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EDITORIAL

Las ciencias de la educación precisan nutrirse de la actividad investigadora
sobre su objeto de estudio; de otro modo no es posible su crecimiento. La
investigación educativa responde, de otro lado, a una necesidad social en cuanto que
no tendría sentido que las temáticas científicas que analiza no se correspondan con
problemáticas sociales. La investigación educativa entra dentro del cometido
profesional de determinados colectivos entre los que destaca el profesorado
universitario; con independencia de lo anterior, para muchas personas puede llegar a
convertirse en una auténtica pasión pero se trata de una actividad exigente que
precisa de una buena planificación: del acierto o no en la toma de determinadas
decisiones va a depender la eficacia y rentabilidad del esfuerzo investigador. 

Cada uno de los enunciados recogidos en el párrafo anterior merecerían un
más amplio desarrollo pero este editorial se dedica a comentar los considerables
efectos que en la investigación, al igual que en cualquier actividad humana, ejerce el
contexto. Es de suma importancia tomar en consideración las variables contextuales;
son ellas las que determinan los retos entendidos no sólo como dificultades sino
como posibilidades. Y en estos tiempos se vive en la comunidad universitaria una de
las sucesivas e inacabables reformas de los planes de estudio, cuya oportunidad y
eficacia no es el momento de enjuiciar, que obligan a revisar la organización docente
y que, de otro lado, afectan de forma importante tanto al alumnado como al
profesorado.

Durante los últimos decenios la enseñanza universitaria se organizaba en tres
ciclos: el primer ciclo permitía obtener la titulación de diplomatura, el segundo ciclo
conducía a la licenciatura y el tercero al doctorado.

Esta división afectaba, entre otros aspectos, al rango de los centros
universitarios y a las categorías del profesorado. Los centros que sólo impartían
diplomaturas recibían la denominación de Escuelas Universitarias en tanto que los
centros en los que se cursaban licenciaturas se denominaban Facultades. La principal
autoridad académica de las Escuelas recibe históricamente el tratamiento de director
ó directora mientras que se reserva el tratamiento de decano ó decana para el máximo
representante académico de una Facultad. Pero, mucho más importante que esta
diferenciación nominativa, que no deja de ser significativa, es la distinta asignación
de profesorado a unos y otros centros.

En efecto, y hablando únicamente de profesorado permanente/funcionario de
la Universidad, en las Facultades imparten docencia los Titulares de Universidad y
los Catedráticos de Universidad mientras que en las Escuelas Universitarias lo hacen
los Titulares de Escuela Universitaria y los Catedráticos de Escuela Universitaria.
Las diferencias entre Catedráticos de Escuela y Titulares de Universidad no son, en
muchos aspectos, apreciables; en cambio el cuerpo de Titulares de Escuela
Universitaria queda constituido por profesorado al que no se le exige la condición de
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doctor por lo que queda exento de la obligación de investigar (y, en consecuencia, se
le encargan más horas de clase que al profesorado de otras categorías y en la
actualidad se encuentra en un status próximo al de cuerpo a extinguir, entre otras
derivaciones cuyo análisis desborda el objetivo principal de este trabajo). 

Esta situación experimenta una profunda modificación a partir del real
decreto 56/2005 y de su propuesta de los estudios universitarios de grado. El grado
va a ser, a partir de ahora, una estructura organizativa común a todas las titulaciones
universitarias; dicho de otra forma, el grado supone la eliminación de la distinción
entre diplomatura y licenciatura. A partir de ahora, toda titulación universitaria va a
culminar, en su primer ciclo, cuando se alcanza el grado correspondiente a dicha
titulación, tras haber superado 240 créditos ECTS. No es el momento para explicar
qué significa un crédito ECTS ni tampoco para relatar las peripecias por las que ha
pasado en los últimos meses la discusión de si el grado iba a constar de 180 ó de 240
créditos.

Esta nueva ordenación académica conlleva efectos que tienen directamente
que ver con la investigación: a. a corto plazo dejarán de existir las Escuelas
Universitarias con la connotación de centros dedicados a difundir pero no a generar
conocimientos; b. en este momento se está analizando la extinción del cuerpo de
profesores de Escuelas Universitarias; c. todo graduado universitario tendrá acceso
directo a la investigación; d. ningún profesor con vinculación permanente a la
Universidad podrá estar eximido de haber realizado la tesis doctoral y de estar
implicado en la investigación. 

Por lo que se refiere a los centros universitarios que imparten titulaciones del
ámbito educativo, esto afecta a un número importante de titulaciones (la de maestro,
la de educación social…), de centros (en particular las Escuelas de Magisterio) y de
profesorado (un porcentaje muy alto pertenece al cuerpo de profesores titulares de
Escuela Universitaria sin doctorado).

¿Qué efectos va a generar la transformación de las diplomaturas educativas
(magisterio, educación social, trabajo social…) en grados? 

Un efecto inmediato es que con el nuevo título de grado va a ser posible
proseguir estudios de investigación educativa. Esto es una novedad histórica. Hasta
ahora se estaba cometiendo lo que para algunos de nosotros  era una auténtica
barbaridad: el admitir que determinadas áreas de conocimiento no tuviesen estatus
universitario pleno. ¿En qué sentido? Un área de conocimiento tiene pleno
reconocimiento cuando es objeto tanto de docencia como de investigación; ahora
bien, resultaba que muchas materias que se explicaban en la universidad (por
ejemplo, las diversas didácticas específicas) estaban recluidas en primeros ciclos y
eran impartidas por profesorado al que se le eximía de la obligación investigadora.
Como consecuencia de esta situación, la mayoría de estas áreas ofrecen una
trayectoria de investigación escasa o comparativamente muy inferior a las áreas que
se han venido impartiendo en los segundos ciclos. En los últimos lustros llegó a
producirse una contradicción estructural ya que materias como las citadas didácticas
se incorporaron a terceros ciclos (doctorados), seguían integradas en el plan de
estudios de los primeros ciclos, pero no se impartían en segundos ciclos. Esta
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situación generaba una disfuncionalidad ya que se producía un peligroso salto entre
el primero y el tercer ciclo que especialmente afectaba al alumnado: generalmente el
alumnado que quería investigar (tercer ciclo) sobre asuntos que había estudiado en
su primer ciclo (p. e. en la didáctica de las matemáticas) no podía conectar
directamente ambas tareas y tenía que hacer un rodeo (cursar un segundo ciclo de
otra materia).

Ahora va a ser posible acceder directamente a una formación para la
investigación una vez finalizado uno de los grados de estudios educativos. Y eso
significa que, en poco tiempo, va a tener acceso a la investigación un importante
colectivo nuevo de estudiantes y de profesionales: los estudiantes de grados en la
rama educativa (grado de maestro, grado de educación social…) y aquellos
estudiantes de las antiguas diplomaturas que consigan ahora el título de grado
(probablemente mediante la superación de un curso “puente” de 60 créditos, que
habrá de ofertarse en la Universidad).

¿Qué importancia puede tener para la investigación educativa que el cuerpo
de educadores tenga acceso a la misma? Entendemos que este hecho es de una
enorme relevancia. Va a posibilitar que los profesionales que se han formado
específicamente para ser educadores (es decir, los maestros y maestras, por ejemplo)
puedan convertir en objeto de investigación los problemas con los que se encuentran
en el ejercicio de su oficio. Esto no era posible hasta ahora; únicamente los maestros
que además tenían una licenciatura podían acceder a una investigación con
reconocimiento académico sobre su actividad profesional; cierto es también que el
profesorado de Secundaria podía realizar investigación educativa sobre su propia
experiencia pero es un cuerpo profesional que, por lo general, ha recibido una
insuficiente formación inicial para la docencia.

De otro lado, está todo el colectivo de profesorado universitario que imparte
docencia en los grados de educación. Este profesorado no podrá en el futuro no ser
investigador, no tener doctorado, ni podrá dejar de incluir en su trayectoria
profesional la investigación como un pilar fundamental. Se vislumbra una fase, en
torno a diez años, de transición dado que un número importante de quienes ocupan
actualmente estas plazas no han realizado la tesis doctoral, ni previsiblemente la van
a realizar, y aún no están en situación de jubilación inmediata. Pero lo que resulta
evidente es que toda nueva contratación en la mayoría de estas áreas (alguna ha
quedado exenta de este requisito) va a exigir el título de doctor. Quiere esto decir,
entre otras cosas, que queda muy claro el camino a recorrer por quien aspire a
incorporarse en unos años como profesor/a universitario/a en cualquiera de estas
áreas de conocimiento: capacitarse para investigar. 
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