEP y el y la Red de Experiencias Alternativas en 
Investigación educativa, Red REAL se realizó en Bogotá, 
el 11 de diciembre de 2006 con participación de 400 
maestras y maestros investigadores de Bogotá y de otras 
regiones del país. 

Entre los participantes se cuentan los integrantes 
de los equipos de las 14 experiencias de ''frontera'' 1 

que tuvieron el acompañamiento y el apoyo del IDEP 
durante los años 2005 y 2006; los grupos de maestros 
que desarrollaron experiencias de promoción y 
posicionamiento de los derechos humanos en la escuela 
a través de la convocatoria del año 2005; maestros y 
maestras investigadores de procesos fo mentados y 
asesorados por el IDEP en años anteriores, así como 
invitados de grupos de Medellín, Manizales, Barranquilla 
y otras ciudades del país. 

Tanto el IDEP como esta RED, organización acadén1ica 
e investigativa que aglutina a los equipos de maestros y 
maestras que han venido participando en procesos de 
innovación, de desarrollo pedagógico o de investigación, se 
propusieron la realización del Encuentro con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento mutuo de los nodos de 
la Red y propiciar su expansión, a partir del intercambio 
de experiencias, reflexiones y elaboraciones, con otros 
colectivos de la Capital y de varias regiones del país. 

El Encuentro se realizó a través de 3 inesas de trabajo, 
las cuáles trataron y profundizaron 4 temas relacionados 
con las organizaciones o grupos de maestros que 
adelantan procesos de investigación desde la escuela: 
cómo investi9an, qué asLzntos investi9an y qué dificultades 

han encontrado a la hora de efectuar la investi9ación . Cada 
comisión, junto con el ten1a específico, tomó en común 
el asunto de cómo se 'han or9anizado para investi9ar. 

1 Con el término experiencias de ''frontera '', siguiendo al filósofo 
f1Aancés Michael Foucault (192 6 - 1984), hace referencia a dos 
tipos de experiencias pedagógicas: aquellas que por su producción 
de saber, por sus desarrollos metodológicos y por sus reflexiones 
contribuyen a ''correr'' o a ampliar las fro11teras de la educación 
y la pedagogía; o aquellas que se mt1even en los bordes del saber 
pedagógico instituido, como formas de ''resistencia'' precisamente 
a las maneras de hacer escuela, ser maestro y de generar saber 
pedagógico . 



Los modos de investigación de estos maestras y maestros 
investigadores 

El arigen de las procesas investigativas 

¿Cómo se definen los asuntos o ten1áticas a i11vestigar por parte de los grupos de n1aestros?; 

¿provienen de los intereses personales, de las prácticas, de las necesidades institucionales?; ¿qué 

concepciones de educación e investigación y qué métodos les subsisten?; ¿qué valida y legitima 

tales }Jrocesos?; ¿cómo se han organizado estos grupos de maestros ? 

En general, pod1-ía afl.rn1arse que los a.suntc)s a investigar surge11 de distintas 

oportu11iclades o retos: de la necesiclacl de transforn1ar las prácticas pedagógicas y 
de romper paracligmas; ta1nl)ién puede11 provenir de los problemas del contexto: 

de la necesidad de construir un currículo nuevo o querer identificar prácticas 

ql1e no han ser,riclo para realiza1- algo dife rente e11 el aula. D e recuperar la historia 

oral partiendo de las fuentes c1iversas que ofrece el ento1-no; de identifica1- los 

problemas 1nás sentidos e-le lc)S estudiantes ).r los colegios, (la deserción, la 

n1ortalidacl acaclén1ica, los ca111bios cultu1-ales de las nt1evas ge11eracio11es); de tener 

sensil)ilidad social, la cual, por si i11isma, in1pulsa lo que se investiga. 

La in\íestigación suele su1-gi1- de la necesidad de acercar la escuela a sus/ contextos, 

pues pc)CO se conoce en el n1undo escolar, sobre las realidades i11ás cercanas. 

En muchas ocasiones el C)rigen de los procesos investigativos tiene que ver co11 

necesidades individuales a los que con poste1-ioridad se \rinculan otros actores, 

generando así una (linámica de trabajo e11 grupo. 



Una red que 

Otras veces, las investigaciones se originan en necesidades externas a la escuela y sus procesos, 
surgen por ejemplo, de convocatorias que hacen el IDEP, Colciencias u Organizaci<)11es de 
c~arácter internacional u otras, que apoyan la investigación educativa, se genera11 también 
por necesidades académicas de los maestros o maestras quienes se enfrentan a pr<)cesos 
investigativos para cumplir con requisitos de cursos, semina1·ios o maestrías que realizan. 

Ya adentrándose en el tema, las investigaciones parten de preguntas problén1icas capaces de 
unir a grupos o colecti,1os, conforn1ados por integrantes convencidos de la importancia que 
tiene dedicar parte de su vida, de su tiempo )' del institucional, a analizar y buscar salidas 
pedagógicas a las dificultades que se encuentran en lo cotidiano. En otras oportu11idades, se 
parte de las misn1as experiencias pedagógicas de maestras y r11aestros, cuando son objeto de 
sistematización y de análisis rigurosos. 

Otros grupos han centrado la investigación en un diagnóstico, en el que se vinculan 
muchos docentes de la institución y la articulan al PEI, por medio de planes de 
mejoramiento, como los que propone el .Nlinisterio de Educación. Otra fuente de 
investigación in1portante es partir de las necesidades de los estt1diantes. 

En últimas, sin depender de una forma o un sujeto e11 particular, la base suele ser una 
idea arraigada en individuos que tienen la suficiente autoestima, fuerza conceptual 

/ 

y el carácter necesario para trasegar este arduo pero llan1ativo camino. Estos logran, 
a veces, que esa idea sea comprendida y apropiada por un grupo importante de 
docentes, quienes logran redimensionarla en niveles de conocimiento y raciio de 

. / . . 
acc1on importante para otros SUJetos. 

... 
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El asunto metodológico 

Los grupos participantes en el Encuentro no manifiestan 
una gran preocupación por el aspecto metodológico de 
los procesos de investigación en el que se encuentran 
avocados. Ni siquiera existe gran claridad sobre 
si se investiga o no en la educación, o si se parte de 
parámetros tradicionales en la investigación. Es más, 
co11 gran f acilidacl se llegó a reconocer que no todas las 
investigaciones son rigurosas y, por lo tanto, no cuentan 
co11 el reconocimiento académico tradicional. 

En gene1·al, puede afirmarse que la gran mayoría de 
las in\restigaciones desarrolladas eh o desde la escuela 
son de carácter cualitativo. Por ello al dar cuenta de la 
metodología los grupos hacen referencia a conceptos 
tales con10 la etnograf1a, la acció11 partici1Jativa y la 
problémica, todas en la pei-spectiva ele articular los 
problen1as que afectan a la Esc~uela )'/o sus sujetos desde 
la investigación, con el fin de aterrizarla a situacio11es 
concretas y sentidas. Un enfoque menos citado, pero 
,,álido para otras experiencias es el enfoque cognitivo, 
el cual desarrolla elementos y explicaciones más 
particulares de determinadas áreas. 

Entre las metodologías, n1ás frecuentes, se explicitaron 
las siguientes: la Historia 01~al, mu)' utilizada en las últimas 
clécadas, en las ciencias sociales, la l1istoria en particular; 
los Talleres de Carto9refía social, mu)' propicios para el 
reconoc~in1iento del territorio y del espacio donde se 
desenv'llelven; las Mesas de trabajo; el Intez~cambio i1irtual, 

a la orden de los adelantos inforn1áticos y la A9ilización 

de la co1ni1nicación y la iriformación; la socialización de las 

experiencias·; el m<J11 taje y circulación de pá9inas Web, gran 
facilitador de intercan1bios con otras experiencias y la 

Sistematización de éstas, desde la observación, registro y 
análisis de la inf orn1ación, que las escuelas aportan. 

La validez de las investigaciones 
desarrolladas por grupos de 
maestras y maestras 

El asunto anterior deja pla11teada la discusión acerca de 
la validez y legitimidad ele los procesos de investigación 
qt1e adelantan los n1aestros y maestras. Este aspecto 
adquiere gran in1portancia pues, al parecer, los 
procesos investigativos desde la escuela finalizan en su 
gran n1ayoría cuandc) termina el apoyo académico y 
fl.nanciero de las instancias externas. Esto significaría 
que, mucho-as maestro-as investigadores dan por 
terminadas sus elaboraciones, indicando que se validan 
n1ás por el aval foráneo. 

Una gran preocupación, que surge de la constatación 
anterior, es que lc)S mejores productos de la escuela 
terminan por fuera de ella. De ser esto así, habría que 
constatar que la escuela, por lo general, no valora ni 
reton1a los esfuerzos de construcción del conocimiento, 
1-ealizado por sus propios sujetos. Los saberes 
esquematizados en los textos siguen ' 'igentes, reinando 
casi excluventemente en los recintos de formación 

J . 

de las nuevas generaciones, en plena posmodernidad 
y comprensión globalizada del conocimiento, como 
un servicio renta.ble, justo en muchas instituciones 
educativas que proclaman el constructivismo, el 
diálogo de saberes o la enseña11za para la comprensión, 
como su paradigma vigente. 
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Una red que 

Las escasas validaciones se dan en la medida en que las 
experiencias p1·oducen can1bios y transformaciones en 
algunos contextos escolares, en otros la investigación 
se valida a través de su 1nismo n1étodo; para ot1·os, el 
asunto es de la ética investigativa, razón poi· la cual hay 
que ser respetuosos de ,lo que otros han investigado, 
aprender a darles el reconocin1iento que me1·ecen. Por 
ello es \rital realizar un serio estudio de la investigación 
educativ·a, dentro y desde la escuela, en los niveles de 
preescolar, básica),. media. 

Cabe analizar un planteamiento particular, que pone 
a .disposición unas categorías generales, segú11 el 
profesor Jorge Vargas, basadas en l<)S diferentes trabajos 
investigativos ele docentes, que han sido apoyados por 
el IDEP. 

En lo teórico 

Q L1e toda 
• • expe r1en c1a 

tenga una 

fundamentación 

teóric·a l1acia la 

p edagogía crítica 

y la l1istoria oral, 

con10 forn1as 

alter11as de abordar 

la in\'estigaci()n, 

la construcción 

de conocin1iento 

pedagógico y 
la consolidación 

de L1na co1nu11idacl 

acadén1ica 

En lo organizativo 

• Reco11ocer 

la di,:e1·sidad de formas de 

in,;estigación )' la que es 

generac1a clesde las propias 
• • 

exper1enc1as. 

• Fo1-jar el i111agi11ario de 

la 11ecesidad d e colecti\íOS 

para i11vestiga1-, <:~n mcclio 

ele una expectativa 

alte rnativa de educación v 
j 

sociedad. 

• Promover 

la co11fo r1nació 11 de 

grupos institucionales, 

d esde decretos, al 1nisn10 

tit'111po que se fon1e11ta la 

11ecesidacl de conformar 

colectivos, e11 la escuela, 

con caráct~r pedagógico 

i11vestigativo. 

• D estacar la potencia 

de las ideas que surge11, se 
• co111un1can , 

e\'Olucionan y, se 

sistematizan }Jara 

finaln1ente generar 
. . . / 

una 1nvest1gac1on 

En lo metodológico 

lnv·estigació11 

cL1alitativa: 

:~ Diagnó ·ticos serios, 

:;: IAP, 
* Etn ografía, 

:~ Por prü)'Cctos 

~: Ex¡Jcri1ne11tal, de 

los propios colectivos . 

• Aceptar 

la divcrsidacl, sie111pre 

)' cuando potencie 

la creació11 ele sujetos 

pedagógicos 

Los apoyos 

• Universidades 

• Archi,·c) 

ONG 

• Recon()ci1nicnto 

de las i1ecesidade s 

de f or111ación o de 

desarrollo huma110 

• Neccsidacl 

ele fortalecer 

la escritura en 

los{ docentt~s 

• Fo1ne11to d e 

la cultura de p ai-es 

acadén1icos 

• Recurrir a cursos 

adicionales, e11 

especial, a procesos 

ele au toformació11 

Observaciones 

• Red comunicacional 

• R~cles \Írtuales 

• Redes i11for111áticas 

• Co11strucc,ié>11 ele 

la ética i11\íestigati\ra 

• Rec(>11oci111iento 

a la pi-opieelad 

inte lectual 

• Va!iclación de 

la informació11 

• Crear criterios 
de , ·erdad 
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Los asuntos que investigan 
los grupos de maestras y maestros 

Temas que son objeto de investigación 

Los grupos presentes en el Encuentro adelantan investigaciones 
sobre diversos y variados te1nas, asuntos y problemas de la infancia: 
la cultura y tradiciones de las culturas afro-colombianos, el in1pacto 
de la Le)r 7 1 5 para los maestros; las maestras y la escuela, la ausencia 
de lineamientos y criterios para la investigación en el currículc) 
y su incidencia negativa. La investigación en educación como un 
compromiso y un cleber de la escuela y los docentes, los ambientes 
de aprendizaje en el aula a manera de laboratorio de investigación; la 
necesiclad de profundizar en problemas de aprendizaje ele diferentes 
asignaturas, la integración de estudiantes de pregrado y postgrado 
en educación y C)tras facultades a colectivos de i11vestigación. La 
búsqueda de herran1ientas facilitadoras en la forn1ación de estos 
colectivos )' su capacidad de convocar a la comunidad educativa o la 
incentivac~ión y fortalecimiento de otras. redes de pedagogía crítica 
investigativa de doc:entes. 

Más allá de este listado, cabe explorar cada uno de estos asuntos 
para indagar qué tanto las políticas educativas permiten que la 
comunidad se con,rierta en autora y actora investigativa, frente a los 
nuevos modelos pedagógicos que necesita 11uestra sociedad. Por un 
lado, qué clen1anda el pro)rect() educativo de la sociedad, partiendo 
del principio de que cada docente, tiene sus propias formas 
de ' 'er el mundo y sus propios criterios, )' por otro qué necesita 
el administrador de las políticas de la educación y los diferentes 
agentes, frente al quehacer escolar. 

Se considera válido resolver interrogantes y aclarar principios 
inherentes al que hacer pedagógico, como: quién soy, qué hago 
aquí, qué debo hacer, qué tengo que hacer, enseñar y aprender, 
(currículo oficial), por qué estoy en este espacio educativo, qué n1e 
corresponde hacer en dicho espacio, qué deseo hacer, cuáles son 
mis saberes, cuáles son mis ignorancias, qué deseo aprender, qué 
puedo aprender, (faceta del currículo oculto), o desde la escuela, 
qué quiero y qué puedo hacer en beneficio propio y espiritual, como 
también en el de la sociedad. 



De otro lado, se reconocen los esfuerzos de muchos 
docentes hacia una nueva concepción de escuela 
que auto reconozca al docente con10 trabajador de 
y por la cultura. Los docentes investigan porque son 
trabajadores de la educación que dedican n1uchas 
energías para inclt1ir en la sociedad a las con1unidades 
que están estigmatizadas, realidad de muchos colegios 
oficiales, de la cual es imposible sustraerse, de manera 
que las propuestas por construir apuntarían hacia 
una sociedad deseacla, basada en una realidacl y los 
recursos que se tengan al alcance y otros que pueden 
ser implementados. 

Se investiga porque se toma como objeto de estudio 
múltiples conflictos, diversos problemas y un querer 
ser diferente para nuestra sociedad, aspirando a un 
espacio humanizado. Empezando porque se vive en un 
territorio que no se conceptualiza, donde se desconoce 
sistemáticamente qué sucede alrededor de la escuela, 
más allá de los muros, cuál es la relación sujeto
territorio, el significado del contexto. 

Se investiga tambié_n en la escuela para poner en 
evidencia la importancia del conocimiento en los 
diferentes ámbitos de la hun1anidad, experimentando 
. / . / . . / 

s1 este se trasmite o se construye en sujetos pasivos o 
dinámicos, si puede convertirse en factor transformador 
de la realidad v si ésta se asun1e como constrt1cción 

./ 

intersubjetiva. Si el conocimiento es una búsqueda 
permanente de factores de transformación, que 
contribuyen a la solución de conflictos neurálgicos de 
la sociedad, en tal caso, éste se constituirá en motor 
para emprender acciones que determinan la búsqueda 
de ten1as de investigación. 

Una red que 

Se investiga, en fin, para que los sujetos del territorio 
comprendan qué son desde la perspectiva de su estar 
ahí presentes, actores sociales, políticos y económicos, 
dinamizadores de una sociedad. 

El tema de la relación entre la globalización y la escuela 
constituye un punto neurálgico, el cual, desde el 
contexto escolar y los docentes en particular, podemos 
comprometernos a conceptualizarlo. Hasta ahora en 
el currículo oficial no se ha abordado la globalización 
como tema de actualización docente, lo cual constituye 
una gran deficiencia contextual que nos aleja de cumplir 
los fines y metas éticas, políticas y ocupacionales de la 
educación contemporánea. 

Se requiere pensar en establecer las responsabilidades 
de las personas y las instituciones, para llegar a definir 
socialmente qué es lo que queremos sin evadirse de 
la responsabilidad que implica el desarrollo ético y 
político. Desde lo ético cabría preguntar los niveles 

~ 

de correspondencia entre las prácticas escolares y las 
exigencias de la sociedad, desde lo político, subsiste la 
duda de saber si existen políticas públicas de educación 
que, a través del currículo oficial, propenda11 por 
satisfacer las exigencias humanísticas que verbaliza el 
mundo contemporáneo. Desde la diversidad de sujetos 
que intervienen en la educación, las ideologías de alguna 
manera, convergen en convocar a las comunidades a 
construir una sociedad contemporánea y, las políticas 
públicas, las prácticas pedagógicas y el currículo 
permiten la construcción de ideologías. Al respecto, 
aún hay mucha tela que cortar, muchos temas para 
investigar. 



e ducac i ó n y Ciudad cYl 

Por otra parte, parece que por las condiciones 
particulares de violencia que vi.ve nuestra sociedad, 
se están volcando los esfuerzos investigativos hacia 
ten1as que tienen que ver con esas diferentes formas 
de violencia en que v'.Ívimos. Ejemplo: ''convivencia 
ciudadana'', ''derechos humanos en sus diferentes 
dimensiones'', ''derechos de los niños'', ''derechos de 
la mujer'', ''drogaclicción'', ''conocer la ciudad'', ''hacer 
ciuclad'', ''ecología y medio an1biente'', etc., sacrificando 
la atención a problemas igualmente importantes, más 
directamente relacionadas con el compromiso innato 
de la escuela frente al clesarrollo científico y tecnológico 
de la sociedad colombiana y las condiciones y formas de 
aprender en los campos particulares del conocimiento 
clesde la infancia. 

En ese estado del análisis se reconoce que la diversidad, 
(asumida como una característica fundamental del ser 
huma110 tanto en lo social como en lo político y lo 
ideológico), facilita la interrelación y la participación 
grupalinterdisciplinariayextra-disciplinaria,ycontribuye 
en la adopción de la alteridad y el cliscernimiento como 
medios para fortalecer los colectivos docentes, dentro 
de ambientes propositivos que prope11dan por adoptar 
la transformación peclagógica y social, a la \1ez que 
brinden un nuevo sentido al quehacer docente. 

Validación legitimidad versus puesta 
en común e los resultados 
de la investigación 

Las instituciones que fomentan o apoyan procesos 
de investigación desde la escuela suelen exigir que las 
investigaciones sean avaladas por investigadores de 
otras instituciones. En general estos investigadores 
desconocen el origen, los modos y los recursos con 
los cuales se desarrollan las experiencias escolares. En 
otras ocasiones estos investigadores ''profesionales'' 
tienen concepciones ortodoxas o pragmáticas sobre 
los procesos y métodos de investigación, que en 
lugar de incentivar a los maestros y a las maestras, 
los descalifica11, lo cual implica que en la escuela se 
continúe reproduciendo el modelo social y el papel 
ético acrítico-apolítico impuesto por el currículo ofl.cial . 
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La validación y legitimación de los proyectos de 
investigación educati\1os desde la escuela, constituyen 
un camino que suele terminar en desaliento y desánimo 
de los miembros que conforman los colectivos 
docentes, pues se otorga por pares académicos que 
por lo general han dedicado gran parte de su vida a 
procesos puramente investigativos, sin haber te11ido 
contacto directo con la problen1ática real que se ' 'ive 
al interior de los muros ele la escuela, es decir, no han 
enfrentado de primera man<) lc)s problema.s escolares 
que generan los temas objeto de in\restigación educativa 

y pedagógica. 
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Al parecer las políticas educativas se establecen más por 
estados de ánimo temporal e influencia extranjera, que 
por el conocimiento ele la diversidad en las aptitudes y 
pote11cialidades innatas clel ser huma110. A propósito 
del impulso de los nuevos colegios en Bogotá, dotados 
de aulas ''especializadas'' ¿Será que en ellas se atenderá 
de manera especializada a los estudiantes que tiene 

propensión y facilidacl para el aprendizaje de un 
campo particular del conocimiento, las n1atemáticas, 
por ejemplo?, o solamente se trata de un cambio de 
n1odalidad en la movilidad humana interna de la 
institución, que ahora en lugar de desplazar al profesor 
en la hora que le corresponcle, es el estudiante quien 
se desplaza a continuar con el currículo aburrido )r e11 

un espacio del conocimiento para el cual por ahora 
no tiene voluntad. ¿Será que explorar y atender las 

prc)pensiones natt1rales del ser, para ser, aprender y 
hacer, logra una n1ayor aproximación a la excelencia e11 
1 d . / ? a e ucac1on . 

Otro asunto sensible es el de la educación como un 
proyecto de -vi.da entre otros factores, por todo lo 
iAelacionado co11 la subsistencia y el tralJajo posterio.r de 

los estudiantes de educación básica y media. Se investiga 
y se debe investigar si esos propósitos se cun1plen, por 
lo n1enos con alguna aproxi1nación; si el espacio labo1Aal 

al que logra acceeler el joven egresado c.1.e la educación 
media está relacionado c:on los aprendizajes específicos 
en su forn1ación, si se tiene en cuenta al recién egiAesado 

para formular planes y políticas edt1cativas. 

Una red que 

Un comportamiento muy significativo es el ele la 
intencionalidad de muchos jóvenes, ele los recién 
egresados del bachillerato, por accecler n1asivamente 
al trabajo en las instancias armadas del estado o 
fuera de él. Será que la escuela está f armando para 

estos fines laborales ó que ellos no encuentran otra 
alte1Anativa de vida, y tal CC)n1portan1iento es un 
acontecer puramente c~ircunstancial C) pc)r necesidad 

de subsistencia. Existen políticas de relacic)n e 
interacción entre los meclios sociales de producción y 
el sisten1a educativo, para garantizar el campo lalJoral, 
la subsistencia y el alto creci111iento poblacional en 
den1anda de espacios de trabajo. ¿Existen en Colombia 
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suficientes medios sociales de producción? Este es un 

asunto profundamente sensible, puesto que no existen 

posibilidades para todos aquellos que desean y que han 
logrado los requisitos académicos n1ínimos para seguir 
la educación universitaria. 
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lCómo se organizan estos y estas maestros y maestras? 

Dificultades en las procesas de investigación de maestras y maestras 

Las dificultades que los docentes del país encuentran a la hora de adelantar 
investigaciones, son ya un lugar con1ún: la falta de reconocimiento económico, 
la falta de descarga académica para sus avances, las tensiones con los equipos 
directivos, la escasez de recursos y de espacios de reflexión al interior ele los 
colegios, etc. Por ello este Encuentro no pretendió repetir el registro de dificultades 
obvias, sino centrarse en otras que se presentan, de naturaleza diferente, como las 
dificultades con respecto al currículo, a la concepción imperante de la educación, 
a las formas de organización de la Escuela y las propias de los investigadores y otras 
que apunten a condiciones estructurales de la educación en Colombia. 

Las estrategias que han posibilitado la permanencia del 
colectivo, para algunos participantes, son las dificultades 
que presenta el mismo ejercicio pedagógico, lo cual les 
lleva a organizar colectivos, en busca de alternativas de 
superación, logrando poder frente a las agresiones, algunas 
veces legislativas, y generación de grupos de investigación, 
de reflexión y de acción pedagógica. 

El reconocimiento a los aportes de lo-as maestro-as, es una de las estrategias 
más mencionadas por los colecti\ros de investigación participantes. Ha sido una 
lucha fuerte mantener este proceso y es el reconocimiento lo que ha permitido 
que se mantengan algunos colectivos, como espacios ganados a través de trabajos 
desarrollados por equipos de profesores de las diferentes jornadas, que se han ido 
institucionalizando con10 área de investigación y espacios curriculares alrededor 
de diferentes temáticas. 

Lo anterior se explica porque maestro-as y estudiantes 
buscan ser valorados y reconocidos por sus pares y una 
forma que se ha encontrado es fuera del aula a través de 
actividades que motivan y en las que se destacan actividades 
como prese11taciones y ponencias. Dichas actividades, luego 
de ser asumidas por la institución, fortalecen su autoestima 
y posibilitan muchos objetivos pedagógicos, como romper 
con el paradigma de las clases en el aula. Algunos de los 
logros más importantes han sido que los estudiantes sean 
más participativos, aprendan a tener un discurso y pierdan 
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el miedo a hablar en público. Esta ha sido una base muy 
importante para obtener proyectos desarrollados. 

• 



El respaldo y convenios con secretarías de educación, ha acercado a funcio11arios y docentes, 
fortaleciendo algunos procesc)S de investigació11 ele los colectivos. Ta1nbién se han logrado 

reconocin1ientos externos. 

En la Guajira por ejemplo, a raíz de los cambios 
legislati\ros, lo-as maestro-as se han llenado de pá11ico por 
el cun1plimiento de hora1·ios inte11sivos, se han presentado 
dificultacles del medio, de los padres y care11cias materiales, 
lo cual ha impedido desarrollar proyectos. Para acercar a 
la gente a las propuestas se logró cc)n con\rersatoric)S.i pc)1· 

lo tanto la investigación se ha desarrollado lenta1nente y 
ha estado st1peditada a situacio11es económicas y políticas. 
Las experiencias que tocaron la región se lograrc)n con 

la Expedición Pedagógica Nacic)nal y aún continúa11 
\rigentes. 

Se reconoce que el aporte del ID EP, financiando proyectos, ha fortalecido \rarios colecti\ros, 
generando que otros profes ores se una11 a los colectivos, el apoyo de directivc)S y la 

conformación equipos de personas de diferentes jornadas )7 sedes; lo que ha llevado a 
establecer horarios de encuentro. Además unos proyectos han sido alimentados por otros, 
favoreciendo el espíritu investigativo en el aula. 

El PrO)'ecto Onclas, de Colciencias, en varios departan1entos 
ha sido clave e11 este fortalecimiento n1ientras qt1e en 

Bogotá no se notan sus avances, explicado quizá por las 
distancias políticas educativas, entre las administraciones 

distrital y nacional. 

Otra estrategia ha sido la at1to-cualificación de maestros y n1aestras, a través ele reuniones 
ele interés, en donde cada ct1al prepara u11 tema, se discute y de esta forma se ganan 
her1·amientas nuevas y elen1entos n1etodológicos para desarrollar en el aula. Las dif!cultades 

de cada nuevo año son distintas y se logra supera1·las a través de estas reuniones en las que 
se comparten nt1evas perspectivas. 

Siste1natizar los sucesos cotidia11os del aula es una 
estrategia que per1nite ir n1ejorando el hacer en el aula, 
registrar, guardar los trabajos )r llevar t1na secuencia de lo 

realizado , permite ()bservar la ' 'ariedad de los grupos y en 
esa diferencia se enriquece la investigación. 

.... 

Una red que 
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Desde la red de Sinapsis, -grupo de autoforn1ación 

que hace pi-esencia e11 varias localidades de Bogotá, 

el desarrollo del ¡Jroceso investigativo generó 

te11siones por la falta de tiempo, difere11cia de ritmos 

e incon1prensión del compromiso; lo que ha ayudaclo 

sin embargo a mantener el trabajo ha sido la tolerancia 

porque co11 el cú111ulo de trabaj() se reducen los espacios 

de encuent1-os pero se entiende11 las diferencias de 

trabajos )r las proyecciones de cacla uno; pc)r lo tanto se 

trabaja e11 diferentes frentes. 

Dtras tensiones 
.\ .. 

La conforn1ación ele equipos de trabajo o colectivos 

facilita el proceso de investigación, pero st1 

fortaleci111iento implica hacerse ¡Jregu11tas: ¿qué es 
investigació11, cómo se refleja en lo educativo, todo lo 

que se propone con10 i11\restigativo es investigación?. 

Sin en1l)argo, cuanclo se quiere acceder a ciertos 

ca111pos del saber l1ay interpretaciones que difieren de 

cón10 al1c)rda1- la investigación, lo cual genera tensic)nes 

que lle\lan a asu1nir este tema como dificultades en la 

labor in,restigativa. Por el contario, las negacio11es, las 

contradicciones, hac~en que se fortalezcan los procesos 

académicc)s mismos, pero tan1bié11 está la contraparte, 

¿qué fortalezas tienen esos procesos in,restigativos en 

térn1i11os ele la afectación a nivel político y social para no 

tern1i11ar en n1eros registros de trabajo que no in1pactan 

y no mtiestran ª''a11ces? Por le) tanto, la in\restigación 

genera la t1nidad si es discutida o diseñada por n1uc~hos, 

de la 111isn1a fo1-ma que como política institucional 

impuesta, suele gene1-ar el rechazo y oposición. Una 

doble \'Ía difícil ele superar. 

A le) ante1~ic)r se adicio11an tensiones como las ele el 

perte11ecer a ciertos grupos de tral1ajo que genei-an 
situaciones donde crecen sentin1ie11tos positivos )r a st1 

vez egoístas, que CC)11stitt1)ren ciertas estratificaciones 

en la n1isma i11stitución, con10 }Jeqt1eños grupos 

excluyentes; st1rgen entonces 1-eflexiones sobre el lugar 

que ocupan los que investigan y que apertura se les da 

en la institución, así como la necesidad y los procesos 

para vincular a aquellos que se sienten por fuera del 

trabajo de investigación. 

Esta tensión o clificultad se I)resenta porque hay 

interpretaciones diferentes sobre el ejercicio de la 

investigació11, hecho que logra fon1entar esta sensación. 

Sería interesante, en tér1ninos de la producción 

co11ceptual, definir a que se refiere la investigación. 

Otra tensión aparece al considerar si el-a inaestro-a ele 

aula, con st1 ejercicio de inter\rención en la práctica, 

pt1ecle ser considerado investigador, pues hay quienes 

afirn1an que el ejercicio de la práctica no puede 

co11sidera1-se co1no investigación, porque solamente 

es una práctica. Si11 embargo encontran1os eje1-cicios 

de in,restigación que han sido lo suficientemente 

estructurados y IJensados alrededor de prácticas 

peclagógicas y que carecen de sistematización. 

Este es el prol1lema de la relació11 investigación

interve11<.:ión, e11 doncle al ejercicio de la investigación 

se le da un carácter diferente e11 términos denotativos. 

Ya que el ejercicio del-a n1aest1-o-a es su interve11ción, 

si se observa el ''estatuto de i11\restigaciones'' clesde 

otras con1unidades académicas, se ve que el-a 

maest1-c)-a únicamente está i-ealizando su práctica, por 

c~onsigt1ie11te ¿cuál es su investigación? Aquí se marcan 

esas tensiones qt1e ha)' que recuperar, en do11de la 
práctica del-a n1aestro-a no se quede ú11icamente co1no 

tal sino es la intervención que en la medida en que se 

estructt1ra y desarrolla resulta en investigación. Puesto 

que c-)tras comu11idades académicas hacen investigación 

desde lo teórico y e11 térn1inos de su ejercicio se 

traslada11 a lo práctico, pa1-a este caso, desde nuest1-o 

ejercicio pedagógico, se va aborda11do la i11tervención 

con10 un elemento impc)1-tante que va concluciendo a la 
. . . / 
i11vest1gac1on. 
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Por lo anterior y como parte de la investigación , al 

abrirse espacio en el reconocimiento ele los colecti\'OS 

investigadores de las institucio11es, ¿qué pasa con lo

as m aestro-as que no forman parte de un colectivo 

pero tienen prácticas innc)vadc)ras alternativas, cón10 

recc)nocer su trabajo )' jerarquizarlo dentro de las fo rmas 

de organización de la investigación , que lo visibilice11 y 

no lo excluyan ? La idea es crear espacios que incluyan a 

lo -as m aestro-as que tienen alguna resiste11cia y logren 

así identificarse con los colectivos o grupos de trabajo 

)' que se reconozcan a pesar de las dife rencias, en las 

inte1-venciones que los l1acen innovadores. 
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Este reconocimiento apoya procesos de in,restigación 

en las instituciones )' en sus autores, haciendo que e l 

elem ento de inter,rención sea dife rente)' que las formas 

o rganizativas estén aC<)mpañadas de legitimación 

académica e institucional. Porque esa legitin1ació n 

no se limita a la descarga acadén1ica o al estÍmL1lo, la 

investigación se está tornando moda con el crecin1iento 

ele las experiencias alternativas, pero dentro de las 

instituciones y los elem entos importantes de los PEI 

no son visibles, especialmente cuando el elem ento 

investigació11, sólo aparece en el papel )' no en la 
práctica, ni en los espacios curr iculares y acadén1icos, 

m ucho m enos en la inter vención de los diferentes 

actores institucionales. La )Jf<)puesta es C<)11cretar y 
111aterializar clicho eleme11to. 
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Algunas características de los avances investigativos 

Una vez analizadas las principales dificultades, la idea es también ver como se han 
superado desde los colectivos ... , o si defi11itivamente siguen siendo mayores. 

Muchas de las dificultades planteaclas van más con la intención de hacer preguntas 
sobre las preguntas a través de un camino que se está recorriendo, ya que el papel de 
la pregu11ta es una in\ritación a generar más, pensar en n1ás dificultades, no está mal 
buscar interrogantes1a iclea es promover pensamiento, que en el proceso van surgiendo 
soluciones. 

Como colectivos, el poder complementarse, apoyarse y buscar alternativas hace que un 
proceso investigativo sea relevante, se n1antenga y sea reconocido. Conocer el trabajo 
de otros colectivos, sus dificultades, con10 también los caminos para lograr soluciones, 
permite enriquecimiento y fortalecimient(). 

En cliferentes experiencias se han dado transformaciones, nuevas dinámicas de trabajo 
y ele co11vivencia )' muchos métodos de aprendizaje han cambiado dando paso a 
fc)rn1as alternas. Lc)S cambios se han dado poco a poco, errando muchas veces, pero 
reconociéndolo )' aprendiendo, para lograr una nueva construcción. 

Para tantas dificultades que se presentan en medio de la experiencia, a veces no se 
visualiza con facilidad la solución, pero un beneficio del colectivo hay diferentes miradas 
y también surgen alternati\1as desde otras perspecti\ras. En la escuela, la dinámica de la 
in\restigación ha pasado de la cultura de la respuesta y la inforn1ación, a la de }Jreguntar; 
los estudiantes elaboran y profundizan sus preguntas según sus intereses y de acuerdo a 
sus edades poniendo de presente un mayor graclo de madurez . 



En la perspectiva de los docentes, las preguntas se 
enfocan hacia las formas organizativas de los estudiantes, 
las dinámicas de los grupos y cómo dar cuenta desde 
sus investigaciones. Para el caso de La Belleza, una 
escuela en Bogotá, se han evidenciado cambios 
conceptuales porque cuando se inició el pr()Ceso, la idea 
de investigación que se tenía era diferente a lo que se 
observa en la práctica. Cambia la iclea conceptual sobre 
investigación en el campo, hay acción y participación, y 
se presentan dificultades con algunos pares cuando sólo 
creen en la investigación científica y no en la pedagógica 
y la etnográfica. 

También se ha encontrado que una transformación 
de la dinámica en la relación estudiante-profesor-a no 
puede determinarse de manera vertical, por ende el 
desempeño de los estudiantes, fre11te a estos procesos, 
puede mostrarse más abierto, más espontáneo, 
pern1itiendo estudiantes menos tímidos, más apropiados 
frente a temáticas que para ellos son importantes. Así 
logran reconocimiento de padres, maestro-as y pares, 
especialmente cuando socializan su experiencia o 
trabajo de investigación, a nombre de la institución, 
dentro de ella, en eventos interinstitucio11ales o en 
diferentes instancias de participación. 

Una red que 

El temor al can1bio, de parte de \1arios maestros y 
maestras, surge cuando l1ay algo novedoso, porque 
se tiene miedo a formarse, se prefiere mantener una 
investigación transversal para no comprometerse directa 
y exclusiva1nente. No se quiere mostrar produc:tos po1A 
temor a ser cuestionados C) descalificados. Prefieren 
mantenerse en el n1ontón y lan1entarse por la falta de 
capacitación hacia la investigación; desconociendo que 
como profesionales de la educación debemos hacer 
in,restigación de alguna manera. Inclusiv·e se reconoce 
que algunas e11tid~des han apoyado a docentes e 
instituciones con formación investigativa cuando 
se ha buscado para lograr más y mejores elementos. 
Otros recursos que se han utilizado para conseguir 
una transformación en la cultura escolar, han sido la 
documentación y la lectura, para ello se han armado 
bancos de datos y documentos, se entregan paquetes 
y se les facilita a quienes no han tenido acceso a las 
capacitaciones. A pesar de todo esto se encuentra 
renuencia a leer por parte de alguno-as maestro-as aún, 
a veces por pereza. 
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Otra elemento que ha favorecido la permanencia y 
mejoramiento de estos colectivos investigadores es el 
tener líderes que jalonan y coordinan los equipos de 
trabajo como también n1antienen conexión con las 
diferentes actividades y eventos que se presentan en 
lo pertinente a investigación, para lograr trascender 
más allá de los límites institucionales, logrando así 
una competencia sana a nivel aca~émico y pedagógico, 
interna v externamente. ~ 

j 

Otro gran logro, aunque n1uchos directivos se han 
opuesto, ha sido el institucionalizar la materia de 
investigación como parte del currículo de unos PEI, 
lo cual se ha inantenido gracias al trabajo en equipo, 
a los procesos efectuados y a los resultados. De 
nuevo, una fuerte pelea es la del reconocimiento al-a 
maestro-a investigaclor-a, a su labor )7 su entrega, así 
con10 su capacidad de involucrar a otro-as maestro
as, especialmente a los nuevos, quienes no co11ocen 
los trabajos y muchas ' 'eces son mal informados 
por los mismos directi\ros que están en contra de la 
. . . / 
invest1gac1on. 

Las formas organizativas de los colectivos 
que hacen investigación desde la escuela 

Buscando compre11der qué ha motivado la investigación, 
cómo se ha sensibilizado v cautivado a otros actores 

j 

y cómo se mantienen o prolongan las relaciones 
afectivas y cogniti,ras como elemento de cohesión entre 
los integrantes de estos colecti\1os de in\restigación, 
se constató que el trabajo con los estudiantes se 
pron1ueve en la medida en que se aceptan nuevas 
forn1as de aprendizaje y se organizan equipos de 
i11vestigación para estas búsquedas con mirada abierta 
a los cuestionamientos, en procura de consensos 

epistemológicos, pedagógicos y académicos. En esa 
medida van apareciendo nuevas )r con1plejas creaciones 
hecho que implica nuevas dinámicas y articulación en 
comunidades de trabajo. Estas oportunidades ele pensar 
y repensar la vida, la escuela y sus relaciones permite 
transformarlas, en beneficio de estudiantes y maestro
as, dentro y fuera de la institución, para que puedan ver 
el mundo de otra manera, desde referentes que ofrece 
la investigación con su lógica, aportes y logros. 

Es de destacar el enriquecimiento de las dinámicas 
escolares desde los equipos o sen1illeros de investigación, 
con eleme11tos importa11tes para el reconocimiento de 
u11 trabajo, que re\rertirá en beneficio a lo largo de la 
vida en beneficio de estudiantes y maestros, clesde el 
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momento en que los últimos llevan a los pri1neros a 
generar interrogantes que orientan formas de trabajo 
alternativo, agradable y más humano. Esta es una de las 
evidencias n1ás contundentes sobre el impacto de las 
nuevas pedagogías basadas en la investigación, con el 
avance de proyectos cuestionadores. 

Se aprecia con10 asunto clave indagar acerca de la 
posición de maestras y n1aestros investigadores frente a 
modelos neoliberales que imponen formas pedagógicas 
para ser evaluadas lJajo parámetros estatales que 
encasillan y preestablecen cómo v qué enseñar. 

.; j / 

Modelos que no permiten libertad de cátedra. Esta 
es una contradicción cuando algunas asignaturas se 
basan en la libre expresión sin embargo, subsisten bajo 
modelos burocráticos que les coartan. Ello nos in\rita a 
reflexionar sobre los para qué de la investigación; si es 
para formar un país nuevo, honesto, a través de líderes 
que logren un país diferente, la n1ejor manera de cultivar 
y re-crear a Colombia, es propiciando generaciones que 
accedan al poder, basadas en el esfuerzo del estudio y 

la investigación. 
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Desde algunas experiencias investigativas surgen ciertas resistencias, por pa1-te de 
maest1-os y maestras ya que frente a los avances reconocidos, se suelen marginar 
los procesos de investigación de otros docentes con un tiJ)O de caracterización 
diferente. Esto demuestra que no todas las investigaciones pueden tener 
las n1ismas caracterizaciones respecto a sus ava11ces porque existen di,rersas 
tipologías y forn1as de describirlas dentro de los contextos de investigación 
forn1ativa, puesto que se pueden calificar desde diferentes miradas e intereses -
sociales, pedagógicos, curriculares, científicos )r culturales-. Muchos avances son 
aparentemente irrelevantes en términos de formación humana, ya que por ser 
trascendentales, son a largo plazo. Por lo tanto, dentro de la caracterización ele 
la investigación eclucativa, es in1portante aceptar los avances, no sólo en cuanto a 
logros sino en cua11to a fines y a procesos. 

En los colegios que no se tiene mucha experiencia e11 i11vestigación, se ha 
logrado un alto grado ele entusiasmo por el ca111bio que l)roducen las actividacles 
relacionadas con ella frente a las rutinas del aula. Esa transformació11 impacta 
po1-qt1e los niños quieren estar ,.rinculados a diferentes proyectos, lo cual 
motiva que los y las profes oras realicen proyectos y los 111antengan, buscando 
posibilidades de convertir esta experiencia pedagógica en una secuencia de 
actividades interesantes v formativas . 

.i 

En nuestro n1edio suelen encontrarse varias clases de n1aestro-as, a unos les 
tocó serlo poi-que no tuviero11 otra opción, otros se ha con1prometido con su 
profesión. Los primeros con frecuencia afl.rman que el magisterio es la profesión 
más fácil porque no hay mucho que hacer, los n1ás comprometidos, los que 
optan a ello por gusto, son recursivos, propositivos y estrategas. Pese a ello 
muchos de éstos no han tomado conciencia que so11 investigadores, elaboran 
elementos n1t1y i111portantes como el diario de campo, sin valorarlo con10 una 
de las mejores herramientas que permite re~strar los can1inos recorridc)s, los 
ca1nbios, los progresos, \rislun1bra como se logran las experie11cias, tanto los 
aciertos como las dificultades, es un compendio invaluable que describe la 
investigación peclagógica. 
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e d U e a e i á n y C i U d a d L"J 

En cuanto al para qué se investiga, se podría afirmar 
que un primer ele1nento corresponde al objeto 
vinculante, a si lo que se propone como objeto de 
in\restigación, vincula a n1aestros, n1aestras y jóvenes 
estudia11tes al pi-oceso, incluso a otros sectores de 
la comuniclad. La i11vestigación~ es pertinente e11 
cuanto pron1ue,re )' n1antiene de tal manera el hilo de 
inte1-és, que desencadena desde sí misma tina serie de 
preguntas, como elen1ento vitalizante, puesto que la 
pregunta que se resuelve rápiclamente no pertenece a 

. . . / 

una 1nvest1gac1on y 110 es tan interesante co1110 para 
sostener un proyecto, pero si la pregunta es vinculante 
)' tiene potencia articuladora, ella ª)ruda a resolver 
los problen1as de la estrategia. Elegir la pregunta 
vinculante es una estrategia importante para asegurar 
la investigación. 

Ese n1ismo hecho da cuenta de cón10 organizarse, 
puesto que cua11do se plantea una pregunta vinculante, 
en torno a esa pregunta se desarrolla la organización 
de maestro-as, de niño-as, incluso de otras personas 
interesadas en los a\rances y pasos que se realicen, para 
lograr llegar, de manera espontánea, a querer \rincularse 
en el proceso, y esto tan1bién es una forma interesa11te 
de abrir la escuela para lograr que otros lleguen y 
aporten desde su experiencia y desde sus saberes. Este 
elemento clave suscita la construcción de otros tipos de 
relacic)nes en la transforn1ación de la cultura escolar. 

Y un elemento , al parecer hete1·odoxo, es que e11 los 
diferentes (~ampos investigativos no se tiene la certeza 
absoluta del camino que se tiene que recorrer, 11i 
siquiera del objeto, pero la creencia ortodoxa de que 
toda la investigación está planificada desde el principio 
aún pesa den1asiado. Entonces el problema de muchas 

n1aestras y maestros es cómo sostener y definir muy 
bien la investigación, casi siempre enfatizando la visión 
desde la metodología y la teoría, pero cuando se analiza 
desde la práctica misma, es cuando se produce la 
investigación, en especial en el campo de la ciencias 
sociales. 

El ca1nino tortuoso es el de buscar la precisión de las 
preguntas, ello es parte del can1ino; no es entrar a 
investigar teniendo todo claro, porque así ¿qué sentido 
tiene investigar? Este camino da tiempo a que la gente 
se vaya organizando colectivamente, para que no sea 
or9anizado desde ''un cerebro iluminado'', que llega ya 

con la idea exacta, que )'ª sabe lo que hay que hacer 
y que no 'rincula a los jóvenes, a otro-as maestro-as 
y a personas de las comunidades. Son procesos que 
inicialn1ente abren debates sobre las definiciones acerca 
de lo que les interesa a muchos, para i1·se metie11do 
mutuan1ente e11 el terre110. 

Ahora bien, ha)' una serie de indicaciones y restricciones 
que priman y llevan a tensionar la investigación frente 
al carácter ele alternativiclad de la experiencia )' la 
trascendencia que se pueda llegar a tener. Y es que 
al estar en ese terreno se puede encontrar que la 
estructura curricular y la organización escolar que 
son soporte de la institución, aparecen como un 
obstáculo casi insalvable para avanzar, puesto que se 
tiene que respo11der por la materia de cada profe sor, 
porque se deben ''dictar'' determinaclos contenidos. 
Cuando un grupo ele maestros formula propuestas 



i1uevas y pertinentes, sin clesconocer la necesidad 
y la importancia de los conteniclos y de su dominio, 
ello deja de ser el problen1a. El problema de fondo 
es cuáles son los conocimientos que abocan1os y que 
realmente son con1partidos por los otros, en especial 
los estudiantes, que puedan rescatarse de los planes de 
estudio tradicic)nal. 

Se dice gue los jóvenes no tienen posibilidad de 
tene1- claro lo que les puede interesar, a eso se puede 
responder que nadie tiene absolutamente claro el 
u11iverso de lo que le puede interesar. Todos los clías 
se ven fronteras y en la n1edida en que se afrontan, se 
encuentran elen1entos que pueden ser o no del interés 
de cada uno, eso es una búsg.ueda de profe cías, por lo 
tanto la objeció11 no sería esa, se trata clel interés sobre 
lo que les atañe a los otros, allí se encuentran asuntos 
gue aparenten1ente no les tocan ni les interesan, pero 
en cuanto están relacionadas con eso que les atañe, se 
inmiscuyen en su búsqueda. Por eso se dice gue un 
proceso de investigación bien estructurado y preparado, 
puede tejer toda la trama de conocimientos abordables 
en la escuela, con la ventaja de que esta circunstancia 
saca a n1aestro y maestras del encasillamien to de las 
disciplina.s perse. 

. . . 
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Se trata de enfocar qt1é conocimientos son importantes 
)r gué profundizació11 necesita11 con el riesgo de que se 
pueden convertir en una carga si se encierran en una 
disciplina, sin ser capaces de ver lo que l1ay mas allá de 
su ten1a, gué se ligan para lograr la interdisciplinariedad 
que permita la explicación de problemas del orclen de la 
vida, de lo real, de la gente y no sólo de lo disciplinar. 

También desde el qué, el cómo in\restigan los maestros 
y las f orn1as como se organizan, se vislumbra una 
apuesta política, aquella que expresa la intencio11aliclacl 
de asociarse desde la perspectiva de generar una 
transformación social de relaciones, desde el e11f oque 
de mirar en democracia, el problema (-lel conocin1iento. 
Aungue aún subsiste la afirn1ación ele gt1e el 
conocin1iento no es democrático, casi nadie discute 
que su circulación es lo gue lo posibilita, la circulación 
es la actividad misma, es decir, la opción gue tienen las 
personas de apostar~ a una sociedad den1ocrática. Allí 
resicie la idea de cómo es posible organizarse en busca 
de crear conocimiento v sociedades distintas. 

) 

Acerca de la sistematización de las experiencias se 
encuentra que muchos maestras y maestros inquietos, 
tan1bién han sido invisibles poi-que ha11 sistematizado 
muy pc)co sus experiencias o recién l1an comenzado 
a sistematizarlas. Definitivamente, es importante 
sistematizar las experiencias así parezcan no vistas o 
que poco inciden, puesto que el registrarlas las podría 
hacer más lle,raderas, independienteme11te clel ambiente 
pedagógico donde se \l\ran, en especial con respecto a la 
problen1ática que existe en muchos planteles educati\ros 
con los directivos gerentes. 
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Por esto es importante destacar el impacto de la sistematización 

por e11cin1a de otras actividades que se realicen ya que está 

n1uy relacionada con la lectura, la cual aún pertenece a un ni\1el 

incipiente en los maestros, y bastante escasa en los colombianos. 

Para buscar alternativ'as a esta problemática, una opción es el uso 

del con1putador, )'ª que esta herra111ienta viene clesplazando los 

libros; a través de él se bri11da otra razón más para sisten1atizar y 
esc1-ibir las experiencias con el fi11 de enriquecer las investigaciones. 

De otro lado, al resrJonder la pregunta sobre cón10 transferir esas 

experiencias una mu)' buena salida es la de escribirlas, para darlas 

a conocer a pesar de las dificultades, con el fi11 de posibilitar 

diferentes investigaciones sin reparai- en el grado de avance de 

cada una, o en el área acadé1nica en que se adelanten. 

En cua11to a los maestros y maestras que ge11eran eliscusión entre 

los m11chachos a partir d e sus 1)ropt1estas y las reflexiones qt1e 

nacen ele st1s ct1estionamientos, pese a no segt1ir al pie de la letra 

el área como se ¡)ideen el currículo o l<)S ''está11dares'' f1jadc)s por 

el MEN, al ver los resultaclos y los ca1nbios en los estudiantes, se 

· · "· · afianza11 logros y transfor111aciones positivas e11 sus cor1ocin1ientos 
·'.! , en sus apre11dizajes. 

Desde que se inició la pron1oción auton1ática, ahoi-a 

institt1cio11alizada para los 11iveles ele eclucación básica )' inedia, a 

t1-avés del De(:reto 2 3 O ele 2001, al mirar el trasfondo ele lo que 

prete11de este gobierr10, en su Revolución educativa, se a1Jrecia 

que busca coarta1- la investigac~ió11, el pensan1ie11to crítico. La 

alternati\1a por lo tanto, no es seguirle el juego a esta política, sino 

que los maestros can1bie11 esa estructura 1nediante la herran1ie11ta 

de la investigación la c~t1al pern1ite desarrolla1- an1bientes críticos, 

¡Jarticipativos y reflexivos, en el aula, en la escuela y en el conjunto 

de la S<)Cieclacl. Se pt1ede tan1bién l)uscar estrategias de trabajo i10 

sólo con estudia11tes sino CC)n paelres. 

l\1t1chas veces es dif}cil entender otras posturas para 

poder siste1natiza1-las, e11 pa1~ticular cua11clo se basan en los 

con1portan1ientos l1t1manos l<)S c~uales son impreclecibles y 
c~ambiantes, 111ás aú11 cuando se trata ele lograr 11ue,,·os aprenclizajes, 

descle las st1bj etividades . 



Una postura que generó gran cc)ntroversia fue la que sostuvo 

que el estudiante se pt1ede torna1- en u11 enemigo porque es n1U)' 

subjetiV(), especialmente cuando está de por n1eclio la calificación 

ele sus prc)cesos i11vestigativos, por esto es in1portante ganar terreno 

con sutileza y con inteligencia, a t1-av'és de la i11vestigación sol)re 

intereses y f orinas c:olegiadas de evaluar, co1110 la auto-evaluaciór1 )' la 

co-evaluació11, reglan1entadas con el D ecreto 1860 de 1996. 

Otra pers1Jectiva del proble111a es absolutizar los estucliantes, ya que 

a ellos no se les puede \1er como enemigos. La situación hay que 

analizarla más desde las culturas a las que r)ertenecen los jóvenes, o 

en las que han desarrollaclo su con1prensión social )1 de in,restigación , 
. / 

las que por lo general ocasionan resistencias cc)lectivas. Esta es una 

de las graneles lin1itantes del trabajo investigativo , lin1itantes que 

los 111ismos docentes asumen para el proceso de la e11señanza, )' 

éstas a su vez se convier ten en retos para la tra11sf or111ac~ión de la 

escuela, i-etos que n1oti,ran el aprendizaje y los objetivos de esto 

apre11dizajes . 

Los estucliantes, }Jrofesores )' padres no so11 ene111igos, hay que 

hacer la lectura del contexto, hay que ubicar los sL1jetos con10 tales, 

se trata dt~ saber llevar los procesos y bt1scar ca111inos respetando las 

intenciones delos diferentes sujetc)s, }Jrocuranclo que la co1npre11sión 

de los objetivc)s sea de consenso y no una irn¡Josición. 

Los estudiantes son subjeti,1os, esta es una cualidad que caracteriza 

formas alternas de investigación social, distanciándonos de la 

investigación positi,rista tradicional, pero, aden1ás, los rnaestros 

v i11aestras a veces no lc)S conoc:e11. Esa situació11 ca111bia cuancio 
) 

las relaciones ínter subjetivas logran llegar al t1-asfond() de cada 

persona. Uno ele los centros de la eclucación debe ser el niño, la 

niña )' el joven. Los (locentes pueden acercarse a los estudia11tes 

descie sus intereses v con una actitud más hun1ana. Si se tor11a 
) 

la relación subjetiva 11ay n1ás aprenclizaje porqt1e se ablanda11 las 

fronteras entre pr<)fesor y estudiantes, estas relaciones dejan de se1-

tensas y ce)yu11turales, para tornarse en an1istosas, de c:ompañeros 

de viaje por el conc)ci111iento y la i-ealidad. 

Para cerrar: lo indefinido, lo autó11omo y le) con1plejo, se puede 

orientar a través de la in,restigación ya que enfre11ta tina nueva 

cultura escolar, ele elle) tratan, justan1ente, las for111as alternativas 

de investigación. 

Una red que 
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Bducaci á n y Ciudad cYl 

La sostenibilidad de los colectivos 

En esta parte el texto ofrece los elementos n1ás reiterados por los docentes participantes, a manera de 
afianzamiento en los lectores, de las concepciones frente al asunto transversal de análisis y socialización de 
las experiencias de los colectivos convocados y los de la Red convoca11te. 

Los criterios de sostenibilidad más reconocidos por los colectivos del Encuentro , son: 

El fo1nento de la valoración desde los pares, estudia11tes )' 

docentes, otorgado, tras la presentació11 de la expe1·iencia o la 

formulación de po11encias, lo que co11stituye una n1uy potente 

razón lógico - en1ocional, para la prolongación y el m ejora1niento 

de los procesos misn1os de investigación, por parte de los suj etos 

i11dividuales y colegiados. 

El respaldo y la firrna de convenios CC)n instituciones como la 

Expedición Pedagógica, secretarías de educación, institutos 

de investigació11 y proyectos del Ministerio de educación , 

representan para estos colectivos docentes una oportunidad 

efecti' 'ª tanto por la realización de sus anhelos investigativos y 

en especial por el reconocimiento económico de los tiempos, 

esfuerzos y avances de los procesos, con10 por el respaldo en la 

asesoría y la difusión de sus i11dagaciones . 

El i·espeto de los directivos docentes y st1 st1peración del fa ntasma 

de la competencia en la autoridad, con respecto a los docentes 

in,1estigadores, siendo una circunstancia difícil de obtener; 

cuando se alcanza, facilita tantas variables logísticas)' relacionales 

que no solo quita innumerables obstáculos para los grupos de 

i11vestigación, si110 que genera un clima inu)r favorable para la 

expansión de la estrategia investigativa, por e11de del espíritu 

intelectual v creativo de las institt1ciones 1nisn1as . 
./ 

La actitud político creativa de núcleos de docentes que sobrepasan 

la parametrización h()rario-clases, genera estrategias como el 

autogobierno, los reemplazos entre compañeros, la elaboración 

de guías orientacloras del trabajo de estudiantes, etc.; este hecho 

posibilita condiciones reales de formación, asociació11, trabajo 

en equipo, asistencia a eventos y elaboración de informes, para 

la realización de ejercicios i11vestigativos. En contraste , mientras 

se m antenga pánico en muchos doce11tes por el cuinplimiento 

de horarios intensivos exigidos por la Ley 7 15 y su D ecreto 

reglan1entario 18 SO de 2 002, la posibilidad de incentivar 

definitivam ente la in,restigación, en los ámbitos escolares, será 

fallida. 
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La auto formación docente basada en propuestas argumentadas, debates acadén1icos, disct1siones pedagógicas 

sistemáticas, su registro continuo y el de sus prácticas, alrededor de pocos temas per1nanentes de estudio y 
realización pedagógica, es una condició11 elen1ental para potenciar las opciones de i11vestigar en las escuelas, 

(lo cual debería surgir del ambiente ref1exivo cotidiano de las sesio11es de los co11sejos acadén1icos, la 

gestació11 y pla11eación de }Jroyectos y/o las reu11iones <le área, de los colegios); alcanza1- este paradigma 

epistemológico, PfJlítico, democrático y ético e11 la educación es dif'ícil, pero posible. 

-:- La tolerancia n1utua trente a los diferentes ritn1os y comprensiones de la i11vestigación y el trabajo pedagógico 

es tan importante al interio1- de los grupos y redes de investigación, como en la rclació11 de sus miembros 

con los de1nás docentes, como se desarrolla en el siguiente acápite, puesto que en buena parte de ella 

depende la subsistencia interna de los grupos, y por ende, la realización seria y prolongada de los ejercicios 

i11\:estiga ti,·os . 
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Los conflictos de poder 

Una de las constataciones n1ás evidentes, es que la 
in\restigació11 genera tensiones por sí inisma en el seno 
de la escuela, 111áxime si es grupal, porque confronta 
in1aginarios ele formación de saberes, autoridad en el 
conocimiento, forn1as de relación entre los sujetos que 
lo construyen, comprensión de la Escuela )í el papel 
que la sociedad actual le asigna, etc. Por ende, si los 
sujetos participantes u observadores sean estudiantes 
o doc~entes, 1)erciben vestigios de in1posición, se 
enfatiza11 las resiste11cias al proceso mismo. Por 
el contra1Aio, si algunos ámbitos institucionales le 
reconocen in1portancia, ello potencia a los participantes 
posicionándolos entre sus pares. 

De lo anterior se desglosa que las investigaciones crean 
jerarquías en las institt1cio11es, según las valoraciones 
institucionales asignadas a ella. Si son favorables 
esas valoraciones, los docentes involucrados en tales 
proc:esos gozarán de audiencia, estimación )' apoyo, de 
lo contrario, el rechazo se acendrará y lin1itará en mucl10 
las opciones de expansión cualitativa y cuantitativa de 
las investigaciones. 

En síntesis, se suelen presentar resistencias de parte de 
otros clocentes \' de estudiantes, por varias de las razones 

..1 

expt1estas, puesto que las investigaciones in1plican 
diferentes responsabilidades, otro tipo de actitucl 
relacional co11 los pares docentes y con los estudiantes, 
se propician espacios y ac~tividades exter11as al aula y se 
convoca a st1jetos distintos a la cotidianidad escolar, todo 
lo cual lleva a que un()S docentes se auto discriminen, 
como otra fo1An1a de resistencia al can1bio. 

Es común escuchar que la n1ayoría de directiv<)S suele 
oponerse, de formas di,,ersas, unas más legítimas 
que otras, a los procesos investigativ<)S, cuando no 
for1nan parte del equipo, quizá porque sienten celos 
profesionales o porque po1A natt1raleza los investigadores 
son sujetos críticos y creativos, que no se someten 
fáciln1ente a las in1posiciones o a las determinaciones 
incoherentes o arbitrarias, que el sistema homologante 
promulga con facilidad. Entre las forn1as ele 
oposición aparecen, apropiarse de los avances ele los 
investigadores, impedir el flujo de información, -acerca 
de espacios de formación, de eventos de socialización, 
de convocatorias-, negar la mayor parte de solicitudes 
para acceder a los espacios de estos procesos, reducir o 
negar los recursos, etc. 

Al interior ele los grupos, n1ientras no existen acuerdos 
claros, pueden presentarse diferencias de autoridad, 
roces y dificultades que iAetrasan la in,restigación y 
la conformación misn1a del grupo. Estos acuerdos 
radican, en especial, en el ma11ejo de los tien11Jos, 
las comprensiones de la investigación co1no tal o 
del proceso in\'estigativo particular, la clistribución 
y el cumplimiento de las respc)nsabilidades, dado 
que la experiencia investigativa es muy diversa y las 
capaciclades intelectuales, escriturales, éticas y políticas 
son heterogéneas. 

Es necesario reconocer la existencia de jera1Aquías al 
interior de los grupos de investigación, por lo cual 
no puecle eleducirse que necesarian1ente siempre se 
presenten soluciones poco consensuadas o autoritarias. 
Elle) depende directan1ente de la postura ética, política 
)' epistemológica de cada uno de los n1ie111bros 
}Jarticipantes de la investigación . 


