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LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LA ACTUALIDAD.

Una vez concluidoel estudiohistórico de las Prácticasde Enseñanza,

vamosa centrarnosen el estadoactual de las mismas,es decir, en la situacióncreada

en las Escuelas Universitarias del Profesoradode E.G.B. despuésde la última

disposiciónoficial concernientea Prácticas.Analizaremos,por consiguiente,la línea

organizativade Prácticasmás extendidaen las EscuelasUniversitarias,derivadade la

interpretaciónparticularquecadaCentroha hechode la normativalegal, acomodándola

a sus propiascircunstancias.

Sin embargo,no debequedarahí el estudioanalítico de la realidad

actual, ya que han sido muchoslos intentosde reformay las investigacionesen este

campo durantelas dos últimas décadas.Quedaríaincompleto nuestrotrabajo si no

indagáramosen los pasosque sehandadode forma máso menosoficial y con mayor

o menordifusión, acercadel tratamientode las Prácticas(análisis,valoración,crítica,

propuestasde modificación,programasdeinnovaciones,proyectosdenuevosplanes...).

Es necesario,pues, hacer referenciaa investigaciones,a trabajosde

Comisiones,aaportacionesdeGruposnombradosoficialmenteparaestecometido,así

comoa reunionesprofesionales(Congresos,Simposios,Seminarios...)en los queseha

estudiadoy debatidoel tema “PRACTICAS DE ENSEÑANZA”, bien como tema

central,biencomotemaincluido dentrode la ampliaproblemáticade la formacióndel
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profesoradoo de las Escuelasde Magisterio.
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1. CÓMO SE ORGANIZAN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

EN DISTINTAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS.

Noesfácil presentarun esquemaquepuedaconsiderarsecomo prototipo

organizativo de las Prácticas de Enseñanzaen las Escuelas Universitarias del

Profesoradode E.G.B. La heterogeneidadesla notadominante,existiendodiferencias

verdaderamentenotablesen la mayor parte de los aspectosconfigurativos de la

formaciónpráctica.

Ciertamentetodaslas EscuelasUniversitaiias seencuentrandentrodel

mismo marco legal: hastala recientereformatodashan estadollevandoa cabo sus

actividadesde acuerdocon el Plan Experimentalde 1971 (Carrerade 3 añosy 5

Especialidades),sin embargo,no ha existidouniformidadencuantoalPlandeEstudios

que cadauna ha desarrollado:es notoria la diversidadque encontramosentreunas

Escuelasy otrasen: númerode asignaturas,título de las mismas,númerode horas,

dedicacióndelprofesorado...,y, cómono, organizaciónde las Prácticasde Enseñanza.

Las directricesoficialesde las Prácticasde Enseñanzade estePlan, tal

y comohemosanalizado,quedanestablecidasen unasInstruccionesde la Dirección
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General de Universidadese Investigación de 21 de Noviembre de 1972<’~; sin

embargo,la configuracióntan diferenteentreunasEscuelasy otrasha llevado a que

cadaCentrohayaido perfilandosumarcoorganizativode Prácticasde acuerdoconsus

posibilidadesy las exigenciasdel entorno.

Para acercarnosa la realidad,hemosremitido a todas las Escuelasde

Magisteriopúblicasespañolasun Cuestionarioen el que solicitábamosdatosacercade

la organizaciónde la formaciónpráctica.Señalamosa continuaciónel cuestionarioy

los pormenoresde la consulta.

(1) Instruccionesde la Dirección Generalde Universidadese Investigaciónde 21
de Noviembre dc 1972 sobre las Prácticasde Enseñanzadel “Plan de Estudios
Experimental”,remitidasa los Directoresde las EscuelasUniversitariasdel Profesorado
de E.G.B.
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Cuadro1

-- MUESTRA: El estudiose lleva a cabo a través de las respuestas

ofrecidaspor 50 EscuelasUniversitariasde MagisterioPúblicasdel territorio nacional.

-- FECHA: Curso Académico1989-90.

-- MÉTODO APLICADO: Seha seguidoel métodode encuestaparaser

1.- ¿EN QUÉ CURSOSDE LA CARRERA SE REALIZAN LAS
PRÁCTICAS?

2.- ¿QUÉDURACIÓN TIENE EL PERÍODODE PRÁCTICAS?

3< ¿EN QUÉ NIVELES DE E.G.B. PRACTICA CADA ALUMNO?

4.- ¿TIEMPODE PERMANENCIA EN CADA NIVEL?

5.- ¿EXISTEN PERÍODOSDE “PRE-PRACTICAS”?

6.- ¿EN QUÉ CENTROSSE REALIZAN LAS PRACTICAS?

7< ¿COMOSE ORGANIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS PRACTICAS?

8.- ¿EXISTENSEMINARIOS ORIENTATIVOS DURANTE EL PERÍO-
DO DE PRÁCTICAS?

9.- ¿SEORGANIZAN OTRO TIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS, TALES COMO VISITAS, CONFERENCIAS...?

10.- ¿EXISTECCTV/VIDEO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA Y SE
UTILIZA PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA?

11.- ¿EXISTEN REUNIONESFORMALES ENTRE EL PROFESORADO
DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA Y LOS MAESTROS RECEP-
TORES DE PRACTICANTES?

12.- ¿CÓMOSE EVALÚAN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA?

contestadalibrementey por escrito. (Observación:Se pide que en hoja apartepueden
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expresarsejuicios sobreel tema de estudio).

-~ ELABORACIÓN DE ITEMS: Los itemselaboradosrecogenaspectos

externosde organizaciónde las Prácticasde Enseñanza.

-- RECOGIDA DE DATOS: Se recogen los datos a partir de la

homogeneidadde los items en cuantoal tema tratado.

-- PRESENTACIÓNDE DATOS: Serealizaelestudioa travésdetablas

e histogramasque dan a conocerel estadode la Organizaciónde las Prácticasde

Enseñanza.

A continuaciónpresentamosuna tabla global de datos y respuestas

(Cuadro2), quepuedesernosindicativade lo que suponenlas Prácticasde Enseñanza

en cuantoal Modelo de Planificación:
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RESPUESTAS CENTROS %ITEZ4S

[ SEGUNDO Y TERCERO

TERCERO 1. 20 1.

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 1 2 [4

¿EN quÉ CURSOS

SE REALIZAN LAS

PRACTICAS? j

28

20

2

56

40

¿qUÉ IXIRACION

TIENE

EL PERIODO

DE

PRACTICAS?

1 MES (O MENOS)

2 MESES

2,5 MESES

3 MESES

4 MESES

5 MESES

6MESES

1

12

4

8

18

1

1

12

24

8

16

36

2

2

6

64

20

12

cEN gui NIVELES

DE E.G.B.

PRACTICA

CADA ALUNNO?

1 NIVEL (C.I./C.M./2’ET.)

2 NIVELES (C.I. o C.M./2ET.>

3 NIVELES (C.I.— C.M,— 2’ET.>

TODOS LOS NIVELES (1~ A 8fl

3

32

10

6

-¡ 52

48

¿EXISTEN

PRE—PRÁCTICAS’?

SÍ -¡ 26

NO 1 24

20

14

10

6

40

28

20

12

¿CÓMOSE

ORGANIZA

EL

SEGUIMIENTO?

TUTORES AISLADOS

COMISION

«NADIE”

C(~RDINADOR

¡ SÍ 1. ..¡ 66

NO 17 34 j

¿BAT SIUNARIOS

ORIENTATIVOS?

¿HAY ACTIVIDADES sí]. 46 ]. 921
NO 1 1~

¿EXISTE CCTV O SÍ

NO

48

2

96

4

[¿EXISTENREUNIO—

NES FORMALES?

[ si

NO

14 .1. 28

36 1 72
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Vamos a centramos,a continuación, en cada uno de los puntos del

Cuestionario,haciendoreferenciaa las respuestasrecogidas.

1.- ¿EN QUÉ CURSOSDE LA CARRERA SE REALIZAN LAS PRACTICAS?

CURSOS EN QUE SE REALIZAN CENTROS

SEGUNDO Y TERCERO 28 56

TERCERO 20 40

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 2 4

TOTALES 50 io~

Cuadro3

Según habíamosanalizadoen el capítulo anterior, las Prácticas de

Enseñanzadel Plan 1971, que inicialniente quedabanestablecidasen dos semestres,

durantelos CursosSegundoy Tercerorespectivamente,eran modificadaspor Orden

Ministerial de 13 deJuniodc 1977, quelas situabapreferentementeen el terceraño

a lo largo de un Cuatrimestre.

Puesbien, la realidadactualnospresentaambosmodelos: lamayoríade

las Escuelaslas organizandurantelos CursosSegundoy Tercero,concretamenteun 56

% de los Centros, frente a un 40 % que las organizansolamenteduranteel tercer

Curso.Existe,asímismo, un 4 % que las tienenestablecidasen los tresCursosde la

Carrera.El Cuadro4 nos presentaestosresultadosgráficamente.
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CURSOS EN QUE SE REALIZAN

00

so

40

0/o
30

o40

9

Cuadro 4

2.- ¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL PERÍODO DE PRÁCTICAS?

1_CENTROS

1 MES <O MENOS) 6 12

2 MESES 12 24

2,5 MESES 4 8

3 MESES 8 16

4 MESES 18 36

5MESES 1 2

6MESES 1 2

TOTALES ioo

Cuadro 5

20’

lo’

00

99 44
-k 4

o
99Oo
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Aquí la variedadesnotoria,oscilandoentre6 meses(períodomáximo)

y menosde un mes(periodo mínimo). El mayor número de Escuelas(36 %) seadapta

al esquemacuatrimestral,de acuerdocon la normativalegal.

Las respuestasobtenidasnos quedanreflejadasen el Cuadro6:

DURACION DE

1 00

so

0/
/0 60

40

20

o
44.4

e4

111

85

se

LAS PRACTICAS

4 4 “
44~ 4~’ 44’4’ 4, 4’~ 4

1’ “

4’ -44 4’
•0

t. <o

Cuadro 6



- 442 -

3.- ¿EN QUE NIVELES DE E.G.B. PRACTICA CADA ALUMNO?

NIVELES DE PRACTICAS CENTROS ~
UN SOLO NIVEL

C.I./C.M./2’ ET.
2 4

DOS NIVELES
CI._o_C.M./2~_Ef.

32 64

TRES NIVELES
C.I. - C.M. - 2’ ET.

10 20

TODOS LOS NIVELES
12 a_82

6 12

TOTALES 50 100

Cuadro 7

C.I. = Ciclo Inicial CM. Ciclo Medio 2 ET.= V Etapa

En lamayoríade PlanesdePrácticasfigura comoaspiraciónel quetodos

los alumnosconozcanduranteel periodode Prácticasal menostres niveles: uno del

Ciclo Inicia], otro del Ciclo Medio y otro de SegundaEtapa(en este último caso

practicandoen las materiaspropiasde susrespectivasespecialidades).Sin embargo,la

disponibilidaddeColegiosde Prácticasy Aulasno siemprelo permiten,por lo que la

mayorpartede las Escuelasdebeconformarsecon quesus alumnospuedanpracticar

en dosnivelesdistintos, e incluso en uno solo.

Representamosgráficamenteestosresultadosen el Cuadro8.



- 443 -

Cuadro 8

ExistenalgunasEscuelasUniversitariasqueorganizanesteperíododetal

maneraque los alumnosrotanpor todos los nivelesde E.G.B.

Se entiende que los alumnos de las Especialidadesde Educación

Preescolary EducaciónEspecialtienen un régimen de Prácticasdiferente, aunque

existendistintasmodalidades.En algunosCentrosrealizantodoel períododePrácticas
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en un aula de su especialidad,o rotandopor las distintasaulasde dicha especialidad:

los de Preescolardistribuyenel tiempo entre las aulasde 3, 4 y 5 años, y los de

EducaciónEspecial, recorriendocada una de las aulas en que estánagrupadoslos

alumnossegúnsuscaracterísticas.En otros casos,los alumnosde estaespecialidadde

EducaciónEspecialrealizansusPrácticasenCentrosordinarios,en aulasde los Ciclos

Inicial o Medio en que hay niños en régimen de integración. También se da la

modalidadde realizar la mitad del período de Prácticasen un aula de la propia

Especialidady el restoen un aulaordinaria, de acuerdocon una filosofía de formar

“maestrosgeneralistas”.

En cualquiercaso,el poderrealizarlas Prácticasentaleso cualesniveles

dependemásde los ColegiosdePrácticasy la ofertaqueproporcionen,quede la idea

organizativade los responsablesde Prácticasde Enseñanzade la EscuelaUniversitaria.

t- ¿TIEMPODE PERMANENCIA EN CADA NIVEL?

No son significativaslas respuestasa esteitem, debidoa la complejidad

desituacionesexistentes;sin embargo,seobservaunatendenciaapracticarmástiempo

en los Ciclos Inicial y Medio que en SegundaEtapa,aunqueenaquelloscasosen que

las disponibilidadesde los Colegioslo permiten,sueledistribuirseel tiempopor igual

en cadauno de los nivelesde destino.
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5.- ¿EXISTEN PERÍODOS DE PRE-PRACTICAS?

Entendemospor “Pre-Prácticas”aquellosperíodosdeprácticareal enun

aula, que se realiza como ejercicio preparatoriode lo que serán las Prácticasde

Enseñanza.Quedanexcluidas de esta denominaciónlas prácticas en situación de

laboratorio,cono sin CCTV, asícomolas prácticasderivadasdel desarrollonormalde

cualquierasignatura.

“PRE-PRACTICAS” CENTROS ¡__________

26 52sí
NO 24 48

TOTALES 50 100

Cuadro9

Algo más de la mitad de las EscuelasorganizanPre-Prácticasparasus

alumnos, aunque con una duración muy distinta: desde un día o dos de mera

observaciónen el Colegio de Prácticas,hasta tres semanasen las que se llega a

participaren la organizacióny direcciónde actividades,tal y comoquedareflejadoen

el Cuadro 10
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Cuadro 10

6.- ¿EN QUÉ CENTROS SE REALIZAN LAS PRCTICAS?

La carenciade normativaconcretaal respectoobligaaquecadaEscuela

Universitariatenga que buscarColegiosde Prácticasechandomano de amistadeso

voluntarismosde DirectoresEscolaresy Maestros.Es más, la indefinición en que

quedaron las Escuelasanejas despuésde ser convertidasen Centros de régimen

ordinarioa efectosdeprovisiónde puestosdocentes,ha llevadoaque en algunoscasos

no sepuedecontarcon esosCentros(o con partede ellos) parala función de formar

prácticamentea los futuros maestros.
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Sin embargo,a pesarde estacaóticasituación,secuenta,a nivel de todo

el Estado,con centrosde prácticassuficientespara que todos los alumnospuedan

realizarlas Prácticasestablecidasen los respectivosPlanesde Estudio.

Naturalmente,la insuficienciade plazasde las EscuelasAnejasobliga a

solicitarcolaboracióndeotrasinstituciones,de tal maneraquese cuentaconun variado

abanicode Centrosde Prácticasadscritos:Colegiosde E.G.B. completos,Centrosde

Preescolar,Colegios de EducaciónEspecial, Colegios Privados, Colegios Rurales

(EscuelasUnitariaso Graduadas),Centroso Aulas de Educaciónde Adultos, Aulasde

Hospitales,e incluso Aulas de CentrosPenitencianos.

7.- ¿CÓMo SE ORGANIZA EL SEGUIMIENTODE LAS PRÁCTICAS?

Sería muy prosaica la respuestade “cada uno como Dios le da a

entender”,sin embargoes la expresiónquemejor caracterizala situación.

La normativaqueestablecela existenciadeuna Comisiónde Prácticas(Z>

(presididapor el Director de la Escuela,coordinadapor el Profesorde Pedagogíae

integradapor los Profesorestitularesde las Cátedras)es adaptadaen cadaEscuelacon

absolutaflexibilidad.

(2) Informe remitido al Director General de OrdenaciónAcadémica y del
Profesoradodel Ministerio de Universidadese Investigación,confecha 20 de Octubre
de 1979. Archivo de la Dirección Generalde EducaciónBásicadel M.E.C.
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Éstosson los resultadosobtenidos:

SEGUIMIENTO CENTROS (____________

20 40TUTORES AISLADOS

COMISION 14 28

“NADIE” 10 20

COORDINADOR 6 12

TOTALES 50 ioo

Cuadro 11

Recogemosestosresultadosy los representamosen el Cuadro 12.

Cuadro 12

SEGUIMIENTO
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El tipo de seguimientomás generalizadoes el llevado a cabopor los

“tutores aislados”. Aludimos con esta expresión a los profesoresde las distintas

asignaturasde la EscuelaUniversitariaa quieneshan adscritoun númerode alumnos

practicantes,encomendándolesla supervisión de sus Prácticasy la consiguiente

evaluación.Estosprofesores-tutorestienenescasao nula relaciónentreellos, y el tipo

de orientaciones,visitas, asesoramientoque desarrollancrece de coordinacióny

sistematización.

En 14 CentrosexisteunaComisióncuyofuncionamientoquiereacercarse

a lo establecidoen las normasoficiales, sien embargo,en la mayoría de los casos,

despuésde la reuniónconstitutivade la Comisión,en la que seadscribenlos alumnos

a cadatutor, los integrantesde la mismapasana convertirseen “tutores aislados”,

debidoa la falta deconexiónentreellosy a la carenciade unasdirectricesclarassobre

las funcionesque cadauno, como integrantesde la propia Comisión,debellevar a

efecto.

En otro importantenúmerode Escuelas,concretamenteen 10, no hay

organizadaunasupervisiónde las Prácticas,ya que ésta se reducea la recogidade

información sobre cada alumno, proporcionadapor el maestro a través de un

cuestionario.Incluso en algunoscasostodo el contactoconel Colegio de Prácticasno

pasade unaconversacióntelefónicadesdela EscuelaUniversitaria.
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Por último, en un reducidonúmerode Escuelas(sobre todo Escuelas

pequeñas)existenunoo dosresponsablesdirectosde las Prácticas(los Coordinadores).

Son,generalmente,pedagogosy sonelloslos únicosqueintervienenenla planificación,

seguimientoy evaluaciónde la actividadprácticade todos los alumnos.

La presenciade profesoresde Pedagogíaen lasPrácticasde Enseñanza

es la tónicageneralizadaen la mayor partede las Escuelas:“Eso de las Prácticases

cosade pedagogos”,seoye con frecuencia;y efectivamente,son ellosquienesllevan

el principal pesoorganizativo.Sin embargo,también suelenfigurar muchos otros

profesorescomo intervinientesen la formaciónpráctica,aunquedesgraciadamentela

motivaciónque les lleva a ello es buscarun subterfugiojustificativo del númerode

horasdededicaciónacadémicaque la Universidadles exige.

8.- ¿EXISTEN SEMINARIOS ORIENTATIVOS DURANTE EL PERIODO DE

PRÁCTICAS?

CENTROS ~
SÍ 33 66
NO 17

TOTALES 50 ioo

Cuadro 13
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La mayorpartede las Escuelasorganizan,comocomplementode las

Prácticas,Seminariospararesolverdudaso comentarsituacionesvividas en las aulas.

Son, sobretodo, los profesoresde Pedagogíalos responsablesde estosSeminarios,que

suelendesarrollarsecon caráctersemanal.Quedanrepresentadoslos resultadosen el

Cuadro 14:
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9.- ¿SE ORGANIZAN OTRO TIPO DE ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS, TALES COMO VISITAS, CONFERENCIAS...?

L_ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SI

CENTROS1

1

46 92

NO 4 8

TOTALES 50 ioo

Cuadro 15

La respuestacasi unánimeesafirmativa, sin embargo,estasactividades

no suelen organizarsedentro del contexto de las Prácticasde Enseñanza,sino a

iniciativa del profesoradode las diferentesasignaturas,y estánenfocadasmás a la

parcelaregionaldela propiaasignaturaqueal planteamientode unaformaciónpráctica

integral.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

¡ SI NO

Cuadro 16

lOOi
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10.- ¿EXISTE CCTV/VIDEO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA Y SE

UTILIZA PARA LA FORMACIÓN PRACTICA?

CCTV/VIDEO CENTROS ~
SI 48 96

NO 2 4

TOTALES 50 100

Cuadro 17

La casi totalidad de las Escuelas disponen de magnetoscopiosy

videocámarasen color que han venido a sustituir a los primitivos CCTV que

masivamentese instalaron entre los años 80 y 85 en gran número de Escuelas.

Representamoslos resultadosen el Cuadro 18:

Cuadro 18

CCTV/VIDEO

SI NO
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En cuantoa la utilización que sehacede él es múltiple y no centrada

exclusivamenteen las Prácticasde Enseñanza.Predominael visionadode programas

científicos(grabadosde TV o adquiridosa casascomerciales)comomaterialde apoyo

en las distintasasignaturas,aunquetambiénse le sacarendimientoantesy durantelas

Prácticasparalaobservaciónde funcionesy grabación/visionadode actuacionesde los

propios alumnos. Estetipo de actividadesha ido sustituyendoprogresivamentea las

sesionesde microenseñanzatan en bogaañosatrás,prefiriéndoseahoraexperiencias

menos“encorsetadas”que sirvanparael visionadode modelosy la autoscopiadentro

de un mayor margende flexibilidad. No obstante,algunasEscuelasUniversitarias

siguen fieles a la “ortodoxia microteachinguista”,incluyendo las correspondientes

sesionesen susPlanesde Prácticas.

11.-¿EXISTEN REUNIONES FORMALES ENTRE EL PROFESORADODELA

ESCUELA UNIVERSITARIA Y LOS MAESTROS RECEPTORES DE

PRACTICANTES?

REUNIONESFORNALES CENTROS-= %

14 28
NO 36 72

TOTALES ~o io~

Cuadro 19

Es minoritario el númerode Escuelasqueorganizareunionesformales
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con los maestrosparaestudiarconjuntamenteel temade Prácticas:sonúnicamente14

Escuelaslas queplanificansistemáticamenteestasreunionesquesuelentenerlugaruna

al comienzodel Cursoy otra al final.

Enel restodelas escuelas,la relaciónEscuelaUniversitaria-Colegiosde

Prácticasesepistolar(remisiónde Planesde Prácticasy Cuestionariosde Evaluación)

o se limita a la conversaciónpersonalque sostieneel profesor de la Escuelade

Magisterioconcadamaestrodurantela visita de supervisiónquerealizaasusalumnos.

REUNIONES FORMALES

60

SI NO

Cuadro 20
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12.- ¿CÓMO SE EVALÚAN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA?

Este esuno de los temasmásproblemáticosen la mayor parte de las

Escuelas.Generalmenteno suelenpresentarsedificultadesparaevaluarcualquierotra

disciplina, sin embargovalorar la actividad práctica realizadaa lo largo de varias

semanasesverdaderamentecomplicado,y asíde explícito lo confiesabuennúmerode

Escuelas.

Las personasque intervienen en el procesode evaluación son: los

maestros(cumplimentandouna Guía de Evaluación proporcionadapor la Escuela

Universitaria)y los profesoresde la EscuelaUniversitaria(presentandolos informes

derivadosde las visitascursadasa cadaalumno). A todasestasaportacionesse une la

valoración de los trabajosrealizadospor el alumno duranteel períodode Prácticas

(fundamentalmentela MemoriadePrácticas),y seobtieneuna “especiedenotamedia’t,

queserála calificacióndelCursode Prácticasquefiguraráen el expedientedel alumno.

Es un proceso que no satisfacea la mayoría de las Escuelas.Es

significativala aclaraciónque noshaceuna de ellas: Elproblemade la evaluaciónlo

tenemossin resolverEs imposiblecal<ficar las Prácticasde manerasatisfactoriapor

el gran númerodeprofesoresqueintervienen.La mediadealumnospor Colegioes de

4, y el número de Colegios es de 71. Con unas 40 profesorescoordinadores, de

forzososcriterios dispares...Añádanselos tutoresy directoresde los Colegios...
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Comoresultadodel análisisde lasPrácticasde Enseñanzaen las distintas

EscuelasUniversitarias,laexpresiónquemejor refleja la situaciónesla de ‘diversidad

organizativa”,indicativa de unadispersióndemodelosque setraducea unadiversidad

de:

-- Formasde preparara los alumnos

-- Organizacióntemporal

-- Seguimiento

-- Selecciónde Centrosde Prácticas

-- Personasresponsablesy sus cometidos

-- Infraestructuratecnológica

-- RelacionesEscuelade Magisterio/Colegios

-- Documentaciónempleada

-- Evaluación

Comprendemos que los “contextos” pueden demandar ciertas

especificidades,peroestoconllevadaun estudiomásprofundosobrelas causasque lo

hanoriginado,dimensiónqueno esfácil obteneratravésde unaEncuesta,y que puede

serobjeto de estudiosposteriores.

En la forma de expresarlas respuestasapareceun deseogeneralizado,

y es “cambio” en lo que se hace,e “insatisfaccién’en el “cómo sehace”.
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2. ESTUDIO ANALÍTICO DE LA REALIDAD ACTUAL.

Poco después de haberse puesto en vigor el Plan Experimental de 1971

comenzarona plantearseun sinfín de interrogantes:

-- <Estánlas EscuelasUniversitariasformandolos ProfesoresdeE.G.B.

que necesitala sociedadespañola?

-- ¿Hay, realmente, una proyección del currículo de formación de

profesoresa la E.G.B.?

-- ¿Sonverdaderamenteprofesionaleslos Estudiosde Magisteriotal y

comoestánplanteados?

-- ¿Qué tipo de formaciónprácticase estáorganizando?:¿Essuficiente?,

¿tieneconexióncon la teoría?,¿conqué infraestructurasecuenta?,¿quiénesson los

principales responsablesde su organización’?...

La respuesta a tales preguntas pretendía ser el punto de partidapara

aportar soluciones que paliaran las deficiencias detectadas.
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Nofaltaronestudiosseriosacercadeestaproblemática,en unasocasiones

a iniciativa de la Administración, en otras debido a la inquietud de los propios

responsablesde la formacióndel profesorado.El resultadofue un abundantenúmero

detrabajos,orientadosunosadiagnosticarla situación,otrosaprofundizarteóricamente

sobreel temade la formación (y la formaciónpráctica) de los profesores,y otros a

reformarel panoramaexistentediseñandonuevosPlanes.

A todo ello dedicaremoslos siguientesapartados.

2.1. LA COMISION NACIONAL DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEL

PROFESORADODE E.GB.

El 10 de Diciembrede 1974seconstituíala COMISION NACIONAL

DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEL PROFESORADODE E.G.B., creada

por Orden Ministerial, con la finalidad de estudiarcuantosproblemasacadémicos

afectaranal funcionamientode talesEscuelasy, de unaformaprioritaria, los Planesde

Estudios.

El trabajode estaComisiónse desarrollóen las siguientesetapas:

1 . - Preparaciónde una encuesta,de carácter nacional,que estudiara el

“Plan Experimental” y permitieraextraerlas consecuenciasaplicablesa
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la formaciónde los nuevosPlanesde Estudios.

2.- Envio de un Cuestionarioa los Centrosen Diciembrede 1974.

3.- Procesamientode las respuestasrecibidas(un60 % del total).

4.- Elaboraciónde un documentoque fue remitido a organismose

instituciones relacionadas con el tema.

5.— Sucesivas discusiones y elaboración de conclusiones sobre la base de

tal documento

6.- Conclusiones finales tomadasen Enero de 1976 y remitidas al

Director General de Universidades e Investigaci6n~3>.

Este documento final contenía aspectos relativos a la filosofñ¡ del Plan

de Estudios, Modelos de Planes,Especialidades,Distribución de Módulos Horarios,

Organización de Cursos, División de las Asignaturas, y el punto que ahora nos interesa,

el relativo a las PRACTICASDEENSEÑANZA.

(3) Informepresentadoal DirectorGeneralde Universidadese Investigaciónsobre
el desarrollode los trabajosacercadel PlandeEstudiosde las EscuelasUniversitarias
de Formacióndel Profesoradode E.G.B. 1976. Archivo de la Dirección Generalde
EducaciónBásicadel M.E.C. Madrid.
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Habíasido estetemadePrácticasuno de los másdebatidosa lo largode

todoel proceso,debido,fundamentalmente,ala drásticareduccióndel tiempo dedicado

a las mismas en este “Plan Experimental” con respecto al peso que tenían en el anterior

Plan de 1967 en el que ocupaban el tercer año completo.

Sin embargo, la Comisión trata de justificar la reducción del tiempo de

Prácticas alegando el carácter práctico de que están imbuidos estos Estudios:

“Todas las materiasde todas las seccionesde un plan deformaciónde

profesoresde E. G.B. tienenunaesencialdimensiónpráctica,por consiguientecuando

setrata de lo quepodemosllamar prácticasde cátedra” (por ejemplo,prácticasen

laboratoriode Química)estasprácticasdebenestaresencialmenteorientadashaciala

transmisiónen los niveles correspondientesen la E. U. B. En tal sentidc,pues, las

prácticas deben hacerse a lo largo de todo el curso y en todas las mate ñas o

asignaturas .

SecontinúanlosalegatosdepracticidadhaciendoreferenciaalosCentros

Anejos con los que tradicionalmente se ha venido contando, ya llevando a los alumnos

de las Escuelas Universitarias a las Anejas, ya llevando niños de las Anejas a las

EscuelasUniversitarias. “Si esto se hace así,comodebe hacerse, la práctica es

permanente y directa”.
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Se alude, finalmente,al contactodirectocon la realidadescolar“y esto

es lo quesedebedenominarprácticas docentes’ en sentido estricto. Estas Prácticas

pueden perfectamenteconcretarseen un período máximo de dos meses que pueden

ubicarseperfectamenteen los últimoscursosde la carreray dejar a la elecciónde los

Centros sudesarrollo. Nosedebería dar aquíinstruccionesmásconcretas, puesto que

el graveproblema que sepresentaestosúltimosaños es el de la afluencia enormede

alumnadoen las EscuelasUniversitarias queproducegravesproblemas.En cualquier

caso,estasprácticashan de serrealizadascontandocon la colaboraciónde todos

los ColegiosNacionalesde la localidadcorrespondiente”.

Enunaslíneasadicionalessehacereferenciaa la Comisióndeevaluación

de las Prácticas“de la queformaríaparteel Regentede la Aneja como Secretario”.

Escaso fue el aporte de esta Comisión Nacional de EE.UU. del

Profesoradoala mejorade las Prácticasde Enseñanza:Hablarde “prácticasdecátedra”

o de constante contacto con los Colegios de Prácticas durante los cursos de formación

teórica como novedad en la formación de maestros no era avanzar nada respecto a la

concepeión que desde antiguo se tenía sobre la carrera de Magisterio; y esgrimirlo como

razones para recortar el período de prácticas realesreduciéndoloa dosmesesno erade

recibo. Sin duda,el principal motivo que subyacíapararealizaresteplanteamiento,y

que seapuntade soslayo,es la gran explosiónescolaren aquellosañosen las Escuelas

Universitariasdel Profesorado,que desbordóen muchoscentroslas posibilidadesde
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organizarlas Prácticas,debido,sobretodo, a la insuficienciade Colegiosy Aulas para

este cometido.

No obstante,la propuestade incorporara la formaciónprácticaa los

Regentes,sí debemosconsiderarlapositiva, por el aporte experiencial que éstos

pudieranproporcionara los futurosmaestros.

2.2. LA INVESTIGACION DEL INCIE DE 1977.

Se continuabaen las EscuelasUniversitariascon un panoramade clara

indefinición. Sehabíadadoun espectacularcambioen pocotiempo: un breve“Plan de

1967” quehabía roto los rutinariosesquemasde aquel “Plan 1950”; inmediatamente

despuésotra reforma de mayor envergaduraque, por primera vez, situaba a las

EscuelasNormales en la Universidad; unos Planesde Estudiosque no llegabana

pasmarsesólidamente,y un cuestionarioacercade qué modelo de formación adoptar.

Ante estatesituray la consiguientenecesidadde clarificar la situación

GIMENO SACRISTÁN y FERNÁNDEZ PEREZinician en 1976 una investigación

financiadapor le INCIE con el objeto de conocerla realidadespañolaen lo referente

a la formacióndel profesoradopara,a renglón seguido,elaborarunasdirectricesde

reformao “propuestade cambio”.
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Los aspectos sustanciales de esta investigación se plasmaron en una muy

interesantepublicacióndel entoncesMinisterio de Universidadese Investigación~4~,en

la cual, despuésde hacerun análisiscrítico de la formacióndelprofesoradoespañolse

señalabanlas líneasde cambioque urgentementehabíaque abordar.

Se trata de uno de los trabajosde investigaciónsobre estetema, con

mayor peso especifico,hastael punto de poder afirmar que a partir de entoncesse

inicia otra épocaen cuantoa la investigaciónsobreformacióndel maestroespañolse

refiere. Raro es el trabajo sobre esta temática que no hace referenciaa esta

investigaciónde Gimenoy Fernández,bienparautilizarla comopuntode partida,bien

paraesgrimiríacomorefuerzode los propios planteamientos.

Pero,centrémonosen las PrácticasdeEnseñanzay la contribución,alas

mismas,de estainvestigación.Existendospartesclaramentediferenciadas:

1) EstudiosobrelasPrácticasdeEnseñanzay descripcióncríticadecómo

se llevan a efecto.

2) Sugerenciasparala organizacióny el desarrollode dichasPrácticas.

(4) GIMENO SACRISTÁN, J. y FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1980): La
formacióndelprofesoradodeE.G.B.Análisisdela situaciónespaflola.Ministerio
de Universidadese Investigación.Madrid.
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1) ESTUDIO SOBRE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA

Señalanlos autores,comofunción de éstas,conectarcon la realidadde

la docencia,conocerlay actuaren ella.

Se trata de superarel conocimientoinformal que sobre la profesión

docentetienenlos futurosmaestrosbasadoen susconversacioneso en informaciones

de los mediosde comunicación,o incluso a través de la idea que se han ido foijando

desdesuspupitresde alumnos.El objetivoesproporcionarlesla baseteóricasubyacente

en los modelosactuales,de forma que puedanexplicarlos con un fundamentoque

supere la meraconversaciónde café.

Ademásde conocer esta realidad, se pretendeque sean capacesde

diagnosticaradecuadamentelas más variopintassituacionesy puedanadaptartodas

aquellastécnicasquevayanaprendiendoa unasituaciónconcreta.

Habrá que conseguir que los modelos metodológicos conocidos

teóricamenteseanensayadospor ellos mismos,pasandode una situación de ayuda

externaa unaprogresivaautonomía.

En definitiva, el contactocon la prácticaes la garantíade validacióny

evolución de la teoríapedagógicay psicológica.
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Unos estudiosprofesionales,cualesson los de Magisterio, requieren

necesariamentede unas Prácticas; sin embargo, es preciso que se organicen

adecuadamenteparaque cumplanla función que les corresponde.La conclusióna la

que llegan esquetal comoestánconcebidasno sirven. La problemáticaescompleja:

— Escasapredisposición,porpartede los ProfesoresdeE.G.B.,a recibir

alumnosenprácticas.

-- Conocimientode un númeromuy limitado deniveleseducativospor

el practicante(generalmente1 ó 2).

-- EscasaduracióndelperíododePrácticas(comopromedio,dosmeses).

-- Dificultadesparapracticaren todaslas Meas y especialmenteen las

de la propiaEspecialidad.

-- Escasaplanificaciónde las Prácticasde Enseñanzay desconexiónde

las mismascon el currículode la EscuelaUniversitaria;y de una maneraparticular,

desconexióncon las materiaspsicopedagógicas.Los alumnosno ven ningunarelación

entrelos conocimientospedagógicosrecibidosy la realidadvivida en las Prácticas.

-- Granpartede lasprácticasde observaciónnosevaloranobjetivamente
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en las clasesteóricas.

--La

fundamentalmentea:

actuación de los practicantesen las aulas se ha limitado

Corregir exámenes
Tareasburocráticas
Resolver dudas a alumnos
Aplicar y vigilar exámenes
Guardarel ordeny la disciplina

-- El alumno seconviertefrecuentementeen el sustitutodel maestro.

-- El modelo subyacenteesel de la escuelaexpositiva,propiciadorade

métodosrutinariosde escasaactualidad.

-- Los alumnosven las Prácticasbásicamentecomouna exigenciapara

obtenerel título.

-- La EscuelaUniversitariadispensaescasaatenciónasusalumnosantes,

durantey despuésdel períodode Prácticas.

-- La evaluaciónde las Prácticas toma como referenciabásica la

“explicaciónde lecciones”,ademásdel informedel ProfesordeE.G.13. y la Memoria

que cadaalumnopresenta.
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-- En conclusión, “las Prácticasdan oportunidadpara que el futuro

profesorrefuerceel sistemapedagógicosin analizarlo”.

Estees el detalladoanálisis quepresentanlos autores,extraídodeuna

ampliaconsultarealizadaaProfesoresde E.G.13. de todaEspañareciéntitulados.Con

estediagnóstico,veamosqué nos aportanlos autoresen la segundaparte.

2) SUGERENCIASPARA

DESARROLLO DE

Hay que partir de la consideraciónde

currículo, sino una partesustancialdel

la formacióndel profesor.

LA ORGANIZACIÓN Y

LAS PRCTICAS

que las Prácticasno sonun complementodel

mismo, y debenestarpresentesa lo largo de

ProponenGIMENO y FERNÁNDEZ(1980; pág. 152) un modelo de

PrácticasdeEnseñanza,incardinadoenunaCarreradecuatroCursos,representadoen

el Cuadro21.

Es un modeloque pretendeunir teoríay prácticapartiendode unatarea

de observaciónparair progresivamentea la prácticaguiaday finalizar en la práctica

autónoma.
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CURRíCULO TEORICO

A) FORMACION CIENTIFICA

E) FORMACION PSICOPEDAGOGICA

-: PRACTICAS

OBSERVACION Y ANALISIS DE

A) EXPERIENCIAS NO REALES

6) EXPERIENCIAS REALES

1~

1~

~1~
EJERCICIO PROFESIONAL

CON RECICLAJE CONSTANTE

PRACTICA PERSONAL GUIADA

A) OBSERVACION GUIADA EN COLEGIOS

6) PRACTICAS INDEPENDIENTES
CON RESPONSABILIDADES

C) AYUDA A LOS PROFESORES
EN TAREAS REALES

D
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033

PRACTICA INDEPENDIENTE
A) RESPONSABILIDAD TOTAL

ENSAYO DE METODOS

6) PRACTICAS ASESORADAS POR LA E.U.

O) INVESTIGACION OPERATIVA DE MANO
DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA

Cuadro 21
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Se asientaestemodelo en 12 principios:

1) Las Prácticasde Enseñanzadeben proporcionarun conocimiento

vivencial de la escuela,bienpor la presenciapersonalen las aulas,bienpor visitas a

centroso experienciasmodélicas,o bienutilizandorecursostalescomolibros,películas,

grabacionesde video y CCTV.

2) La observaciónde la realidadescolardebeserseguidasiemprede un

estudiocrítico sobre la experienciaobservada.“La práctica observadano debeser

nuncaun modeloqueseadmitasin realizarun análisisdelmismo”.

3) La crítica sobrela prácticadebehacerseen estrecharelaciónconel

currículo.

4) Las EscuelasUniversitariasdeben proporcionar los instrumentos

adecuadospararealizarel análisiscrítico de la realidad, fundamentalmentedesdelas

asignaturasde Pedagogíay Psicología.

5) Debe asumirseel esquemade la investigación en la acción y el

esquematecnológicoqueestablecenrelacionesrecíprocamenteenriquecedoraspara la

prácticaque se realiza y para los conocimientoscientíficosde los que separte.
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6)La conexiónteoría-prácticaseguiráun procesoenel queprimeramente

tendrámayor pesoespecificola formaciónteórico-científicaacompañadade prácticas

de observación,parapasarprogresivamentea unaprácticade intervencióndirecta.

7) Las Prácticasdebenestardebidamenteplanificadas: la observación

seráguiaday la prácticareal deberáatenderseantes,durantey despuésde la propia

experiencia.

8) Debeadquirirseun conocimientode los diversosnivelesde enseñanza

en las distintasáreascurricularesy en diversosmomentosdel procesode enseñanza-

aprendizale.

9) Es muy necesarioseleccionara los profesoresen cuyas aulas se

realizaránlas Prácticas.

10) LasEscuelasUniversitariasdebenmantenerestrechasrelacionescon

los centrosdel entornoinmediato,asícomocon otros centrosdondesepuedanllevar

a caboexperiencias.Conrespectoa las Anejas,debenconvertirseen Centrosdondese

impartauna enseñanzade máscalidad,quepermitarealizarinvestigacionesa todos los

sectoresimplicados(Profesoresy Alumnos de las EE.UU., y Profesoresde las propias

Anejas).
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11) Convienerecogerla aportaciónde todos aquellosespecialistascuya

tareaincidaen la formaciónprácticade profesores.

12) Por último, debesensibilizarsea DirectoresdeColegios,aProfesores

y a Padresde Alumnos sobrela necesidadde que los centrosprestenesteservicio de

formaciónpráctica.

2.3. REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL REGIMEN

GENERAL DE LA ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS ESCUELAS

UNIVERSITARIAS DEL PROFESORADODE EAILB.

El día 10 de Octubrede 1979, la Dirección General de Ordenación

Académicay del Profesoradoconvocabaunareuniónde Directoresy Profesoresde

EscuelasUniversitariascon el fin de informarsede los problemasmás urgentesde

dichosCentros.El debatede la reuniónse centróen dostemasespecíficos:

A) La filosofía de los Centrosde Formaciónde Profesores.

B) Lineas generalesde lo que podría ser una futura Carrerade

Magisterio.

Dada la dispersiónde los temasy de las posturassedecideconstituiruna
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Comisión quese encarguede hacer unasíntesisde los temastratadosy elaborarun

informe con los puntosde confluenciaasícomo sus opinionesacercade los queno

hubieranlogradoun parecerhomogéneo.

Puesbien,estaComisiónsereuníaenGranadael 20 de Octubrede 1979

y elaboraba un Documento<5~ en el que se recogían todos estos pormenores. Constaba

de 13 apartados,de los que el 6 y el 7 eranlos relativosa Prácticasde Enseñanza.

El Apartado 6, con el título de PRÁCTICA DOCENTE abordaba dos

aspectos:

A) Dirección y Tutoría de las Prácticas

13) Problemáticade los ColegiosdePrácticas.

Con respecto al primer punto, se debatió si convenía tutorizar las

Prácticaspor especialistaso, por el contrario, crearun Departamentoespecíficode

prácticadocente.Ningunade las posturasconvencea la Comisión: la primeraporque

haría bascular la orientación de las Prácticas hacia los aspectoscientíficos y

disciplinares de las Especialidades;y la segundaporque cargaríael peso en el

Departamento de Pedagogía, soslayando la didáctica aplicada de las diferentes

(5) Informe remitido al Director General de Ordenación Académica y del
Profesoradodel Ministeriode Universidadese Investigación,con fecha20 deOctubre
de 1979. Archivo de la Dirección Generalde EducaciónBásicadel M.E.C.
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asignaturasculturales. La solución idónea sería: una orientación pedagógicapor el

Departamentode Cienciasde la Educación,y tutoríapor disciplinas,de tal suerteque

seconjugasela necesariavisiónpsicodidácticay de organizacióncon la metodologíade

cadaArea cultural.

En relaciónal segundopunto,Colegiosde Prácticas,se señalaque la

AdministraciónEducativadeberegularlas condicionesenquela prácticadocentepuede

realizarse.Ante la improbable multiplicación de los Colegios de Prácticas,debería

potenciarse la adscripción, como Centros Colaboradoresde las EE.UU. del

Profesorado,a Colegiosde carácterexperimentalacogidosa la reglamentaciónque los

regula. Al mismo tiempo, los Ministerios de Universidadese Investigación y de

Educacióndebendictarnormasconcretasquefijen las condicionesen quelos Colegios

Nacionaleshan de recibira los alumnosen Prácticas,y quétipo de compensaciónva

a tener su profesorado, de tal manera que se eviten los problemas actuales, muy graves

en algunasprovincias.

El Apartado 7, titulado ANODE PRACTICAS veníaareivindicarun

año completo de Prácticasde Enseñanza,tomando como referencia la ‘fecunda

experienciadel Plan 1967”. Proponenque se estructurencon un doble contenido:

Prácticaescolaren un Centrode E.G.13. en sesióncompletay durantetodo el curso,

complementadoconunaseriede Seminariosqueperfeccionenel curriculumprofesional,

sobretodo en aspectosprácticos(habilidadesy técnicasdecarácteroperativo:Plástica,
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Dinámica, Pretecnologla, Tiempo Libre, Organización de Centros, Primeros Auxilios,

etc. ).

2.4.APORTACIONES DEL “GRUPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA EN

LA FORMACIÓN, SELECCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL

PROFESORADO DE ILG.B’.

No soplabanbuenosvientosen los Estudiosde Magisterio. Al “Plan

Experimental” puesto en vigor en 1971 se le iban encontrando cada vez más fallas. La

formación práctica seguía con graves deficiencias. Por todas partes resonaban ecos en

demanda de reforma. Sin embargo, la solución no parecía sencilla.

Ante esta situación, surge una iniciativa del entonces Ministro de

Educación y Ciencia, Mayor Zaragoza, de crear, por Orden de 11 de Junio de 1982 <‘~

el NRUPODE TRABAJOPARA LA REFORMAEN LA FORMACIÓN,

SELECCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE E.G.B7,

conlas siguientesfinalidades:

1) Elaborar un proyecto de nuevos Planes de Estudios para las Escuelas

Universitariasdel Profesoradode E.G.B.

(6) B.O.E. de 19 de Junio de 1982.
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2) Determinar el papel de las Escuelas Universitarias en tareas de

formación continua e investigación.

3) Aportar sugerencias sobre el profesorado de las Escuelas

Universitariasdel Profesoradode E.G.B.

4) Presentarpropuestasde organizacióninterna de dichasEscuelas

Universitarias, nf comode los ColegiosdePrácticasAnejos, de tal

modo que respondan a su auténtica singularidad y cultiven el

espfritu vocacional y ético que debe caracterizar la función

docente.

El estudio que este Grupo hace de las Prácticas de Enseñanza se inicia

con un análisis de la situación del momento partiendo de la investigación de GIMENO

Y FERNÁNDEZ(1980).

De los resultados de sus sesiones de trabajo vamos a considerar las más

relevantesde caraa nuestrotrabajo:

1.- DISENODE UN PROYECTODE PLAN DE ESTUDIOS

2.- ESTUDIODE LOS COLEGIOSDEPRACTICAS



- 477 -

1.- PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS

No era éste el primer Proyecto de Plan de Estudios con que contó el

Ministerio de Educacióny Cienciaen esosaños: un alio antesse habíaelaboradootro

Documento(7>(en el que habían intervenido partede los miembros integrantesdel

presenteGrupo de Trabajo),cuyo objetivoeradiseñarun Plande Formaciónen el que

sevincularansus asignaturasconlas diferentesAreasde la E.G.B. El Plan diseñado

seguíala misma estructuraque el vigente “Plan Experimental” (tres Cursos/cinco

Especialidades),pero que en el tratamientode las Prácticashabíaun ligero retroceso

(al menosrespectoal tiempo de dedicacióna las mismas).Síhabía,por el contrario,

un propósitode conferir practicidada todaslas materias:

“Las Prácticasdocentesde cada una de las Áreasse concibenen este

Plan integradasen cada una de las “Didácticas” respectivas,organizándosepor el

profesoradola forma queestimemásconveniente,pero de maneraque en generalel

50 % del tiempode la Didáctica sea teóricoy el otro SO % práctico”.

Las Prácticas se realizarían desde el primer año de la carrera, con objeto

de establecercontactodirecto con los niños, con los profesoresen ejercicio y con la

comunidadviva del Centrodocenteen toda su complejidad.

(7) Circularesinternasde la Dirección Generalde EducaciónBásicadel M.E.C.
Madrid.
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Se proponía el siguiente esquema:

PRIMER CURSO: Tres semanasde Prácticas,(una por trimestre.

SEGUNDO CURSO: Cuatro semanasde Prácticas (podría ser 1-2-1-

en los respectivos trimestres).

TERCER CURSO: Cinco semanasde Prácticas(distribuidas2-2-1).

En total, serían doce semanas de Prácticas, distribuidas a lo largo de los

tresCursos,sistemaqueseestimabamuchomáseficazqueconcentrarlas Prácticasal

final de la carrera, ‘~a que permite la fecunda interrelación teoría-práctica tan

difundidahoy en todos los sistemasdeformacióndeprojésionales”.

Hasta aquí el Proyecto precedente del que elaborará el Grupo de Trabajo,

que pretendesuperaresemodelo, proponiendoun Plan de Estudiosde 4 Cursosde

duración, el último de los cuales dedicado totalmente a Prácticas<S>.

El punto relativo a Prácticas Escolares establece:

(8) Dossier del Grupo de Trabajo para la Reforma en la formación, selección y
peifeccionamientodel profesorado.
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A) Control del sistema

-- Las Escuelas de Formación de Profesores controlarán todos sus

elementos.

-- Se creará una Comisión Provincial de Prácticas con participación

de:

Profesores de la EE.UU.

... Inspección Técnica

... Directores de Centros de Prácticas

Profesores Tutores de Prácticas

B) Centros de Pn(cticas (conectadoscon la E.U.)

-- Se potenciarán los Colegios de Prácticas Anejos.

-- Se crearán Centros Experimentales adscritos a las Escuelas

Universitarias.

Se regularán las Prácticas en Centros ordinarios.
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C) Profesores

-- Se establecerá la figura de profesor-tutor encargado del

seguimientode las PrácticasEscolares..

D) Modo de realizarse

-- Debe programarse (previamente) y evaluarse (después).

-- Abarcará dos períodos (con duración total de un años): uno, para

todo el ámbito de E.G.B.; otro, para la especialidad elegida.

-- Debe permitirse que el alumno elija entre “opciones”.

-- Debe permitirse que el alumno conozca:

Especialidades

... Modalidades

... Diferentes ambientes

Todas estas directrices de Prácticas de Enseñanza tomaban como

referencia una concepción de la formación práctica que abarcada tres ámbitos
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complementariost9>:

1) Prácticas que implican la asimilación de los contenidos científicos de las

disciplinas, que tienen su lugar idóneo, fundamentalmente, en

Seminarios y Laboratorios.

2) Prácticas de carácter metodológico que requieren la presencia del

alumnado de Educación Preescolar o Básica. Atañe a las áreas de

enseñanza de dichos niveles educativos y suponen la aplicación de los

contenidosformativos.

Encuentransu Jugar en el Centro Anejo y requiere la coordinación con

el horarioy actividadesde esteúltimo parano distorsionarel desarrollo

de la programación.

En ocasiones, pequeños grupos de alumnos podrán desplazarse a las

aulas de la Escuela Universitaria.

3) Prácticas docentes de carácter global. Momento en que los futuros

profesores se insertan en las actividades del Centro para practicar en la

(9) Dossier del Grupo de Trabajo para la reforma en la formación, selección y
perfeccionamientodel profesorado.
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enseñanza, tutoría, programación, elaboración de pmebas, evaluación y,

en general, en todas las actividades del Centro y facilitarles un

entrenamiento para la futura vida profesional.

Dicha actividadsólopuedenrealizarlarecurriendoa Centrosde régimen

ordinario, dada la previsible duración de la misma, y el colectivo de

profesoresen formación.

Por parte del profesorado de la Escuela Universitaria se realizará el

seguimientode estasPrácticasmedianteel contactocon los alumnosen

Prácticasde forma ya individual, ya colectiva.

Una memoriade actividadesdebeculminar estafase.

Debe haber una coordinación de la Escuela Universitaria con la

Dirección del Centro y la Inspección.

“Existe una experienciaparcialmentenegativacuandola pasividady la

faltade auténticaparticipaciónhan llevadoa posturasde simplecritica

negativade la acción del profesoradotitular de los Centros,por parte

de los alumnosen Prácticas”.
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2.- ESTUDIODELOS COLEGIOSDEPRACTICAS

Debidoa la situaciónde indefiniciónaque habíanquedadorelegadoslos

Colegios Públicos de Prácticas tras la última reforma educativa, era necesario abordar

su compleja situación y establecer un marco jurídico-administrativo de los mismos para

quepudierancumplir, dentrode unosparámetrosde actualidad,la funciónparala que

habían sido creados hacía más de un siglo.

Estetemaconstituyeotro de los puntosde estudiodel Grupo de Trabajo

queestamosanalizando.El resultadofue la elaboraciónde un PROYECTO DE REAL

DECRETO DE REGULACIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE PRACTICAS”0>.

Son varios los aspectos que nos interesa reseñar de este Proyecto:

En primer lugar, la definición que se da de los Colegios Públicos de

Prácticas: “Son Colegiosde E. U.B.. Preescolary EducaciónEspecial, constituidosen

régimen de administración especial. bajo adscripciónfuncional permanentea las

EscuelasUniversitariasdel profesoradode E.U.B. de carácterpúblico, cuyafunción

espec(ficaesla realizaciónde prácticasescolarespor el alumnadode dichasEscuelas

Universitariasy de experienciaseducativasy de innovacióntécnico-pedagógicapor el

(10) Dirección de Educación Básica del M.E.C. Madrid.
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profesoradode las mismas,como parte integrantede su laborformativa delflauro

profesorde E.G.J3.

Igualmente merecen nuestra consideración las funciones que se asignan

a estos Centros en una triple dimensión:

A) REFERENTESAL ALUMNADODE LAS ESCUELASDEL PROFESORADO

-- Facilitar y presentar modelos que sirvan de base práctica a la

información teórica de los futuros profesores.

-- Permitir la observación de la docencia y la participación en la misma,

con el empleo de los medios técnicos apropiados.

-- Servir de laboratorio para el conocimiento y aplicación de las técnicas

didácticas de las distintas áreas de aprendizaje y de los recursos materiales

correspondientesa las mismas.

-- Colaborar con la Administración en la experimentación del curriculum

de la E.G.B. y de las actividades adecuadas para la Educación Preescolar y para la

Educación Especial, preparando programaciones bajo el control de la Escuela

Universitaria.
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-- Facilitar, con la propia documentación de los Colegios Públicos de

Prácticas, el conocimiento del fenómeno educativo, sobre la base de materiales de

archivo.

-- Ofrecer ejemplos de “casos” representativos para ser estudiados junto

con la información facilitada por el profesorado del Colegio de Prácticas.

13) REFERENTESA LA FUNCIONINVESTIGADORADE LAS EE.UU.

-- Contar con una escuela de ensayo que permita contrastar y comprobar

nuevas experiencias, posibilitando la innovación educativa.

-- Permitir la aplicacióny controlexperimentaldelas materiasestudiadas

en los Departamentos de Didácticas Especiales.

-- Acumular datos evolutivos -biográficos, psicopedagógicosy sociales-

del alumnadode E.G.B.,comopuntodereferenciaparaun conocimientorealdelniño

español.

-- Integrar al personal docente del Colegio de Prácticas para trabajar en

equipo en programas concretos de investigación.
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-- Estudiary experimentar las técnicas didácticas más apropiadas a las

distintas realidades educativas españolas, y generalizarlas en los ámbitos educativos

correspondientes.

C) REFERENTES AL PERFECCIONAMIENTODEL PROFESORADOEN

EJERCICIO

-- Permitir la observación, como centro modelo, en cursos de

perfeccionamiento para el profesorado en activo, organizados por la Escuela

Universitaria, mediante las oportunas conexiones con la Administración Educativa

Provincial a efectos de coordinación con el ejercicio de la función docente y con las

necesidades del sistema escolar en la provincia.

-- Ofrecer periódicamente informes, notas y memorias en la prensa y

revistas profesionales, sobre sus actividades como laboratorio docente.

-- Participar en reuniones científicas y pedagógicas, aportando resultados

de experiencias viables.

Se completa el Proyecto con aspectos relativos a la organización del

Centro, a funciones especificas del Director y Profesoradoy acondicionesdel edificio,

instalaciones y equipamiento. Todo ello dentro de una orientación de flexibilidad y
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disponibilidad, de manera que puedan cumplirse las funciones expuestas.

Era necesario abordar una reforma, tanto de los Planes de Estudios (y

consiguientemente del tratamiento de las Prácticas de Enseñanza), como de los Centros

Anejos, pero desgraciadamente el fruto del trabajo de este Grupo no se tradujo, en lo

referente a estos temas, a ninguna disposición oficial, aunque sí quedó plasmado en una

sucintae interesantepublicación(M.E.C. 1982). No obstante,todala documentación

que aportó a lo largo de sus muchas sesiones tiene su validez en tanto en cuanto que

hizo un análisis crítico de la realidad, diseñó un válido Plan de Formación de

Profesores incidiendo en el carácter profesional de estos estudios, y planteó

fundamentos teóricos en los que asentar la formación práctica.

En sus recomendaciones finales había una clara pretensión de

profesionalización docente, tratando, entre otros aspectos, de mejorar las Prácticas de

Enseñanza y la formación del profesoradode las EscuelasUniversitarias:

~Encuanto a las Prácticas, se subraya su valor -y a la vez su

insuficienciaactual- hasta llegar a reclamar1/3 de las actividadescotidianas, tanto

para la aplicaciónde la teoría comopara la resoluciónde los problemasqueplantea

el curriculum, másun añosuplementarioen los Colegiosde EducaciónBásica,para

particu~ara tiempocompletoen todas las situacioneseducativas”.
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“En cuantoal profesoradode las EscuelasUniversitarias, si bien está

sometidoa la reglamentacióngeneraldel profesoradouniversitario y. por lo tanto,

requiere la titulación de Licenciado o Doctor, según categorías, se subraya la

necesidadde que tengapreviamenteun contactoreal dilatado con la escuelabásica.

para evitar los desajustesque se dan con frecuenciaentre la teoría y la práctica”

(M.E.C. 1982; págs. 72-73).

2.5. EL PROYECTO DE REFORMA DE LA FORMACIÓN DEL

PROFESORADO, DE ABRIL DE 1984.

En Abril de 1984 salía a la luz un Documento elaborado por el M.E.C.

(1984) que, como tantos otros a lo largo de la historia, quedaría en mero “Proyecto

de Reforma de la Formación del Profesorado”; sin embargo, no por ello deja de tener

interés para nuestro trabajo.

Se trata de un Documento relativo a la formación inicial del Profesorado

de E.G.B. y de Secundaria, y al perfeccionamiento del profesorado en ejercicio.

En el “Diagnóstico de la situación” que se hace al comienzo, se apunta

la necesidad de atender a la formación de los profesorescomo requisito para una

auténtica renovación pedagógica y se incide en la urgencia de un cambio que

proporcione un necesario nivel científico y una adecuada profesionalización, debido a
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que el momento actual es de absoluta insatisfaccion.

Ante ello, el M.E.C. aduce dos razones justificativas de una reforma

global:

1) Porque es preciso sentar las bases para una política de formación a

medio y largo píazo, que colabore desde ahora en la renovación pedagógica global del

sistema no universitario e integre a las instituciones implicadas en el esfuerzo por

mejorar la calidad de la enseñanza.

2) Porque la formación de profesores debe estar plenamenteubicadaen

el seno de la Universidad.

El curriculum para los Profesores de E.G.B. y de Educación Infantil

deberá tener claramente diferenciados los componentes profesionales y los científico-

culturales, distribuyéndose de la siguiente forma:

-- Un tronco común de formación pedagógica (en tomo al 50 %

de todo el curriculum).

-- Unos componentes curriculares dirigidos a adquirir alguna de las

especializaciones contemporáneas (alrededor del 30 SL).
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-- Unas asignaturas de libre opción que cubrirán el 20 %restante

dirigido a complementar la formación cultural y científica de los

futuros profesores.

Con respecto a las Prácticas se conciben en dos momentos: En el curso

de la formación y Prácticas de iniciación profesional.

A) EN EL CURSODELA FORMACIÓN

En los estudios profesionales las prácticas son un componente esencial

de la formación, como contraste del aprendizaje teórico, como forma de adquirir

conocimientos adicionales y como oportunidad para ensayar la propia actuación

personal, de acuerdo con modelos pedagógicos actualizados. Su adecuado desarrollo

exige no sólo la asignación de un tiempo para su realización, sino también unas

condiciones idóneas. Tales condiciones se refieren al profesorado, a centros escolares

apropiadosy a metodologíasoportunas.

LasPrácticaspodránrepresentarentreun 20 y 25 % del total del tiempo

invertidoen la formaciónde profesores.Sepodrándistribuir a lo largode los estudios

segúnla funciónquecumplanen cadamomento:de observacióndirectao indirecta,de

inmersiónen la práctica,de responsabilidaddocentetutoradae independiente,etc.
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Todo profesor ocupado en formar profesores puede y debe tener

responsabilidad en esta tarea de realización de prácticas conectadas con la docencia que

imparta. Además, profesores de nivel de E.G.B. y Secundaria liberados parcial o

totalmente de docencia podrán actuar como Profesores Asociados para ejercer de

tutores con los profesores en formación.

Las Universidades podrán establecer los convenios oportunos con la

Administración Educativa para disponer de centros anejos y asociados de calidad a fin

de llevar a cabo las prácticas de observación y actuación tutorada y de facilitar la

investigación operativa.

B) PRACTICASDEINICIACIÓN PROFESIONAL

Diversos modelos de formación de profesores atribuyen un papel decisivo

a la primera práctica profesional independiente. En efecto, si existe separación, sin

continuidad alguna, entre la formación previa y el ejercicio profesional, la necesaria

conexión entre teoría y práctica docente se hace difícil y se empobrece la calidad del

sistema educativo. Para que la formación se ajuste de forma más adecuada a las

condiciones reales de la enseñanza, aquellosprofesoresquehayansuperadouna

primerafasede ¡a selecciónqueseestabLezcapara serprofesoresfuncionarios

del sistema público de enseñanza,, realizarán prácticas guiadas de iniciación, con la

colaboraciónde la instituciónformadora”.



- 492 -

Estas Prácticas serán remuneradas y la evaluación positiva de las mismas

por parte de la Administración supondrá el ingreso definitivo de los profesores en los

Cuerpos correspondientes. En el curso de las mismas y de cara a esa evaluación se

realizará una Memoria de “investigación-acción” centrada en temas y/o problemas

pedagógicos prácticos.

Queda constancia, con este Proyecto, de otro intento de Reforma de la

Formación del Profesorado que no tuvo mayor trascendencia y que, en lo relativo a

Prácticas de Enseñanza, venia a reproducir modelos ya ensayados en la historia de la

formación del maestro español. No obstante, este tratamiento que se da a las Prácticas

supone uno de los puntos del Proyecto que, en su momento, obtuvieron mayor acogida:

“Las prácticas remuneradas,una vez superada una primera fase

selectiva,colocándolasde hechocomo un ‘Segundoejercicio’ de Oposicioneses una

fórmula atractiva quepodrá permitir el aumentoy mejorade la formación de salida,

dándoleel rigor de tenerquerespondera las necesidadesde la práctica. Si ademásla

instituciónformadora,y no sólo la Administración,tiene una responsabilidaden este

cometido,puede tener un efecto educativopara la propia institución, evitandoel

divorcio tan marcadoya entre teorizaciónypráctica” (GIMENO, 1984)..
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2.6. APORTACIÓN DEL “GRUPO XV” A LAS PRÁCTICAS DE

ENSEÑANZA.

A mitad de la década de los 80, una de las principales preocupaciones

del M. E. C. era la reforma de los Planes de Estudios de la Universidad Española para

adaptarlos a las exigencias del presente y futuro.

El camino que eligió fue nombrar, a través del Consejo de

Universidades, 16 Comisiones Técnicas que elaborarían, cada una en su ámbito de

conocimiento,las pautasbásicasde los correspondientesTítulos.

Una de estas 16 Comisiones, la Número 15, conocida como “GRUPO

XV”, fue la responsablede elaborar el documentotécnicocon las directrices generales

para los Títulos relacionados con las Ciencias de la Educación y con el profesorado.

Estaba integrado por 4 Catedráticos de Universidad, 6 Profesores de Escuelas

Universitarias, 1 representante de las Comunidades Autónomas con competencias

educativas y 2 representantes de! M.E.C. (GIMENO, 1987).

El GRUPOXV inicia sus actividades a finales del Curso 1985-86, y su

primeratareaformal consisteen la elaboraciónde un breveinforme (3 páginas)en el

que manifiesta su opinión en tomo a las directrices generalesque se le sometena

consulta. Una de las cuestiones que se matizaban en este informe era la necesidadde
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especificarlas Prácticasde Enseñanza.

Dos años más tarde, con fecha 24 de Febrero de 1988, emitía su

documento definitivo con un propuesta concreta de titulaciones. En la justificación de

la propuesta comenzaba recalcando el carácter profesionalizador de estos estudios, por

lo que cualquier reforma que se abordara habría de partir de este supuesto.

La calidad de la formación de profesores -señalan (GRUPOXV, 1988)-

está relacionada con:

a) La calidad de los candidatos que acuden a ella.

b) El nivel de titulación exigido para ser profesor.

c) La calidadde los recursospersonales,institucionalesy materiales.

d) El grado de integración que alcance la formación y la práctica

profesional. La relación teoría-práctica es el punto de referencia clave para

juzgar desde un punto de vista cualitativo la calidad de la formación de

profesorespara todo sistemaeducativo.

Consideranla relaciónteoría-prácticacomoel ejecentralen la formación

de profesoresy, por ello, debereflejarseen la configuracióndel currículodirigido a

eseobjetivo, en los métodosde formacióny en la oportunidadde realizarlas prácticas

correspondientes dentro del sistema escolar.
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Sin embargo, ante las dificultades que el GRUPOXVve para que dentro

de la formación inicial pueda abordarse esta exigencia con garantías suficientes,

recomienda que dentro del continuo de formación inicial-inserción en el puesto de

trabajosepreveaun períodode tiempode iniciación a laprácticaprofesionalque, como

fasede inducción,en relaciónconel sistemade formación,capaciteal profesorado para

situarseprofesionalmenteen la prácticaquede forma autónomatendráqueejercer.La

reforma de la formación inicial debe prolongarse con una política adecuadade

selección,parael caso de la enseñanzapública, y de inserciónen el puestode trabajo

a travésde prácticasde inducción.

La propuestaconcretade Prácticasde Enseñanzaen la formacióninicial

seespecificabajo la denominaciónde PRACTICIJM, cuyo contenidoconsisteenel

conjunto integrado de prácticas a realizar en centros educativosde los djferentes

niveles, guiadospor el profesorado,con la misión de observar la práctica en sus

diversasman<festaciones.así como actuaren la misma. Suduraciónseexpenderápor

un períodode 6 meses,abarcandoun total de 30 créditos.

El PRACTICUMse adscribirá a las Áreas de Conocimiento de:

-- Didácticas Especiales

-- Didáctica y Organización Escolar

-- Psicología Evolutiva y de la Educación, indistintamente.

Coordinadopor el Área de Didácticay organizaciónEscolar.
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Toda la propuestadel GRUPOXV fue sometidaa debateeinformación

públicaentretodos los sectoresimplicados,cuyasalegacionesfueronrecogidasen una

publicacióndel Consejode Universidadesdel Año 1990””>.

Al final de todo esteproceso,saldríaa la luz el REAL DECRETO

1440/1991,de 30 de Agosto por el que se estableceel Titulo Universitario

Oficial de Maestro, en sus diversas especialidadesy las directrices generales

propias de los Planesde Estudio conducentesa su obtención<12>.

2.7. VALORACIÓN DE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA EN DISTINTOS

“FOROS PROFESIONALES~.

Un completoanálisisde las Prácticasde Enseñanzano debelimitarse a

su estudio histórico-legislativo, ni a las consideraciones que puedan emanar de fuentes

oficiales. En realidad, en la mayoría de las ocasiones, bajo una Disposición oficial

subyace todo un cúmulo de aportaciones surgidas de ámbitos profesionales que, tras

estudiosy debates,hanllegadoa conclusionesqueseofrecenalas autoridadesparaque

éstas, si estiman oportuno, las incorporen a la vida pública.

(11) CONSEJO DE UNIVERSIDADES (1990): Reforma de las Enseilanzas
Universitarias. Título: Diplomado en Educación Infantil y Primaria.
Observacionesy sugerenciasdecarácter general formuladas durante el período
de información y debate público. Consejo de Universidades. Secretada General.
Tomos 1 y II.

(12) B.O.E. dell de Octubrede 1991.
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En estesentidocabedestacarel amplio númerode “foros profesionales”

en quese ha tratadoel temade la formacióndel profesorado,en general,y el de la

formación práctica, en particular. Se haría interminable la completa relación de

Congresos,Simposios,Seminarios,Encuentros,Reuniones,Comisiones...,quesobre

estetemahantenido lugaren Españaa lo largo de los últimos años. Debemosresaltar

las reunionesprotagonizadaspor las Escuelasde Magisterio,especialmentea partir de

1974. Aquel añosecelebrabanen Madrid las PrimerasJornadasdeEstudiode las

EscuelasUniversitariasde Magisterio.Despuéssiguieronlas de Barcelona(1975),

Madrid (1976), Oviedo (1977) y Sevilla (1978). Estas Jornadasencontraron su

continuaciónen diferentesCongresosdeEscuelasUniversitariasdeMagisterio,de

entrelos quecabedestacarlos celebradosen Málaga(1981) y en Sevilla (1982). A

estosCongresossiguieronlos SeminariosEstatalesdeEscuelasdeMagisterio,que

se iniciaron en Badajoz (1984), continuaronen Valladolid (1985) y celebraronsus

últimasedicionesen Teruel (1987) y Soria (1989).

Vamosahacerunrecorridoatravésde todosestos“foros profesionales”,

si bien reseñaremosúnicamenteaquelloscuya aportaciónal temade las Prácticasde

Enseñanzaha sido relevante.
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2.7.1. SEMINARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD DE LAS

ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO Y REFORMA DE SUS

ENSEÑANZAS.

Durante los días 6 al 9 de Febrero de 1980 tenía lugar en Segovia el

Seminario para el Análisis de la ídentidad de las Escuelas Universitarias de

Magisterio y Reforma de sus Enseñanzas.

Fueron unas jornadas verdaderamente fecundas en las que se trató de

definir las Escuelasde Magisterio partiendo de la situación de crisis en que se

encontrabany pretendiendosuperardicha situación.

EnlasConclusioneselaboradasquedabandefinidasestasEscuelascomo:

-- CentrosUniversitarios

-- Profesionales

-- Encargados de la formación, actualización y perfeccionamiento

del ProfesoradodeE.G.B.

-- Proporcionan la titulación correspondientepara ejercer la

docenciaen Preescolar,E.G.B. y EducaciónEspecial.

-- Investigan en los niveles de sus competencias.
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Las Prácticas de Enseñanza son consideradas como un aspecto sustantivo

de estos estudios y exigen una puntual atención de los Ministerios de Universidades y

de Educación para resolver la situación crítica en la que se encuentran.

Comopropuesta concreta, se plantea la Carrera de Magisterio con una

duración de 4 años, dedicando el último a Prácticas, en el cual se impartirían, al mismo

tiempo,seminarioso cursillos de especialización.

Sin embargo, más importante que las Conclusiones elaboradas en este

Seminariofue el compromisoqueseadquirióde discutir en las Escuelasde Magisterio

los tres puntos fundamentales de este Seminario:

-- Identidadde las Escuelas

-- Nuevas Orientaciones para la formación del Profesorado de

E.G.B.

-- ObjetivosGeneralesde la Carrera.

Los resultadosde estosdebatesdieron lugar a un Informe<13> del que

vamos a considerar los aspectos relativos a Prácticas de Enseñanza, que constituyen un

(13) M.E.C. (1980): Orientaciones para la formación del profesorado de
E.G.B. Informe sobre el Seminario para el Análisis de la Identidad de las
EscuelasUniversitarias de Magisterio y Reforma de sus Enseflanzas.Dirección
Generalde EducaciónBásicadel M.E.C. Madrid.
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valioso documento:

Se alude en primer lugar, a los Estudios de Magisterio como Centros que

capacitan para una profesión que ha de mostrar su competencia en la acción, en un

saber-hacer. Esta peculiaridad impone una selecciónde contenidos, una forma de

aprenderlospropiciapara facilitar su aplicación,un conocimientode la realidadde

ensayarse y autocorregirse. De ahí el carácter central de las Prácticas como un

componentesustancialen cualquiersistemade formacióndel profesorado.

A) OBJETIVOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS PRACTICAS

-- Proporcionaral futuro maestroun conocimientode la realidadde la

enseñanza,en susetapas,especialidades,característicasorganizativasy ambientales.

-- Brindar ejemplosy experienciareal, observadao practicada, quesirva

paradar significadoa los conocimientosteóricos,al tiempoque ocasiónparaver las

proyeccionesprácticasde esoscontenidos.

-- Permitir el ensayo,por partedel futuro profesor, de destrezasque

requierenunapuestaen prácticaparaque seanaprendizajeseficaces.

— Ofrecer un campo de estudio a profesores y alumnos, así como a los
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propios profesores de E.G. B., en el que ejercitar la investigación operativa aplicada.

B) CONDICIONES PARA LOGRAR ESOSOBJETIVOS

-- Las Prácticas han de tener una duración de un año, en régimen de

jornadacompleta.

-- Obviamenteha deexistir la posibilidadde realizarlas,lo queexigeuna

reddeCentrosdeE.G.B.,seleccionadosdeacuerdoconsucalidady buenadisposición.

Seríaconvenientealgúntipo de ligazónorgánicaentrela Escuelade Magisterioy estos

Centros,a fin de facilitar la comunicacióny complementariedadentreambos.

-- Las EscuelasAnejas debenpotenciarsey cuidar la selecciónde su

profesorado,puestoque,por sumejoraccesibilidad,son los centrosmáspropiciospara

establecerexperienciasmodélicas,realizarinvestigacióny facilitar la observacióndela

docenciapor partede los futurosprofesores.

-- Es preciso cuidar la calidad de la enseñanza que van a observar los

futuros profesores. La relación entre prácticas y curriculum teórico ha de ser tal que el

alumnode Magisteriopuedaanalizarcríticamentela experienciaque observa.

-- Las prácticas han de programarsey evaluarseadecuadamente.No
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debenser un añadidoa los Planesde Estudios.Esto exige la dedicaciónespecíficadcl

profesorado a esta tarea. Estos profesores (Tutores, Regentes) pueden también

constituirse en comisiones interdisciplinares compuestas por psicólogos, pedagogos y

especialistas en las materias del curriculum.

-- Se señala la conveniencia de atender a la especificidad de la educación

en medios rurales, ambiente en el que tendrán que ejercer su profesión buena parte de

los profesores de E.G.B., y se apunta la necesidad de adscribir un buen número de ellos

como Centros de Prácticas.

-- La relación teoría-práctica que tiene que potenciar estas Prácticas exige

considerarlasen el propio aprendizajede los contenidoscientíficos. De forma expresa

puede colaborar a esa relación la programación de seminarios previos a la realización

de las Prácticas e intercalados en el transcurso de las mismas.

-- Si bien las Prácticas, en tanto que ensayo personal del futuro profesor,

cobran pleno sentido al terminar sus estudios, la necesidad de relacionarlas con la teoría

reclama alguna forma de simultanear ambos aspectos. Algo que puede hacerse si

entendemos por tales Prácticas no sólo la salida del futuro profesor a Centros de E.G.B.

al terminar sus estudios, sino también como experiencias de observación directa o

indirecta(películas,videos,CCTV, etc) de la docencia.
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-- En la programación y realización de las Prácticas se cuidará la

necesidad de que el futuro profesor conozca las diversas peculiaridades de la E.G.B.,

sus etapas y especializaciones, las características de los alumnos y del proceso de

enseñanza-aprendizaje, las condiciones del medio social de los Centros.

-- Conviene no olvidar las funciones de desarrollo comunitario y de

educación extraescolar, propias de una concepción del profesor acorde con las

necesidades de nuestra sociedad presente. Las Prácticas deben proporcionar ocasiones

de conectartambiéncon las experienciasde Educaciónde Adultos, Educaciónpara el

Ocio, etc.

2.7.2. EL VII CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGÍA.

El día 1 de Octubre de 1980 se iniciaban en Granada las sesiones del VII

CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGíA que se prolongarían hasta el día 5 de

ese mismo mes. El tema alrededor del cual girarían todos los trabajos era “La

investigación pedagógica y la formación de profesores”.

Era lógico que en alguna de las Seccionesdel Congreso, directa o

indirectamente, se trataran aspectos referidos a la formación práctica de los maestros,

y a ello vamosa hacer referencia sucintamente.
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Desde el punto de vista de la INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

reseñamos dos Ponencias:

-- “Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores”

de RUIZ BERRíO (1980).

-- “La formación del profesorado de primeras letras antes de la creación

de las Escuelas Normales en España” de DELGADOCRIADO(1980).

En la primera de ellas RUIZ BERRIOhace un recorrido histórico de las

instituciones en que se han formado los profesores de Primaria y Secundaria desde sus

orígenes, que se sitúan a comienzos del siglo XIX para las Instituciones de Primaria y

un siglo más tarde para las de Secundaria. Sin embargo existen Instituciones,

fundamentalmente religiosas, que desde fines del siglo XVI con mayor o menor

sistematicidad, formaban profesores. Se señalan igualmente otras instituciones, algunas

de ellas militares, hasta llegar a 1838 en que se crean las Instituciones especificas para

formar maestros: las Escuelas Normales.

La Ponencia de DELGADOCRIADO parte del estudio de una de las

asociaciones profesionales más antiguas, la Hermandad de San Casiano (mediados del

siglo XVII), analiza sus competencias y la evolución de la misma a lo largo de los

años. Presenta los distintos tipos de maestro que existían en aquellos siglos, con los
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requisitos para su formación y los exámenes que debían pasar para obtener el titulo

correspondiente.

De la Sección de INVESTIGACION EXPERIMENTALdestacamos,

así mismo, dos Ponencias:

-- ‘Estudios sobre competencias docentes: conceptos e investigaciones

analítico-experimentales”, de VILLAR ANGULO(1980)

-- “Estudios analíticos-experimentales basados en la microenseñanza”, de

FERRANDEZ (1980).

Ambas se muevenen la misma línea de consideraralgo que, como

habíamos señalado anteriormente, estaba en plena difusión en las Escuelas de Magisterio

en esas fechas: el estudio y aprendizaje de competencias docentes y la utilización de la

microenseñanza y el CCTV. VILLAR ÁNGULOhace una amplia disertación sobre

CBTE, mientrasqueFERRANDEZjustifica la microenseñanzay serefiereal aspecto

metodológicode la misma.

Se trata de dos Ponencias verdaderamente significativas de cara a las

Prácticasde Enseñanza,puesdesgajanpormenorizadamenteel procesoa seguirpara

aprenderunatrasotra las funcionesdocentes,dentrodel enfoqueconductistapropiode
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estas técnicas.

De la Cuarta Sección, TÉCNICAS EN LA FORMACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO, merecenuestraatenciónla Ponenciade

FERNANDEZHUERTAtitulada “La interacción teoría-práctica en la formación del

profesorado”, en la que analiza una de las cuestiones latentes a la hora de diseñar un

plan de formación de profesores: la necesaria relación entre el currículo teórico y la

práctica profesional. Constata, sin embargo, cómo a lo largo de la Historia ha existido

siempreunadesconexiónentreambosaspectos,inclusoen los Planesmásprofesionales

que han existido, comoel Plan de 1931. No obstante, esun reto que hay que abordar,

cuya clave se cifra básicamente en la preparación del profesor formador y en encontrar

el principio de interacción teoría-práctica empleando como eslabón de enlace la

tecnología y las investigaciones realizadas.

La última Ponenciaque reseñamospertenecea la SextaSeccióndel

Congreso,ESTRATEGIAS PARA LA FORMACION DE PROFESORES.Suautor

es MARIN IBÁÑEZ (1980) y lleva por título “El contenido de la formación del

profesorado”.Tomandocomoreferencialas recomendacionesy acuerdosde distintos

organismosinternacionales,plantealos bloquesquedebecontenercualquierprograma

de formación docente: formación general, preparación especializada, estudios

pedagógicosy Prácticas Escolares. Las reflexiones que hace sobre estas últimas

constatan las graves objeciones que merecen en su desarrollo habitual, tales como su
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deficiente coordinación con las disciplinas pedagógicas, su escaso carácter orientador

y su mínimo influjo en la seleccióndel alumnado,aspectostodos ellos que hay que

tener en cuenta para superados, si se quiere mejorar el sistema.

Hasta aquí las Ponencias que, de alguna manera, nos ofrecen luz en la

parcelade formación prácticadel maestro; sin embargo,tambiénmerecennuestra

consideración algunas de las Comunicaciones presentadas, que abordan temas concretos

al respecto:

Sobre la formación del maestro, desde la perspectiva histórica,

señalamos:

-- ‘Evolución históricade la formaciónde los maestrosen España”,de

GARCíA PAMPLONA y AGUIRRE(1980).

-- “La formaciónde profesoresen el Boletín de la InstituciónLibre de

Enseñanza”,de GUTIÉRREZ ZULUAGA (1981).

-- “La preparaciónprofesional de los maestrosde primeras letras a

comienzos del siglo XIX: un intento de evaluación”, de MARTíNEZ NAVARRO

(1980).
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‘La formación del profesorado de Enseñanza Primaria en el Plan

Profesional de 1931”, de VALLS (1981).

“El temade la formación del maestroen la Revista de Pedagogía:

1922-1936”,de MERIDA-NICOLICH (1980).

-- ‘Estudio porcentualdel horario de las materiasconsideradascomo

profesionales dentro de cada uno de los planes de Magisterio en la legislación

española”,de AGUIRRE y GARCíA (1981).

-- ‘El MuseoPedagógicoNacional y la formacióndel Magisterio”, de

GARCÍA DEL DUJO (1980).

-- “El Grupo Escolar‘Cervantes’ de Madrid, al servicio de la práctica

docenteen la Escuelade EstudiosSuperioresdel Magisterio”, de POZO ANDRÉS

(1980).

— “El Ateneo Pedagógico de Valencia: Una experienciapara la

formacióndel maestro”,de RUIZ y PALACIO (1981).

Desdeotra óptica, concretamenteel estudiode la interaccióny el empleo

del CCTV en la formación práctica del profesor, reseñamoslas siguientes
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Comunicaciones:

-- ‘Las categoríasparael análisisde la interacciónverbal de Flanders.

Una aplicación práctica”, de CRUZ(1980).

-- “Aplicación del análisis de interaccióndiádica en la formación de

profesores”, de GARCÍAÁLVAREZ(1980).

-- “El uso del CCTV en la formación y perfeccionamiento del

profesorado”, de ALAÑONy otros (1980).

-- “La utilización del CCTV y las técnicasde Microenseñanzaen la

formacióndel profesoradode E.G.B.”, de NIETO MUNOZ y otros(1981).

-- “Método parala formacióny perfeccionamientode la prácticadocente

de profesoresde E.G.B. con el empleode técnicasde observacióndel acto didáctico

a travésdel CCTV”, de VISEDO (1980).

Con la referenciaa estasComunicacionesquedarecogidala aportación

del VII CongresoNacional de Pedagogíaal temade las Prácticasde Enseñanza;sin

embargo, no podíamos pasar por alto las Conclusiones del Congreso que, de alguna
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forma, afectana dicho tema; son las ConclusionesN0 3, 4, 22, 23 y 24”’~>:

3) La formación de los

inicial, iniciación prácticay formación

único e interdependiente.

profesores en sus diversos ciclos -formación

continua- debeconsiderarsecomoun sistema

4) Dentro de los planes de acción para la formación del profesorado

deberátenerseen cuentael principio de interacciónteoría-práctica.Todo modelode

formacióndel profesoradohabráde integrarteoríay prácticapedagógicasen un curso

de acciónúnico a travésde estructuras“curriculares” comunesquepermitaeliminar al

máximo la actual discontinuidad entre la formación y el perfeccionamiento.

Universitarias

experimental,

22) Es urgente abordar el problema del Plan de Estudios de las Escuelas

del Formación del Profesorado que sustituya al que, en situación

dura casi diez años.

23) Urge un replanteamiento en profundidad de las instituciones que en

Españatienen actualmenteencomendadala Formacióndel Profesoradoen todos los

niveles; se hace necesario un estudio profundo comprometido de los objetivos que deben

cubrir las diversas instituciones dedicadas a la formación de profesores, evitando la

(14) “Conclusionesdel VII CongresoNacional de Pedagogía”,en La investigación
pedagógicay la formación de los profesores. SociedadEspañola de Pedagogía.
Instituto “San Joséde Calasanz”.C.S.I.C.Madrid. Tomo II, págs. 431-434.
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duplicidady aunmultiplicidad de esfuerzosqueala postresóloconsiguenmuy escasos

resultados.

24) Es preciso que las Escuelas Universitarias de Formación del

Profesorado de E.G. B. alcancen cada vez mayores cotas de competencia científica y

profesionaly seopongancon todas susfuerzasa ser el refugio último de estudiantes

universitariosde menorcapacidad.

2.7.3. SEMINARIO SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE

E.G.B. (MADRID, 1981).

En Marzo de 1981 tenía lugar en Madrid un SEMINARIO SOBRE LA

FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B, organizadopor la Sociedad

Españolade Pedagogía.

El tema general se desglosó en distintas Ponencias: “Relación entre las

EscuelasUniversitariasy otras institucionesformativas”, “La investigación en las

Escuelas Universitarias”, “La formación y perfeccionamiento de los Profesores de las

EscuelasUniversitarias”.., y una Ponenciaespecíficasobre “Prácticas de Enseflanza’,

elaboradapor SÁENZ y RICO (1981).

Se inicia la presentación de esta Ponencia señalando lo que no deben ser
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las Prácticas de Enseñanza: experiencia añadida, aspecto complementario, dedicación

subsidiaria y molesta para el profesorado de la Escuela Universitaria, asistencia pasiva

y anecdótica a un aula...

Se continúa planteando Objetivos y Contenidos de las mismas:

OBJETIVOS

-- AplicacióndelosconocimientosadquiridosenlaEscuelaUniversitaria.

-- Conocimiento de la realidad del sistema educativo-institucional.

-- Conocimiento del entorno social que condiciona al acto educativo.

-- Continuación en el perfeccionamiento profesional.

-- Decantación de vocaciones/especialidades profesionales.

-- Conocimiento de las posibilidades de investigación operativa en la

realidad educativa.
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CONTENIDOS

Todos aquellos encaminados al conocimiento de la realidad educativa

(técnicasde diagnóstico,recursosmotivadores,técnicasdeprogramación,instrumentos

de registro y evaluación, organización del Centro, participación en servicios escolares,

participaciónen experienciaspiloto...). En suma,todo un compendiode temasque se

identificarían con los temas de mayor proyección práctica de las materias de Didáctica

y OrganizaciónEscolar.

Respectoa la duración de las Prácticas, se apunta de nuevo la

conveniencia de prolongar en una año la Carrera y dedicar íntegramente a Prácticas el

40 año,

Se completa la Ponencia con otros asuntos tales como: la necesidad de

superar la idea de la Escuela Aneja como lugar exclusivo para la realización de las

Prácticas; la figura administrativa del profesor cualificado para orientar las Prácticas;

las Comisiones de control y evaluación...

Se acordó incluir en el documento final varios puntos relativos a

Prácticas de Enseñanza:

-- No dramatizar demasiado sobre teoría y práctica, e identificar la
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práctica docente con la aplicación de conocimientos, de todos los conocimientos.

-- Rechazar la expresión “Prácticas” y sustituirla por “la Práctica en la

Formación de...”.

-- Dar a las Prácticas tal tratamiento en el curriculum que las convierta

en el componente esencial de la formación; que estén presentes en todas las áreas.

2.7.4. 1 ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE

FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B.

La semana del 14 al 18 de Diciembre de 1981, organizado por el

Ministerio de Educación y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad

de Málaga tiene lugar en la capital malagueña el 1 ENCUENTRONACIONALDE

ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE

E.G.B., con el objetivo fundamental de iniciar un proceso de renovación pedagógica

en las Escuelas Universitarias, estableciendo cauces de comunicación.

El desarrollo de los trabajos llevados a efecto tuvieron dos partes bien

diferenciadas:

-- Informacióngeneralsobrela formacióndel profesoradode E.G. B.



515 -

-- Trabajo didáctico de los diferentes Seminarios, señalandolas

principales necesidades y líneas de cambio.

El tratamiento que ha tenido el tema de Prácticas de Enseñanza queda

ret1ejadoenel trabajopresentadopor GERVILLA (1981),quienparala elaboracióndel

mismo toma dos obras a las que ya hemos hecho amplia referencia: GIMENOy

FERNÁNDEZ (1980): La formación del profesorado de E.G.B. Análisis de la

situación española, y la obra de VV.AA. (1978): La Práctica docente.

Observación,Análisis y Evaluación. El resultado esun planteamientode reforma de

las Prácticas de Enseñanza que coincide con el presentado por GIMENO y

FERNANDEZ, si bien se propone ahora con gran énfasis la incorporación de la

microenseflanza y el uso del CCTV.

En las Conclusiones del Seminario hay un pequeño apartado reservado

a Prácticas de Enseñanza, en el que se señalan las siguientes observaciones:

-- Reforma de curriculum y Planes: necesidad de 4 años de estudios,

siendo el 40 año de Prácticas en Centros de Preescolar, E.G.B. o Educación Especial,

según especialidades.

-- Potenciar las Prácticas de Enseñanza, regulando las relaciones de las

Escuelas Universitarias de Magisterio con las Escuelas Anejas y con otros Colegios de



- 516 -

E.G.B.

-- Se sugiere que en sucesivas reuniones se aborden los siguientes temas:

Importancia de la dotación de las Escuelas y otros Centros de

E.G.B. adscritos.

Otros Centros dependientes de las Escuelas Universitarias.

CCTV.

2.7.5. II SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DE LAS ESCUELAS

UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO

Continuaba la inquietud en las Escuelas Universitarias por encontrar un

marco adecuado para la formación inicial del profesorado, y proliferaban las reuniones

de colectivos implicados en tareas de formación.

Del 19 al 21 de Abril de 1985 se celebra en Valladolid el II

SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS

DE MAGISTERIO, en el que, además de plantear reivindicaciones profesionales, se

hace un diseño del plan de formación y organización de las Escuelas Universitarias al
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objeto de que éstas cumplan verdaderamente la función que se le ha encomendado.

Naturalmentese aborda el

desgiosándose su estudio en 5 apartados<’5~:

tema de las Prácticas de Enseñanza,

1. SIGNIFICADO DE LAS PRACTICAS

-- Se parte del principio de unión teoría-práctica: las Prácticas deben

estar integradas en el currículo y no consideradas como un apéndice o complemento.

-- Se consideran las Prácticas como aplicaciónde una fundamentación

teórica/científica.

-- Son un medio de reformular esos contenidos científicos adecuándolos

a las necesidades del proceso de aprendizaje (feed-back).

-- Han de ser un instrumento de renovación de la Escuela de Magisterio

y de la E.G.B.

-- Tienen significado en cuanto ayuden a una adecuación creativa del

(15) Actas del II Seminario sobre la Reforma de lasEscuelasUniversitarias
de Magisterio. 19 a 21 de Abril de 1985. Universidad de Valladolid. Págs. 4 y ss.
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alumno a nuevas situaciones.

-- Suponen la posibilidad de investigaciónconjuntade metodologías

alternativas.

-- Son un núcleo integrador donde confluyen todos los componentes

(cultural, psicopedagógico,y de investigación) de la formación del futuro profesor.

II. ESTRUCTURA

-- Han de estar presentes a lo largo de toda la carrera de manera gradual

y progresiva, en el sentido de ir aumentando, por parte del alumno, la capacidad de

acciónen el aula.

-- Se exige

fundamentalmente dedicado a

un Cuarto Curso en la Carrera de Magisterio

las Prácticas.

-- Se considera la necesidad de que todas ellas sean tutorizadas.

-- Se distinguen dos tipos de Prácticas: Las realizadas en la Escuela

Universitaria y las realizadas en la realidad escolar. Dentro de estas últimas caben

Prácticas “puntuales” (de experiencias concretas), e “integrales” (de aplicación de un
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modelocompletoo de buenapartede él).

-- Para que las Prácticas sean efectivas se requiere la confección de un

plan concreto de Prácticas que se realizará de forma conjunta por el alumno, el profesor

de E.G .B. y por el profesor de la Escuela Universitaria.

-- Con respectoal períodofinal de Prácticas,de un año de duración,el

alumno se ha de incorporaral Colegio asumiendoresponsabilidadesprogresivamente,

pero siempre orientado y seguido desde la Escuela Universitaria.

III. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

-- Todo tipo de Centros educativos del nivel de E.G.B. deben ser lugares

de prácticas, siempre que reúnan determinados requisitos y que estén dispuestos a llevar

a cabo una labor de tutoría y de coordinación conjunta con el alumno y el profesorado

de la Escuela Universitaria.

-- La Administracióndebegarantizaqueel maestroquetengaalumnos

en Prácticas tenga un reconocimiento por su labor que le compense y permita la

realización de la tarea de tutoría. Debe ser a través de los siguientes medios:

Comomérito profesional
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Librando algunas horas de docencia

Teniendoperíodosde formaciónal respecto

Recibiendoalgunagratificacióneconómica

-- Con respectoa las EscuelasAnejas, deben mantenersecon una

finalidad concreta,estableciendoparaellasunaregulaciónespecial.

IV. RESPONSABLES

-- El profesor/tutordela EscuelaUniversita-ria,contabilizándoselecomo

horas lectivaslas dedicadasa la tareade Prácticas.

-- El ProfesordeE.G.B. del aula correspondiente.

-- Un Coordinadorde los Profesoresde E.G.B. elegidopor el Claustro

de cadaColegio.

-- Debeexistir, además,unaComisiónOrganizadorade lasPrácticas,en

la quedebenestarrepresentadoslos sectoresimplicadosen ellas:

Profesores de

Departamento).

la Escuela Universitaria (representantes de cada
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Alumnos

Profesores de E.G.B.

Un miembro de la Administración.

V. EVALUACIÓN

Universitaria, el

Ha de ser conjunta, interviniendo el ProfesorTutor de la Escuela

Profesor de E.G.B. y el alumno.

-- Se ha de evaluar toda la actividad desarrollada durante el período de

Prácticas: preparaciónprevia del proyecto a realizar, su realización y revisión

correspondiente.

-- Se ha de hacer a través de:

Fichas de observación

... Informe del Profesorde E.G.B.

Informedel Profesorde la E.U.

Trabajo final presentado por el alumno.
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2.7.6. III SEMINARIO ESTATAL DE ESCUELAS IJNIVERSIT’

MAGISTERIO.

La Escuela Universitaria de Magisterio de Temel se enc

organizar el III SEMINARIO DE ESCUELAS UNíVERSITARL

MAGISTERIO que tenía lugar en Abril de 1987.

Los trabajos giraron alrededor de 4 Ponencias:

1) “La formación permanente de los maestros’, desarrollada por

CASASVILLALTA (1988), quien analiza los criterios básicos sobre los que debe

sustentarsela formacióndel profesorado,tanto inicial comopermanente.Conrespecto

a esta última se exponen los objetivos de la misma así como las lineas de actuación

previstaspor el M.E.C.

2) ‘La investigación en las Escuelas Universi-tarias de Magisterio”,

a cargo de PEREZ JUSTE (1988). Se parte de la necesidad de que el profesorado

asumafuncionesinvestigadorasen el aula y se analizanlas exigenciaspara que las

investigaciones puedan realizarse. Se propone, por último, que las Escuelas

Universitarias de Magisterio incorporen a los Planes de Estudios objetivos relacionados

con la formación del profesorado como investigador en el aula.
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3) “La reforma de los Planes de Estudios’, presentada por GIMENO

(1988). Tras analizar el proceso de constitución y dinámica de trabajo del GRUPOXV,

se plantean alternativas a la formación de profesores de Preescolar, Primaria y

Secundaria en España.

4) “El futuro de las Escuelasde Magisterio en la nueva estructura
aníversitaria” desarrollada RODRÍGUEZ y PINTO (1988), quienes hacen

por

referencia a las tendencias actuales sobre formación de profesores y analizan las

opiniones de profesores y alumnos de Escuelas de Magisterio para, finalmente,

proponer un Plan de Estudios:

-- A largo plazo se propone una Carrera de 5 años, 3 de ellos para la

formación académicay 2 para la formaciónprofesional.Finalizadosestos5 años, los

profesorespasarána los ColegiosPúblicos,dondebajo la vigilancia de los profesores

responsablesde la formación inicial haránunasprácticasguiadasa lo largo de dos

cursos.

-- A corto plazosepropone una Carrera de 4 cursos: 3 de ellos teórico-

prácticos, y 1 práctico-teórico, más 2 años de Prácticas de Inducción. La unión entre

teoría y práctica debe ser el principio subyacente al enfoque del currículo y debe

resaltarse decisivamente la práctica docente en Escuelas de E. G. B., para lo cual es

imprescindible vincular a los maestros y Colegios de Prácticas con la formación inicial.
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Las Prácticas se realizarán, bien durante 2 cuatrimestres a lo largo de los 4 años o bien

durante todas las mañanas lectivas del último curso. Terminados los 4 cursos, el

profesor ingresaría en centros docentes para realizar 2 cursos de inducción o prácticas

guiadas por los responsables de la formación inicial. Al final de estos 2 cursos accedería

a las pruebas de habilitación para el funcionariado.

De las Comunicaciones presentadas, reseñamos las que inciden en el

estudio de las Prácticas de Enseñanza:

— “Líneas de investigación derivadas de estudios históricos de

Instituciones Normalistas: Uncampo específico de trabajo de las Escuelas Universitarias

del Profesorado de E.G.B”, de SEGOVIAy otros (1988). Es una interesante aportación

de cara a futuras investigaciones sobre Escuelas de Magisterio. El gran número de

estudios históricos sobre instituciones de formación de maestros realizados hasta el

momento puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones en tomo a 5

núcleos:

1) Evolución histórica de las institucionesde formación de maestros.

2) Trayectoria y perfiles profesionales de profesores normalistas.

3) Modelos históricos de enseñanzade las diferentes materias del

currículo.
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4) Interrelaciones entre Historia de la Ciencia e Historia de la

Educación.

5) Evolución en el ámbito regional de los conocimientos científicos.

-- “Estudio histórico-legislativo de las Prácticas de Enseñanza”, de

VICEN FERRANDO(1988). Es un rápido recorrido histórico analizando el papel que

han desempeñado las Prácticas de Enseñanza en la formación de los maestros, y la

funciónde las EscuelasAnejas.

-- “Los Colegios de Prácticas en la formación de Maestros de Educación

Básica”, de PEREZSERRANO(1988). Se analizan los tipos de centros de Prácticas,

así como las condiciones que deben reunir para llevar a cabo una cualificada

preparaciónde maestros.Se toman en consideraciónlas opiniones de los sectores

implicados en la formación práctica y se concluye proponiendo que:

Se realicen Prácticas en Colegios durante períodos amplios e intensos

guiadosy controladospor expertos.

Se incremente la coordinación y colaboración entre los Centros

responsables de la formación teórica y práctica.

Se reconozcan como Colegios de Prácticas a todos aquellos que
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quieraninvolucraseen estatareaformativa, siempreque reúnanlos requisitos

de disponer de personal cualificado y de un Coordinador que se responsabilice

de la tarea de orientar a practicantes y colaboradores.

-- ‘La práctica docente de los profesores de las Escuelas de Magisterio”,

de ORAMAS(1988). Se trata de una propuesta de inserción en la práctica de E.G.B.

del profesoradode las Escuelas de Magisterio, fundamentalmente aquéllos que tienen

a su cargolas materiasprofesionales.Consistiríaen que cada5 añosestosprofesores,

liberadosde sus tareasen las Escuelasde Magisterio, se integraranen Centrosde

E.G.B. practicando los aspectos básicos de la enseñanza, recogiendo experiencias e

investigando cuestiones relacionadas con su tarea docente.

-- “Las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G. B. y las Escuelas

Anejas. Consideracionessobre sus relaciones”, de MONTENEGRO y TEJEDOR

(1988). Se parte de un análisis detallado de las relaciones entre Escuelas de Magisterio

y Escuelas Anejas desde un punto de vista histórico, para desembocar en la

consideraciónde la problemáticaactual.

Vamos a señalar, por último, un grupo de Comunicacionesque nos

describen experiencias concretas que se están desarrollando en diferentes Escuelas de

Magisterio dentro de sus respectivos Planes de Prácticas de Enseñanza:
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-- “Las Prácticas de Enseñanza en la formación de maestros”, de

GORDORODRÍGUEZ(1988). Se describe críticamente el Plan de Prácticas de

Enseñanza de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cheste (Valencia).

-- “Experiencia de remodelación de Prácticas Escolares en la Escuela

Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Huesca”, de VICEN y MORENO(1988).

Se expone la experiencia llevada a cabo en la Escuela de Magisterio de Huesca durante

el Curso 1986-87, consistente en:

Descentralizar las Prácticas, de forma que se realicen en Centros

Escolares rurales o urbanos de las modalidades existentes.

Dedicación exclusiva a la actividad de Prácticas.

Total integración del alumno en la comunidad escolar

-- “Los proyectos didácticos en Colegios de E.G.B. Una alternativa

complementaria al sistema de Prácticas”, de SENENT(1988). Se trata de una

experiencia desarrollada en la Escuela de Magisterio “Edetania” de Godella (Valencia),

consistente en la realización de Proyectos Didácticos en los Colegios de Prácticas como

complemento formativo del Período de Prácticas.
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-- “Experiencia del Curso 1986-87 para la Asignatura de Prácticas de

Enseñanza en la Escuela Universitaria del Profesorado de E. G. B. de Castellón”, de

PEREZSERRANOy RÍOS GARCÍA(1988). Se describe un modelo de Prácticas de

Enseñanza que pretende mantener el contacto del alumno con el Centro de E.G.B.

durante todo un curso académico, para conseguir una mayor inserción en la realidad

escolar.

“Incidencia de las Prácticas de Enseñanza en un modelo de

colaboración entre la formación inicial y la formación permanente”, de SENENTy

POZO(1988). Presentan los autores un plan concreto que implica a los Claustros de

Profesores en los programas de Prácticas, a la vez que involucra a la Escuela

Universitaria en los planes de perfeccionamiento del profesorado de E.G.B. en activo,

haciendo que el alumno sustituya durante una mañana completa al profesor de E.G.B.

-- “El aprendizaje de la práctica docente. La experiencia de la Escola de

Mestres Sant Cugat”, de VILLANUEVA (1988). Se presentan los distintos métodos

empleados en la Escuela de Magisterio de Sant Cugat para el aprendizaje de la práctica

docente: las prácticas escolares, las experiencias de didáctica en las aulas de E.G.B. y

la colaboración en la formación permanente institucional.

-- “El Colegio Público de Prácticas Anejo a la Escuela Universitaria del

Profesorado de E.G.B. de las Palmas. Tres años de Historia’t, de FONTAN
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MONTESINOS(1988). Se describe la situación de la Escuela Aneja y se propone una

coordinación con la Escuela de Magisterio.

Finalizamos este punto recogiendo las

Prácticas de Enseñanza y bajo el epígrafe “HACIA

PRACTICAS DE ENSEÑANZA” frieron aprobadas

SeminarioEstatal<tt

CONCLUSIONESque sobre

UNA REFORMADE LAS

en la Clausura de este III

Seconstatala importanciade las Prácticascomo eje vertebradorde la

formacióninicial en la relación teoría-práctica,indispensableen unacarrera docente.

Se asumen las conclusionesdel JI Seminario, en lo que a este tema se refiere.

insistiendoen:

-- Considerarfundamental la estrechacolaboración entre las Escuelas

Universitarias de Magisterio y los Colegios de E. G.fi., instando a la

Administraciónal reconocimientode esta relación y de las compensaciones

oportunaspara los maestroso Centrosque acojan alumnosen Prácticas.

-- Estimarnecesarioquelas Prácticasdocentesserealicena lo largo de

(16) “Hacia una Reforma de las Prácticas de Enseñanza”. Actas del III Seminario
Estatal de Escuelas Universitarias de Magisterio, en REVISTA
INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL PROFESORADO. N0 2. Ed.
Universidad de Zaragoza. Teruel. 1988. Pág. 475.
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toda la carrera, integradasen cada unode los cursos.

-- Esfundamentalquelas Prácticasesténorganizadasporuna Comisión

especificaen cada Centro,queintegrea todos los sectoresimplicadosen ellas.

Por último, sehaceunainvitacióna la reflexiónsobrealgunascuestiones

pendientes:

-- Seguimientode las Prácticaspor partede los profesorestutores,en el

que deberíanestarimplicadostodos los profesoresde cadaCentro.

-- Criterios de evaluacióny calificaciónfinal.

-- Homologaciónde los diferentesPlanesde Prácticas.

23.7. IV SEMINARIO ESTATAL DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE

MAGISTERIO.

Dos añosdespuésde habersecelebradoel III SEMINARIO ESTATAL

DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO, tenía lugar el IV. Era en

1989, en Soria, cuando de nuevo acudíaa la cita el colectivo de Escuelasde

Magisterio.La situaciónquesevivía eracrítica: la recienteaperturadel debatepúblico
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en tomo al informe Técnicosobrelos Títulosy lasdirectricesgeneralesde los

Planes de Estudio para la Formación del Profesoradode los niveles no

universitaños era un acontecimientode extraordinariaimportancia de cara a la

definición de la identidady de la función social de las Escuelasde Magisteriocomo

CentrosUniversitariosencargadosde la formacióndel profesorado.

Al mismotiempoel M.E.C. habíasometidoadebatepúblicosuProyecto

de Reformade las Enseñanzasno Universitarias,quetambiénincidía directamenteen

el futuro de las Escuelasde Magisterio.

Ante estatesitura,era clarala temáticaquepreocupabaa los asistentes

a este IV Seminario,de maneraque el programase orienté, fundamentalmente,a

analizarestaproblemática.No obstante,hubo tiempo tambiénparapresentaralgunos

trabajossobrePrácticasde Enseñanzaque reseñamosseguidamente:

-- “La evaluaciónde las Prácticasde Enseñanzaen los Centrosde

E.G.B.’, de CASANOVA y MORAL (1989). Ante la diffcil tarea de evaluara los

alumnos en Prácticas, los autores presentanun interesantey útil documentode

seguimientoevaluativoquebásicamenteconsisteenunaescalade observaciónsobre20

rasgoscaracterísticosde Ja función docente,agrupadosen 4 áreas:
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Característicaspersonalesdel practicante.

Actividad docente.

... Relacióncon el alumnado.

Colaboracióncon el Centroeducativo.

-- ‘Un diseñoparala investigaciónen PrácticasEscolares”,deJIMÉNEZ

y RIDRUEJO(1989). Se describeel Plande Prácticasde Enseñanzade la Escuelade

Magisteriode Soria, en el que seincluyentareasconcretasde investigaciónen el aula

de E.G.B., siguiendoel procesode : observación,recogidade datos, formulaciónde

bipétesisy, más adelante,comprobacióny conclusiones.

-- “Una investigaciónexperimentalsobre una Guía de Prácticaspara

estudiantesde Magisterio”, de MIR y otros (1989). Para conseguiruna adecuada

formación prácticano basta con enviara los alumnosa los Colegios y pedirles una

Memoriade Prácticas;esprecisoprepararcuidadosamenteunaGuíadePrácticaslo más

concretaposible y dárselaa conocer. La investigaciónque se describeseñalalos

resultadosobtenidosen Prácticaspor dos gruposde alumnos,a unode los cualesse le

había proporcionadouna Gula detalladade Prácticasy al otro no. El éxito fue

claramentesuperioren el primero.

-- “Las Prácticasde Enseñanza,factor de renovacióncurricular de la

formación inicial del profesorado”, del GRUPO DE EDUCACIÓN DE LA
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (1989). Se describeuna investig

Escuelade Magisteriode Córdoba,dividida en tresamplios campos

Modeloseducativossubyacentesen los Centrosdc

Experimentacióndemodelosdeinnovaciónmetodológi

de la realidaddetectada.

Repercusión,en la personalidaddel alumno (autoconcepi

autoestima),de los modelossubyacentes.

-- “Experienciade Prácticasen GuarderíasInfantiles: Una alternativaa

las Prácticasen el cuniculo de los futuros Diplomados en Educación Infantil y

Primaria,OpciónEducaciónInfantil”, deSUBIRATS (1989).La Escuelade Magisterio

de Barcelona,en un afánde formara los alumnosde la Especialidadde Preescolaren

los ámbitos que abarcarála EducaciónInfantil (0-6 años, permiteque sus alumnos

realicenlas Prácticasen dosperíodos(en 20 y 30 Cursosde la Carrera),en el primero

de los cualesasistiendoa GuarderíasInfantiles y en el segundoa Parvularios,para

conocerde forma prácticalas dosetapasde EducaciónInfantil (0-3 y 3-6).

-- “Las Prácticasdocentesen el modelo formativo de los futuros

Profesoresde Preescolar”, de GARCÍA RODRIGUEZ (1989). Se describe la
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experienciaorganizativade Prácticasde Enseñanzaen la Escuelade Magisterio de

Salamancaen la Especialidadde Preescolar.Partiendode una Guía de Prácticasy de

la cooperaciónentreprofesoresde la EscuelaUniversitariay maestros,se diseñala

tareade los alumnosde observarla realidady contrastaríacon la teoríarecibidaen la

Escuelade Magisterio-

2.7.8.LOS SIMPOSIOSSOBREPRACTICASESCOLARES.

En Septiembrede 1987, organizadopor el Departamentode Didáctica

y OrganizaciónEscolarde la Universidadde Santiagode Compostela,sedesarrollaba

en Poio (Pontevedra)el 1 SIMPOSIOSOBREPRACTICASESCOLARES.No se

trataba de abordar el tema de la formación del profesoradoen general, ni la

problemáticade las EscuelasUniversitariasde Magisterio, ni tampocolos Planesde

Estudio...,ahorapasabaa primer planoel temade las Prácticasde Enseñanza,y se

convertíaen el centrode atenciónalrededordel cual giraríantodos los trabajos.

No era la primera vez que se convocabauna reunión con el tema

específico de las Prácticas (recordemos,a título de elemplo, las PRIMERAS

JORNADASANDALUZAS DE PRÁCTICASDE ENSEÑANZA, organizadaspor el

I.C.E. de la Universidadde Málaga, que tuvieron lugar en 1982), sin embargo,es

ahora cuando, debido quizás al momento que se vivía de ansias de reforma, de

cuestionamientode la formaciónimpartidaen lasEscuelasUniversitariasde Magisterio
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y de la insatisfacciónproducidapor los resultadosde la formaciónpráctica,se iba en

buscade nuevoshorizontes,tratandode encontrarsolucioneso nuevosplanteamientos

que mejoraranel panoramaexistente.

Estuvieronpresentes,ademásde profesoresde Facultadesde Pedagogía

españolasy portuguesas,los responsablesde Prácticasde Enseñanzade la mayoríade

las Escuelasde Magisterioespañolas,y hastatal puntotuvo buenaacogidael Simposio

que dos añosmástarde, en Septiembrede 1989, tenía lugar unasegundaedicióndel

mismo (II SIMPOSIOSOBREPRACTICASESCOLARES)

Fueron muchas la horas dedicadas al tema en ambos Simposios

(Ponencias, Comunicaciones, Conferencias, Grupos de Trabajo, Paneles de

Experiencias...),y los resultadosconstituyenuna valiosa aportaciónal tema que

estamosdesarrollando,por lo cual realizaremosunasíntesisde lo tratado.

Por razonesmetodológicashemos agrupado los trabajos de ambos

Simposiosalrededorde 7 temas:

1) INVESTIGACIONESACTUALES SOBREPRÁCTICASDEENSEÑANZA

2) ESTUDIOSHISTORICOS

3)FUNDAMENTACIÓN TEÓRICADELAS PRACTICASDE ENSEÑANZA

4) RESPONSABLESDE PRÁCTICASDE ENSEÑANZA
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5) EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

6) OPINIONES DE PROFESORESY ALUMNOS

7) EXPERIENCIASCONCRETAS DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN

LAS DISTINTAS ESCUELASUNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO

1) INVESTIGACIONES ACTUALES SOBREPRACTICASDE ENSEÑANZA

VILLAR ANGULO tuvo a su cargo dos Ponencias,una en cada

Simposio: “Investigaciones actuales sobre la formación preservice” (VILLAR

ANGULO, 1988c) e “Investigacionesen curso sobreel temade Prácticas” (VILLAR

ANGULO, 1990). Ambas puedenconsiderarsecomplementariasy nos presentanlas

principaleslíneasde investigación(fundamentalmenteen EstadosUnidosy en España)

de los últimos años sobre aspectosrelacionadoscon las Prácticasde Enseñanza,

describiendosomeramentelostrabajosmásimportantesy tomandocomoreferenciapara

la clasificaciónde las investigacionesla matriz conceptualde GRIFFIN (1986).

Las investigacionesseagrupanalrededorde estostemas:

Característicasde los sujetos(alumnos,tutoresy supervisores)-

-- Interacciones

-- Estructuray contenidosdel programa

-- Socialización
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— Influenciascontextuales

-- Nuevosroles

-- Estudiosde casos.

Por último, nos señalaVILLAR ANGULO las tendenciascon carácter

prospectivo,en la investigaciónsobreestostemas:

-- Expertosy novicios

-- Formaciónde formadores

-- Inducciónprofesional

-- Admisión de alumnos

-- Tendenciashaciaun cambio formativo.

En definitiva, con estas intervencionesnos pone al corriente de las

últimas novedadesacercade la formaciónpráctica.

2) ESTUDIOSHISTÓRICOS

Con el título de “Pasado, presentey futuro de las Prácticasde

Enseñanza”,POZO(1988)presentauna PonenciaenJaquehaceun recorridohistórico

analizandolo que han sido las Prácticasde Enseñanzaen el contextoespañol.
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3) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA

Al igual que VILLAR ANGULO, también participan en ambos

Simposios los profesoresZABALZA y MONTERO, tratando de aportar nuevos

enfoquesal estudioteórico de las Prácticasde Enseñanza.

ZABALZA presentalas Ponencias“La práctica, el práctico y las

prácticasen la definición de la enseñanzay del trabajoprofesionalde los profesores”

(ZABALZA, 1988)y “Teoríade las Prácticas”(ZABALZA, 1990). En la primerade

ellas considerala enseñanzacomoacción, como acciónreflexiva y comomanejode

dilemasprácticos.Las consecuenciasqueextraede caraa la formaciónde profesores

arrancande la necesidadde tenerpresentelas Prácticasen contextosreales,puesni el

“sabersobre” ni el “sabercómo” soncapacesde generarel “saberpráctico”.

Proponeun currículoepistemológicointegradopor cuatromomentos:

el sabergeneral,el sabersobre la práctica,el hacerprácticoy la reflexión sobre la

acción. Paraesecurrículo, el modelometodológicoadecuadodeberáestarorientadoa

la potenciaciónde hábitosdereflexión y estarbasadoen un aprendizajecrítico. Señala,

porUltimo, la convenienciade saturardecomponentesprácticoslosplanesdeformación

de profesores.

En cuanto a su segunda intervención, realiza unas precisiones
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conceptualesdistinguiendo“las prácticas”y “la práctica”, parapasara continuacióna

analizar las Prácticascomo momento de “aprendizaje experiencial” y finalizar

describiendoel modelode Prácticasde la Universidadde Santiago.

Por su parte, MONTERO, en suprimera Ponencia,“Las Prácticasde

Enseñanzaen la formación inicial del profesorado:sentidocurricular y profesional”

(MONTERO, 1988),partede un enfoquede la formación del profesoradocomoun

procesode socialización,en el cual las Prácticasdebensituarsedentrodel problemade

la relaciónteoría-práctica.Consideraquelas Prácticasson apriorísticamentesituaciones

válidasparael aprendizajeprofesional,perono lo son independientementedel análisis

de susefectos.

Conel título de “Modelos de Prácticas:Modelo implícito de Prácticas

que revelanlos actualesprogramasde formacióninicial del profesorado”(MONTERO,

1990) analizalos factorescomunesa los planesde diferentesEscuelasy los sintetizaen

los siguientespuntos:

-- Explicitaciónde funciones/objetivos.

-- Temporalización.

-- Estructuraen fases.

-- Tareasa realizarpor el alumno.

-- RelacionesUniversidad-Colegiosde Prácticas.
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-- Evaluación.

-- Personasresponsablesde las Prácticas.

FinalizaMONTERO exponiendolas creenciasy olvidos que, derivados

de esaconcepciónsobre las Prácticasde Enseñanza,subyacenen los responsablesde

las mismas:

-- A mayorduraciónde las Prácticas,mejoresprofesoresformados.

-- Influencia decisiva del maestro sobre el practicante (el

aprendizajeprofesionalconsisteen la imitación de profesores

experimentados).

-- La prácticaes aplicación de la teoría, por ello debe sucedería

temporalmente.

-- Se olvida que los efectos beneficiososde las Prácticasson

limitados.

-- Se olvida, así mismo, que las Prácticasson una ocasiónpara

revivir la cultura latente fruto de las experienciaspreviasa la

formación inicial.
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Otra aportaciónal estudio teórico de las Prácticasde Enseñanzaes la

Ponenciade BENEJAM(1988): “Modelosde Prácticasen la formaciónde profesores”,

enla queanalizalosprincipalesmodelosde formación: el culturalista,el técnicobasado

en la adquisiciónde competencias,el modelo humanista,y finaliza con el modelo

basadoen el análisiscrítico, por el que claramentesedecanta.

En cuanto a Comunicacionespresentadas,destacamoslos siguientes

trabajos:

-- “El proceso de aprendizajeen la acción educativacomo proceso

epistemológicodel educador:aprendizajesa realizarpor ésteen el senode un grupo

queabordaunaaccióntransformadora”,de ORCASITAS (1988).Seanalizala variedad

de aprendizajesbásicosqueobtieneel profesoren formacióndurantesusPrácticas.

la formación

necesidadde

por la teoría,

añadiendoun

-- “Los procesosreflexivos,mecanismodeintegraciónpráctica-teoríaen

de profesores”,de BLAZQUEZ (1990). Se aborda, una vez más, la

conexionarteoríay práctica.Nos apuntael autorque seaprendeno sólo

ni tampocoúnicamentepor la práctica, sino que conjuntandoambasy

procesode reflexión podemostenerla clave de la formaciónpráctica.

-- “Las Prácticascomo experienciaactiva para aprendera enseñar.

¿Cómo lograr las competenciasdocentesgeneralesdel Profesor de E.G B.?”, de
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FONTAN (1990). Se trata de una reflexión sobre el modelo de “profesor como

técnico”, por el que se decanta la autora, tomando como punto de partida las

aportacionesde Alíen, Ryany Flanders.

4) RESPONSABLESDE PRÁCTICASDE ENSEÑANZA

Sin duda,losprincipalesresponsablesde las Prácticasde Enseñanzason:

por partede la EscuelaUniversitariael Coordinadorde Prácticas,y en el Colegio de

Prácticasel maestro-tutorde cadaalumnopracticante.Puesbien, a estasdosfigurasse

dedicanlos trabajosaportadosporNIETO (1988): “Funcionesy perfil del Coordinador

de Prácticasde Enseñanza”y PEREZSERRANO (l988a): “El maestro-tutoren las

Prácticasde Enseñanza”-

En el primero de ellos, se haceun análisisde la tareadel Coordinador

de Prácticasen la planificación,seguimientoy evaluaciónde las mismas,y se apuntan

las característicasque dicha personadebereunir, tanto en su aspectode formación

académico-profesionalcomoen susfacetaspersonales.

El segundotrabajo toma como referenciaun cuestionariopasadoa

alumnosen Prácticasy a maestros,y señalalas funcionesquedeberíanrealizarestos

últimos dentrode la tareade formar prácticamenteal profesorado.
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5) EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Sonvarios los trabajossobreevaluaciónde las Prácticasde Enseñanza

presentadosen estosSimposios.

Señalamos,en primer lugar, la Ponenciade MOLINA (1990),en la que

presentaun modelo de evaluacióncuya elaboracióndebecontar con el consensode

todoslos agentesimplicadosen las Prácticasy debecontemplarlos siguientesaspectos:

análisisde la tarea,planparala obtenciónde información,planparael informe de los

resultadosy plan para la administracióndel estudio.Considerala función evaluadora

de las Prácticasdesdetresópticas:la del profesorsupervisor,la del maestroy la del

propio alumnoen Prácticas.Finalizaapuntandounasorientacionesparallevar a efecto

la evaluación,que deberáser continuay deberánestar implicados en ella todos los

sectorescon responsabilidaden la formaciónpráctica.

Además de esta Ponencia,merecennuestraatención las siguientes

Comunicaciones:

-- “Dos instrumentosen el intento de evaluaciónde Prácticasde

Enseñanza”,dc COROMINAS (1990).El autorpretendefacilitar la tareade evaluación

presentandodosdocumentos:el primerode ellos consisteen unaGuíade Observación

que contemplalos aspectosde: preparación,desarrollode la actividad (contenidos,
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procesometodológico,comunicación,motivación,individualización/socialización,uso

de recursos) y estilo docente. El segundo documento es una ficha para ser

cumplimentadapor el maestro,en la quese solicitan informesacercade asistenciay

puntualidad,personalidady cualidadesdocentes,cooperacióncon el maestroy con el

centro,y habilidadesdocentes.

-- “Una propuestade seguimientode Prácticas”,de ALONSO y otros

(1990).Paralosautores,elseguimientodePrácticasconilevadosfacetas:el seguimiento

de la formacióndel alumno(a nivel de informaciónque adquierey de experienciasque

incorpora)y seguimientode la satisfaccióndel alumno a lo largo de las Prácticas.

Señalanlas fasesquedebecontemplarel períodode Prácticasy analizanel papelde los

agentesintervinientes,confiriendounaimportanciadecisivaalas reunionesa distintos

nivelesy a las entrevistas.

-- “Sistemade categoríaspara los protocolos de las entrevistasde

recuerdo estimulado”, de BRAVO (1988). Se hace un estudio de las principales

categonas para codificar las entrevistas realizadas a alumnos en Prácticas,

clasificándolasen los siguientesapanados:

... Tiposde decisión

• . Asuntosinstructivos

Fuentesde información

... Concienciadel profesor.
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6) OPINIONES DE PROFESORESY ALUMNOS

Son varias las Comunicacionesen las que se analizanlas Prácticasde

Enseñanzapartiendode consultasrealizadasaprofesoresy aalumnosen Prácticas:Son

las aportacionesde CEBREIRO (1988), LOSCERTALES (1988), RAMOS (1990),

MIÑAN (1990), PRADO (1990) y RODRÍGUEZ (1990).

En general,el procesoseguidoen todos ellosha sido la elaboraciónde

un Cuestionariomáso menosabierto, en el quese pedíael parecerde los maestroso

de los practicantessobredistintosaspectosde las Prácticasde Enseñanza.

La tabulaciónde los resultadosofrecíadatos muy similaresentreunos

trabajosy otros. Hemossintetizadolas diversasrespuestasy hemosconfeccionadoel

siguienteinventarioseñalandoaquellosaspectosmássignificativos:

-- Dicotomíaentreteoríay práctica.

-- Falta de explicitación de finalidadesy funciones de las Prácticasde

Enseñanza.

-- Escasaconexión entre las prácticas desarrolladasen las Escuelasde

Magisterioy las realizadasen los Colegios.

-- Formaciónprevia inadecuada.

-- Períodoinsuficiente.
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-- Experienciasinsuficientes.

Falta de recursosen los practicantesporque no les han dotadode ellos

en la Escuelade Magisterio.

-- No se facilita al alumno un modelo de actuación.

-- Dificultades para conocer al niño desde el punto de vista

psicopedagógico.

-- Papelnegativodel maestro,por su actitudde indiferencia.

-- Comoobjetivosde las Prácticas,percibidospor los alumnos,seseñalan:

Observarla realidaddocente

Observara los alumnos

Motivar

Acercarsea los alumnos

Aprenderde profesoresy alumnos.

-- Faltade autonomíaparaensayarun modelo propio (obligatoriedadde

adecuaciónal estilo del maestro).

-- Impotenciaantela indisciplina.

-- Depresióny tristeza.

-- Desinterésen los niños.

-- Aumentode las preocupacionesduranteel períodode Prácticas.

-- Sistemade evaluacióninadecuado.

Profesoradode la Escuelade Magisterio poco preparadopara formar

prácticamente.
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-- Escasasrelacionesentre la Escuelade Magisterio y los Colegios de

Prácticas.

-- Comoaspectospositivos:

Afecto

• Progresoy realización

Conexióncon los niños

... Aprenderde profesoresy alumnos

• .. Superarla timidez

A pesarde estosaspectosfavorables,el balancefinal sobrela situación

actual de las Prácticasde Enseñanzaresultaclaramentenegativoy sedemandadesde

todos los sectoresuna renovacióna fondo.

7)EXPERIENCIASCONCRETASDE PRÁCTICASDE ENSEÑANZAEN LAS

DISTINTAS ESCUELASUNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO

Es ésta la temática que ha sido abordada por mayor número de

intervinientesen los dos Simposios.Contabilizamoscercade unatreintenade trabajos,

de los cuales la mayor parteviene a describirel Plan de Prácticasde su respectiva

Escuela,con las innovacionesque seestánincorporandoo conlas investigacionesque

estánrealizando.
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Sintetizamoslastemáticastratadas,agrupándolasenlossiguientespuntos:

-- Experienciasdetrabajointerdisciplinarcon las Prácticasde Enseñanza

como eje fundamentaldel trabajo, y distribución de las Prácticasa lo largo de los 3

Cursos.

-- Experiencia de combinar teoría psicopedagógicacon la práctica

escolar, mediante exposicionesteóricas, debates,visitas a escuelas,estanciasen

Escuelasde la Naturaleza,proyecciónde videos y filmes, talleres, conferencias,

trabajosen equipo...

-- Experienciasde PrácticasdePedagogíaHospitalaria,realizadasen las

aulasde los hospitalesparaatendera los niños ingresados.

-- Conveniosde adscripciónde Colegiosde PrácticasadistintasEscuelas

de Magisterio,en los que seconfiguranlas funcionesa desempeñarpor estosCentros

y su profesorado.

-- Preparaciónprevia a la incorporacióna los Colegios medianteun

Cursillo intensivo centradoen técnicasde observaciónde la realidadescolary en

orientara los alumnossobrelos pormenoresde su tareaa rea]izardurantelas Prácticas.
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-- ExperienciadePrácticasde Enseñanzaduranteun Cursocompletopara

un grupode alumnosquecompaginaránestaformaciónprácticaconel cursoteóricoen

la EscuelaUniversitaria.

-- Distintasexperienciascomplementariasa lasPrácticasde Enseñanza,

talescomosesionesde microenseñanzay utilización del CCTV.

-- Elaboraciónde un inventariode creenciasdelprofesora travésde las

respuestasa un cuestionarioofrecidaspor un grupo de alumnosantesy despuésde la

realizaciónde las Prácticas.

-- Experienciasde evaluacióncontinuade las Prácticasde Enseñanza

(evaluacióninicial, seguimientoy evaluaciónfmal) conayudadeentrevistas,reuniones

y trabajo coordinadode todos los sectoresimplicadosen las Prácticas.

-- Experienciasde análisis de las Prácticas a través del lenguaje

metafóricocon que los practicantesdescribensu períodode Prácticas.

Magisterioy los

experimentación.

Propuestasde trabajosconcretosa realizar por los estudiantesde

Colegiosde Prácticasmedianteproyectosconjuntos,seminariosde
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-- Diseñodeformación inicial y formacióncontinuaen estrecharelación

a travésde las Prácticasde Enseñanza.

Proyectode adecuaciónde los programasde todaslas asignaturasen

función de las Prácticasde Enseñanza

Experienciasdiversasde tutoríay supervisión.

En conclusión, hemos de significar la rica aportación de los dos

SIMPOSIOSSOBRE PRACTICAS ESCOLARES,constatando:el gran número de

investigacionesen cursosobreel tema “Prácticas”; la situaciónde penuriaen que se

encuentranlas Prácticasde Enseñanza,denunciadapor todos los sectoresinvolucrados

en suproceso;y por último la preocupaciónde renovaciónpatenteen las Escuelasde

Magisterio, tratandode encontrarla “piedra filosofal” que soluciones,de una vez por

todas, la problemáticade la formaciónprácticade los maestros-

2.8.- LA L.O.GS.E.Y LAS PRACTICASDE ENSENANZA.

La Ley Generalde Educaciónde 1970 supusoun importanterevulsivo

en la sociedadespañola.Era unareforma quevenía haciéndosenecesariadesdehacía

décadasy que, sin embargo,no se acometió hasta ese momento. Dio respuestaa

muchosintenoganteseducativosy aportéun nuevomodelode sistemaeducativoque
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constituyóun notableavanceen la educaciónespañola.

Bien esciertoque el ministro de estaReforma,Villar Palasí,teníaunos

propósitos más ambiciosos que, sin embargo, no logró llevar a efecto debido

fundamentalmentea los recortespresupuestariosimpuestospor la situaciónespañolade

aquel entonces.

Si esta Ley fue consideradainicialmente como progresista,pronto

comenzarona detectarsefallas importantesqueobligarona introducir modificaciones

y reformasconobjeto de adecuaríaa las necesidadesdel momento.Si a ello unimosel

cambiopolítico iniciado 5 añosdespuésde su promulgación,pasandoa un sistema

democrático,posibilitandola participaciónde todoslos sectoresideológicosy sociales,

y aprobandopor sufragiouniversaluna Constitución,nos encontramoscon que sin

habertranscurridolos 10 añosprevistospara la total implantaciónde la L.G.E., ya se

estabademandandootra reforma.

Comenzaronlos trabajosencaminadosaesteobjetivoy desembocaronen

la publicación, en 1987, de un documento: “Proyecto para la reforma de la

enseñanza.Propuestaparadebate”(M.E.C., 1987), cuya finalidad era sometera

estudiode losdiversossectoreslas nuevaslíneasqueel 34.E . C. proponíaparareformar

nuevamentela educaciónespañola.
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Como resultadode estos estudios,sale a la luz, en 1989, el “Libro

Blanco para la Reformadel SistemaEducativo”, que suponíaunamayor concreción

respecto al documentoanterior, y que marcabalas directrices que, tras pequeñas

modificaciones, quedarían plasmadas en una Ley Orgánica: la LEY DE

ORDENACIONGENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, Ley 1/1990 de 3 de

Octubre~’7~.

Esta Ley viene a señalamosel contexto concreto en que el maestro

españoldeberádesarrollarsu actividadprofesional,esdecir, la EducaciónInfantil y la

EducaciónPrimaria. Son éstos los dos primerosniveles educativossobre los que se

asientanlas Enseñanzasde RégimenGeneralque establecela L.OX1.S.E.t1~

Por ‘Mucación Infantil’ seentiendela formaciónquese proporciona

al niño hasta los 6-7 años, en que comienza, según los países, la escolaridad

obligatoria. Se emplea,primero, en sentidoamplio, comola formacióngeneralmente

familiar, destinadaal niño desdesunacimientohastaque comienzaa ir a la escuela;y

segundo,comola educacióninstitucionalizadaque seproporcionaal niño durantelos

primerosañosde suvida. El términoes impreciso,yaqueseextiendedesdela acción

difusade la familia y el entornodel niño hastala acciónsistemáticae institucionalizada

de los centroseducativos.

(17) B.O.E, de 4 de Octubrede 1990.

(18) Ley Orgánica1/1990, de 3 de octubre,de OrdenaciónGeneraldel Sistema
Educativo.B.O.E. de 4 de Octubrede 1990.
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El SistemaEducativoEspañolcontemplala EducaciónInfantil comouna

etapade escolaridadno obligatoriaqueabarcadesdelos 0 hastalos 6 años,dividida en

dos Ciclos (0-3 y 3-6), y le confiere un indudable interésdesdeel punto de vista

educativo, ya que es en estos primeros años cuando se configuran las bases del

desarrollopsicológicode la persona.Su objetivo es contribuir al desarrolla físico,

intelectual,afectivo, socialy moral de los niños. Los contenidospropiosde estaetapa

seorganizanen áreasquesecorrespondencon los ámbitospropiosde la experienciay

desarrollo infantiles, y se abordana través de actividadesglobalizadasque tengan

interésy significado para el niño. Respectoa la metodología,está basadaen las

experiencias,las actividadesy el juego, en un ambientede afectoy confianza.

La fuerzaque ha ido cobrandoen la mayoríade los paisesla educación

sistematizadadesdeedadesmuy tempranas,anterioresala tradicionaleducaciónbásica

o enseñanzaprimaria obligatoria, ha llevado a la proliferación de estudios

psicopedagógicossobreestaetapade educacióninfantil y ha contribuidoal relevante

protagonismoque tiene en la actualidad.

La denominaciónde “EducaciónPreescolar” ( o “preprimaria”) que

recibió desde sus comienzoseste tipo de educación, dio lugar a que algunos

interpretaranquesetratabade una etapaeducativasupeditadaa la “EducaciónEscolar”,

en el sentidode prepararal niño para su entraday éxito en la Escuela.La actual

denominaciónde “EducaciónInfantil” quizásayudemása contemplarlacomounaetapa
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con total entidad, orientadaa lograr una progresivamaduraciónde las facultades

infantiles, de tal maneraque aunqueno existiera la “Educación Escolar”, tendría

verdaderosentidopor sí misma.

Por “EducaciónPrimaria”seentiendeunaetapabásicadela educación

que es: bien un ciclo autónomo de distinta duración según el país, bien una parte de

un ciclo más largo de educación general. La Educación Primaria puede conducir a

otras clases de educación postprimaria. secundaria ono, o en algunos casos, al mundo

del trabajo. No corresponde necesariamente ni se equipara al período de escolaridad

obligatoria (GARCíA GARRIDO, 1988; pág. 14).

La EducaciónPrimaria quedaconfigurada, en el Sistema Educativo

Español,dentrode la EducaciónBásicay con los atributosde obligatoria y gratuita.

Abarca 6 cursos académicos,desdelos 6 a los 12 añosde edad, y su finalidad es

proporcionaratodos los niñosunaeducacióncomúnquehagaposiblela adquisiciónde

los elementosbásicosculturales, los aprendizajesrelativos a la expresiónoral, a la

lectura, a la escrituray al cálculoaritmético,asícomo a unaprogresivaautonomíade

acción en su medio. La metodologíaseorientaráal desarrollogeneraldel alumno,

integrandosusdistintasexperienciasy aprendizajes,y la enseñanzatendráun carácter

personaly se adaptaráa los distintos ritmos de aprendizajede cadaniño.

Considerarestaetapaeducativadentrode la educaciónbásica,suponeque
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su misión es la de asegurarlas bases,los fundamentosformativos.Dar a un individuo

una formación y una instruccióno enseñanzabásicaimplica quepuedadisponerde

conocimientos,actitudesy aptitudesde baseque le asegurenun aprendizajeeficiente

en toda situación nueva o cambiante.Para el CONSEJO DE EUROPA (1988) la

educaciónbásicao fundamentalsignificaal menosla adquisiciónde todaslas aptitudes

necesariaspara la vida, seguidasde un equipamientode baseal nivel del pensamiento

y de la persona.Por una parteel saber,que se ajusta más a conocimientosde

fenómenosesencialesde la vida y de la sociedad(y de sus interrelaciones)que a

conocimientospuntualesy memorísticos.El saber-hacer”componeigualmenteeste

equipamiento,no sobre la forma de técnicasde aplicaciónespecífica,sino sobre la

forma de estrategiasde pensamiento,de resoluciónde problemasy de técnicasde

comunicación,de trabajoengrupoy de aprendizaje.Y, por último, el saber-seCen

igualdadde condiciones,sobre la forma de actitudesadaptadasa las realidades,al

medio ambiente,a la sociedad,al Estado,a la tecnologíay así mismo.

Este es, pues, el escenariode la reformaemanadade la L.O.G.S.E.,

cuyo Título IV sededicaíntegramentea la calidadde la enseñanza,señalandocomo

prioritaria la atenciónal conjuntode factoresque la favorezcany la mejoren.

Esteobjetivo de calidadse insertadentrode la idea de una “pedagogía

del éxito”, preconizadapor el CONSEJODE EUROPA (1988; pág. 36), que la

considerainspiradaen los idealesde igualdady solidaridady la articulaestrechamente
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con la ideade que cadaniño puedeaccedera un nivel específicode dominio, a través

de unadiferenciacióndemétodosy técnicasde enseñanzapedagógicas.La escuelatiene

comomisión prioritaria la de favorecerel éxito de cadaalumno,esdecir, de valorar

y desarrollarlas capacidadesindividualesde cadauno, para lo cual le debeasegurarel

máximo dominio de instrumentos,a fin de permitirle participar también, lo más

plenamenteposible,en la vida social bajo susdiferentesaspectos,y de prepararlepara

queasumaresponsabilidades.La razónde serde la pedagogíadel éxito, comoindicador

de calidad, esprecisamentela búsqueday promociónde una verdaderaigualdadde

oportunidades.

Estapedagogíadel éxito tieneuna claraproyecciónen el nuevomodelo

deeducaciónespecialquequedaconfiguradoen la L.O.G.S.E.bajo los principiosde

“normalizaciónde servicios”e “integraciónescolar”.El cambiofundamentalestribaen

la introduccióndel conceptode “necesidadeseducativasespeciales”:Partiendode la

premisade quetodos los alumnosprecisanalo largode suescolaridaddiversasayudas

pedagógicasde tipo personal,técnicoo material,con el objeto de asegurarel logrode

los fines generalesde la educación,las necesidadeseducativasespecialessepredican

deaquellosalumnosque,ademásy de forma complementaria,puedanprecisarotrotipo

de ayudasmenosusuales.La atenciónpuntual a alunmoscon necesidadeseducativas

especialesquedarecogidaen la reforma, disponiendoquese arbitraránlos recursos

necesariosa fin de queaquéllospuedanalcanzardentrodel mismosistemalos objetivos
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establecidoscon caráctergeneralpara todos los alumnos<’9>. Decir que un alumno

presentanecesidadeseducativasespecialesesunaforma de decirque parael logro de

los fines de la educaciónprecisadisponer de determinadasayudas pedagógicaso

servicios. De estamanera,una necesidadeducativase describeen términosde aquello

queesesencialparala consecuciónde los objetivosde la educación.

La educaciónespecialdeja de entendersecomola educaciónde un tipo

de personasy dejade centrarseen los déficits de estaspersonas.Antesbien,seentiende

comoel conjuntode recursoseducativospuestosa disposiciónde los alumnosque, en

algunoscasos podrán necesitarlosde forma temporal y, en otros, de forma más

continuadao permanente.Ello implica introducir una nueva configuración en los

centros, exigiéndolesuna organización escolarque contemple las adaptacionesy

diversificaciones curriculares necesariaspara facilitar a todos los alumnos la

consecuciónde los fines que hayanquedadoestablecidos.

Dentrode estosparámetros,pues, habráde concebirsela formacióndel

futuro maestro: una educación infantil y una educación primaria que, como

consecuenciade una nuevaforma de concebirla educaciónespecial,hande afrontarel

reto de atenderencentrosordinariosaalumnosquedemandanunarespuestadiferencial.

(19) CAPITULO V de la L.O.G.S.E.De la EducaciónEspecial.B.O.E. de 4 de
Octubrede 1990.
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El M.E.C. esconscientedel protagonismoque ha de tenerel profesor

en la reformaeducativay asílo reconoceexplícitamente(M.E.C., 1989; pág. 209): la

reforma de la ordenación, la renovación curricular, la dotación de mejores recursos

didácticos y materiales para las escuelas, las medidas, en general, de mejora del

sistema educativo, pasan a través del profesorado, como mediador esencial de la acción

educativa.

Ahorabien, para llevar afeliz términoestaempresa,el propio M.E.C.

reconoce la necesidad de un determinado perfil de profesor, que difiere

significativamentedel profesor tradicional, por másque muchasde sus cualidadesy

virtudesdebanser preservadas.El papel reservadoal profesoren el futuro es el de

organizadorde la interacciónde cadaalumno con el objeto de conocimiento,La tarea

docenteseconcibecomounamediaciónparaquetoda la actividadque se lleve a cabo

resultesignificativay estimuleel potencialde desarrollode cadauno de los alumnos

en un trabajocooperativode grupoy entreéstosy el profesorcorrespondiente.Ésteha

de serquienconcibay active el valor funcional del aprendizajede la cultura para la

vida cotidianadel alumno.

El docenteha de ser capazde reproduciruna tradición cultural, pero

tambiénde generarcontradiccionesy promoveralternativas;de facilitar a los alumnos

la integraciónde todaslas ofertasde formación internasy externasde aula; de diseñar

y organizartrabajos disciplinares e interdisciplinares,de colaborarcon el mundo
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exteriora la escuela,haciendode la experienciaeducativaunaexperienciaindividual

y, a la vez, socializadora.

El perfil de docentedeseablees el de un profesionalcapazde analizar

el contextoen quesedesarrollasu actividady de planificarla, de dar respuestaa una

sociedadcambiantey de combinarla comprensividaddeunaenseñanzaparatodos,con

las diferenciasindividuales,de modoquesesuperenlas desigualdades,perosefomente

al mismotiempo la diversidadlatenteen los sujetos.En suma,un perfil de un profesor

con autonomi~profesionaly responsableantetodos los miembros de la comunidad

interesadosen la educación.

La formacióninicial del profesordebefijarsede unamaneraespecialen

las áreaseducativasquehastaahorasehan visto desatendidasen cuantoa profesorado

específicamentecualificado, como son la educaciónmusical y plástica, la educación

física, la tecnologíao el idioma moderno.El nuevo lugar que estasáreasvienen a

ocuparen el currículo de la educaciónobligatoriabásica,y su necesariaaportacióna

los objetivosgeneralesdelasetapasdeprimariay secundaria,reclamanunapreparación

del profesoradoacordecon el papeleducativoqueestasáreasestánllamadasa cumplir.

La introduccióno ampliacióndefigurasdocentesen el sistemaeducativo,

como el profesor de apoyo para la educaciónespecial integrada, los profesores

orientadores,los asesoresde formacióny desarrollocurricular,o los profesionalesde
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los equiposinterdisciplinaresde apoyo, exige igualmenteel desarrollode programas

formativosque cualifiquena todasestaspersonaspara el desempeñode susfunciones

específicas.

Pues bien, los imperativos de esta Ley, estableciendouna nueva

concepción de la Educación Preescolar (Educación Infantil) y modificando

sustancialmentelasenseñanzasobligatorias(EducaciónPrimariay EducaciónSecundaria

Obligatoria), conlíeva una clara exigenciade replantearsela formación inicial del

profesorado.Las,hastaahoravigentes,EspecialidadesdeFilología,Cienciasy Ciencias

Humanasquedan fuera de contexto y se exige una reconversiónde los estudios

impartidosen las EscuelasUniversitariasde Magisterio.

La L.O.G.S.E.en su DisposiciónAdicional Duodécimaestableceque

deberánaprobarselas directricesy los planesde estudioscorrespondientesal Título de

Maestro(desaparecela denominaciónde Profesorde E.G.B.), lo quequedaplasmado

en el RealDecreto1440/1991de 30 de Agosto’20>,por el queseestableceel Título

Oficial de Maestro, en sus diversas Especialidades y las directrices generales propias

de los planes de estudios conducentes a su obtención. Ya habíamosseñaladoen el

Apartado 2.6. “APORTACION DEL GRUPO XV A LAS PRACTICAS DE

ENSENANZA” el decisivopapel de esteGrupo en la actual Reforma,quese pone de

manifiestoen el presenteReal Decreto.

(20) B.O.E. de II de Octubre de 1991.
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Las 7 Especialidadesintegrantesde los nuevosEstudiosde Magisterio:

-- EDUCACIÓNINFANTIL

-- EDUCACION PRIMARIA

-- LENGUA EXTRANJERA

-- EDUCACIÓN FÍSICA

-- EDUCACIÓN MUSICAL

-- EDUCACIÓN ESPECIAL

-- AUDICIÓN Y LENGUAJE

quedanestablecidasen este Real Decreto. Asimismo se determinanlas directrices

generalesde los planesde estudiosde cadauna de estasespecialidadesparaque cada

Universidad,en un plazomáximode tresaños,elaboresuspropiosplanesde estudios.

Desde finales de 1991 las distintas Universidadeshan iniciado este

proceso,habiéndoloculminadoya la mayorpartede ellas,perodesafortunadamentecon

un denominadorcomún: la carga culturalista y poco profesional que han dado al

currículo de formaciónde Maestros.Seha puestoen candelerode nuevola pugnaentre

culturalistasy didactistas,con una clara victoria de los primeros. Es cierto que las

materias troncales(de obligadainclusión en todos los planes) tienen un importante

componentedidáctico,sinembargo,el restode lasmaterias,cuyaaprobaciónharecaído

en las distintas comisionesde planes de estudios de cada Universidad, han sido
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consideradas,en su mayor parte, exclusivamentedesdeel punto de vista científico,

perdiendo, una vez más, la oportunidadde diseñaradecuadamenteunasDidácticas

Especificas.

El tratamiento que se da a las Prácticas de Enseñanza sigue la línea

diseñadapor el GRUPOXV: reciben la denominación de “PRACTICUM y se

definencomo “el conjunto integrado de prácticas de iniciación docente en el aula, a

realizar en los correspondientes niveles del sistema educativo” (especialmenteen la

enseñanzade la Lengua Extranjera, o en actividades de EducaciónFísica, o en

actividadesde EducaciónMusical, o en aulasde Integraciónde la EducaciónEspecial,

o en actividadesde reeducaciónen Audición y Lenguaje,segúnlas especialidades).

Las Prácticas deberánproporcionarasimismoel conocimiento del sistema

escolar a través del conocimiento del centro concreto como unidad organizativa en sus

distintas dimensiones yfiinciones así como de la Comunidad Educativa.

Las Areas de Conocimientoa las que se adscribenlas Prácticasde

Enseñanzasontodas lasÁreasvinculadas a lasmaterias troncales, tanto comunes como

de cada una de las Especialidades.

Conrespectoa la duraciónde las Prácticasde Enseñanza,se le asignan

32 créditospor igual en cadauna de las sieteEspecialidades.
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Hasta aquí las últimas directrices oficiales relativas a Prácticas de

Enseñanza,quevana condicionar,lógicamente,cualquierdiseñode formaciónpráctica

que preteridaabordarsedentrode estanueva reformade los Estudiosde Magisterio,

pues queda claro que los planes que se elaborendeberán,al menos, cumplir los

requisitosestablecidos:

-- OBJETIVO: Iniciación docente en los correspondientes niveles

educativos.

CONTENIDOS: Sehaceuna clara referenciaal aprendizajepráctico

de lo quepodríaconstituir un programade OrganizaciónEscolar:

El SistemaEducativo

Organizacióndel CentroEscolar

La ComunidadEducativay su participaciónen el Centro

-- DURACION: Las Prácticassedesarrollaránduranteun cuatrimestre,

que es lo quecorrespondea 32 créditos. (No suponevariaciónalgunarespectoal Plan

Experimentalde 1971).

-- ORGANIZACIÓN: Se concibe un tipo de organización colegiada,
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es decir, participandoen equipo la mayor parte de los profesoresde la Escuela

Universitaria. No sehacereferenciaalgunaa la tareade coordinaciónque en el plan

anteriorseencomendabaal profesorde Pedagogía.

La filosofía del Ministerio de Educacióny Ciencia es concebir una

formacióndel profesoradobasadaen la prácticaprofesional,lo queno quieredecirque

se rechaceuna formación teórica, sino que se intente incorporarla teoría a la acción.

Se descartauna formaciónmeramentelibresca.Paraello debepartirsede la realidad

y, desdecadarealidad,incorporarla teoríaa todo lo que constituyaunaestrategiade

formaciónen la líneade la innovación.La prácticadocenteconllevaráunareflexióndel

profesoradosobresupropia actuaciónconvenientementeiluminada desdeel aportede

los planteamientosteóricos(PRATS, 1992).

No se trata de confundir la formaciónbasadaen la prácticaprofesional

con dar recetariosde actuación: es justamentelo contrario. “Basada en la práctica

profesional”quieredecirquecualquieractividadde formacióndebellevaraparejadauna

experienciaen el aula y una reflexión del profesoradosobre su propia experiencia

docente,y en esesentidola prácticacobraunatangibilidady puedeseraprovechadaen

la mejora de las destrezasy habilidadesqueel profesortiene cadadía en su trabajo

cotidiano. Una de las líneas prioritarias serála experimentacióncurricularde unidades

curriculares desde la óptica de la investigación procesual; esta actividadconstituiráuna

de las principales bases de formación.
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3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV

La realidad de los últimos años nos muestra un panorama de Prácticas

de Enseñanza verdaderamente complelo que se caracteriza por una gran diversidad: la

organización, la temporalidad, las responsabilidades, la infraestructura..., varían de una

Universidad a otra como consecuencia de la autonomía universitaria reconocida en la

Ley de ReformaUniversitaria(L.R.U.)

Se observa, al mismo tiempo, una inquietud profesional hacia el tema de

la “Formacióndel Profesorado”que, tantopor partede la Administracióncomode los

estudiososdel mundode la educación,nosponede manifiestoquenosencontramosante

un temano resueltoqueexige atencióny soluciones.

A lo largo de los más de 20 añosde vigenciadel “Plan Experimental”

de 1971 han proliferado los estudios e investigaciones sobre “Formación del

Profesorado”y “Prácticas de Enseñanza”en Congresos,Seminarios,Encuentros,

Simposios y todo tipo de reuniones profesionales,a través de los cuales se ha

demandado,sin éxito, una reformaa fondo de la formacióndel maestroen el marco

de una carrera de cuatro años, el último de los cuales destinadoíntegramentea

“Prácticas”.

La Administración, por su parte, sensibilizada también por esta
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problemática, ha elaborado diferentes Estudios y Proyectos a través de Comisiones y

Grupos de Trabajo constituidos durante estasdosúltimas décadas.Tras vanosintentos

de reforma, la promulgación de la L.O.G.S.E. ha motivado la reestrucutración de la

formacióndelmaestro,cuyosnuevosplanesestáncomenzandoaponerseen escena.Las

“Prácticas de Enseñanza”,denominadasahora “Practicum”, reciben un tratamiento

legislativoqueno difiere significativamentede lo aportadoporel “Plan Experimental”,

si bien estareformadeja puertasabiertasa las iniciativas quepuedanemanarde cada

Universidad.

Encontraruna solución a las “Prácticasde Enseñanza”no es tarea

sencilla,tanto máscuantoquese trata de un tema en cuya organizacióny desarrollo

intervienenmuy diversasinstanciasy en el queestán implicadasmuchaspersonas:

Administración, DepartamentosUniversitarios,Centrosde Prácticas,Profesoresde

Escuelasde Magisterio, Maestros,DirectoresEscolares...El reto estaráen lograr

diseñarun ModelodePrácticasque atiendatodaslas necesidadesplanteadasy garantice

una auténticaformaciónpráctica



CAPITULO V

OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE
MAGISTERIO
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1. CONSULTA A LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO

A lo largo de los capítulos precedentes hemos desarrollado una

concepciónteoricade las Prácticasde Enseñanza,de la que podemosextraerdiversos

criterios: Prácticas como Formación (orientación en el mundo de los valores,

comportamiento en el entorno, autonomía y libertad), Prácticas como formación de

hábitos (enseñar, orientar, gobernar), Prácticas como proceso de unificación de Teoría

y Práctica educativas, Prácticas como nexo entre el saber/saber hacer/saber ser/hacer

(conocimiento/tecnologia/ética/acción).

Queremos recoger todos estos aspectos y tratar de verificar mediante la

participación de los alumnos Universitarios de Magisterio su posicionamiento ante ellos.

Pretendemos que se interroguen a sí mismos y nos ofrezcan, tras un proceso de

reflexión crítica, su visión de las Prácticas de Enseñanza. Es decir, la significación que

las Prácticas tienen en la carrera, los aspectos que les interesan especialmente y aquello

queconsideransuperfluo.Podríamosdecir que los alumnos, desde dos momentos de

reflexión, antes de las Prácticas y después de las Prácticas, se someten a una

evaluación de las mismas, cuya respuesta constituye la expresión de un modelo.

Esta consulta no pretende extraer una base de generalización de las

características de una situación, sino más bien intenta una exploración cuyos resultados

aportaránunasopinionesutilizablescomo punto de reflexión y contraste.
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INSTRUMENTO: SetratadedosEncuestasde respuestaabierta,con

11 items cada una y con idéntica temática, para ser respondidasantesy después,

respectivamente, de la realización de las Prácticas.

-- DESTINATARIOS DE LAS ENCUESTAS: Alumnos de las

Escuelas de Magisterio de Avila, Burgos,León, Palencia,Salamanca,Segovia,Soria,

Valladolid y Zamora.

-- NIVEL DE ESTUDIOS: Tercer Curso.

-- NUMERO DE ENCUESTAS ENVIADAS

• Antes de Prácticas: 1.000

... Despuésde Prácticas: 1 .000

Estenúmerode encuestassuponeun porcentajecomprendidoentreel 75

% y el 80 % del total de estudiantesde las Escuelasde Magisterioconsultadas.

-- NUMERO DE ENCUESTAS CONTESTADAS

- . Antes de Prácticas: 605

Despuésde Prácticas: 616
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El númerode encuestascontestadassuponeun 3,5 % de los 17.500

alumnosde Magisterio que finalizaron susestudiosen Españaen el curso académico

en que realizamosla consulta.

-- FECHA DE REALIZACION: Curso Académico1989-90. Hemos

de señalar la distanciatemporalque separalas fechasde realizaciónde la consultay la

actualidadpresenteen queestáen marchael procesode implantaciónde la L.O.G.S.E.

Obviamentenuestroestudioessobreaquelcontextoy porello hablamosdeEducación

Preescolary de EducaciónGeneralBásica (1~ y 2a Etapas)en lugar de Educación

Infantil, EducaciónPrimariay EducaciónSecundariaObligatoria que ha incorporado

la presentereforma.

-- PROCESO: A través de los ProfesoresCoordinadoresde Prácticas

de las diferentesEscuelasde Magisterio.
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II l’ERCUFSrA: ARTESDE PRACI!ICAS u 2’ ENCUESFA: DESPUESDE PRACTICAS

¿Qué ideas tienes de la Escuela (Colegio)
a través de la fonación recibida en la
Escuela Universitaria?

¿Qué esperas conseguirde las
para tu foritación profesional?

¿Qué orientaciones encuentras
cindibles para coienzar el
Prácticas?

Prácticas

ilás iipres—
periodo de

¿Qué opinas sobre la duracióndel periodo
de Prácticas?

¿En qué Cursos (Niveles de E.G.3.) piensas
que deberíaspracticarpara conocerla re-
alidad escolar teniendo en cuenta la du-
ración del periodo de Prácticas?

¿Qué opinassobre la dificultad de la 1’ y
2~ Etapas, respectivatente?

¿Qué te preocupaiás antetu contacto con
los niños?

¿En qué nateriao ¡atenaste hubieragus-
tado profundizar ¡ásen tu carrera,en or-
den a un éxito en la Escuela (Colegio)?

¿Qué idea has ido forjando a lo largo de
la carrera: la de Profesor—Enseñanteo la
de Maestro-Foriador?¿Por qué?

¿Qué crees que te exigirá la sociedaden

tu función docente?

¿Qué facetaspiensasque deben evaluarse

1.

2.

3.

4.

5’

6.

8.

9.

ía

11

¿Qué contraste has encontrado entrela
idea que tenias de la Escuela (Colegio) a
través de la foriiación recibidaen la Es-
cuela Universitaria, y la realidadescolar
conocidaen tus Prácticas?

¿Qué piensas que has conseguidode las
Prácticaspara tu foriaación profesional?

¿Qué orientacioneste han sido iás valio-
sas y cuálesconsideras que tehan falta-
do para co¡enzar tu periodo de Prácticas?

¿Qué opinas sobre la duración del período
de Prácticas?

¿En qué Cursos (Niveles de EG.B.) piensas
que deberíashaberpracticadopara conocer
la realidad escolar, teniendo en cuenta
la duración del periodo de Prácticas?

¿Qué opinas sobrela dificultad de la 1’ y
? Etapas,respectivaziente?

¿Que problezias de trato con los niños has
encontrado?

¿Enqué ¡ateríao ¡atenas
debería haberprofundizado
en orden a un ziayor éxito
(Colegio)?

piensasque se
en la carrera,

en la Escuela

¿Qué idea tehas forjado después de tus
Prácticas: la de Profesor—Enseñanteo la
de l4aestro—Forz¡ador?¿Por qué?

¿Qué crees que te exigirá la sociedaden
tu función docente?

¿Qué facetaspiensasque deben evaluarse
de tu actividaden Prácticas?

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

lo

11
de tu actividad en Prácticas?
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Hemos de destacarlas siguientes VARIABLES implícitas en los

diferentesitems:

-- Variable ESCUELA

PRACTICAS/ALUMNO(items 1, 2 y 3):

UNIVERSITARIA/COLEGIO DE

elaborado desde la Escuela... Concepto de “escuela”

Universitaria.

Aspectosrelativosa la escuelacomo“lugar” de Prácticas.

Expectativas que han se han creado.

Las Prácticascomoámbitoprofesional.

Principales orientaciones reivindicadas de cara a las

Prácticas.

-- Variable TEMPORALIDAD (items 4 y 5):

Duraciónde las Prácticas

Lugar (niveles/etapas)de realizaciónde las Prácticas.
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-~ Variable

-- Variable

-- Variable

-- Variable

-- Variable

EXPECTATIVAS/RECELOS(items 6 y 7):

Reflexión críticaantela situaciónespecíficade la escuela,

en sus aspectospsicológicos,pedagógicosy sociales.

Relaciónalumno de Magisterio-niño

Dificultades

Preocupación

ÁREA/ÉXITO (item 8):

Eleccióndemateria

IDENTIDAD DEL PROFESOR (item 9):

Profesor-Enseñante

Maestro-Formador

PROFESOR-SOCIEDAD(item 10):

Profesorante la sociedad

EVALUACIÓN (item 11):

Actividadesqueprecisanser evaluadas.

En esta primerareflexión seponende relieve aspectostalescomo:
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La identidaddel alumno comoprofesor.

-- La identidad del alumno como alumno.

-- La identidad del alumno y su relacióncon el Centrode Prácticas.

-~ La identidadde la Escuelade Magisteriocomo

Creadorade expectativasen los alumnos

Formadorade profesores.

-- Exito/fracasoante la escuelay la sociedad.

-- La reflexión en la acción.

Vamos a analizar las respuestasque hemos obtenido, estudiando

paralelamentecadaitem de la primeraencuestaconsu correspondienteen la segunda.
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íTEM N0 1 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ IDEAS TIENES DE LA ESCUELA (COLEGIO) A TRAVÉS DE LA

FORMACIÓN RECIBIDA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA?

SOBRE LA ESCUELA
Pocas 21 %

Ideasteóricasy poco reales 16,5 %

Dondese aprendea vivir en sociedad 15 %

Ninguna 14,5 %

Donde se forma integralmente al alumno 11 ,5 Ve

Lugar de responsabilizacióndel profesor 9,5 Vv

Lugarde convivencia 7,5 %

Lugar de orientación 2,5 Vv

Otras respuestas 2 %

TOTAL 100%]

Cuadro2

La representacióngráfica de todos estosdatos quedareflejada en el

Cuadro3.
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Cuadro 3

Frenteaun 35,5 % quesedeclaraignorantesobreel paniculary un 16,5

% queafirmano tenersino ideasteóricas<con la connotaciónde teórico = negativo),

hemosdedestacarotrasrespuestasverdaderamentesignificativasde las cualespodemos

extraer las siguientesnotas:

4 ~ ~
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-- PAPEL DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO:

DisociaciónTeoría-Práctica

DesconexiónEscuela-Vida

... Abstracción frente a realidad

-- CONCEPTO DE ESCUELAQUESE HADADO:

Lugar de transmisiónde conocimientos

No se alude a la experienciadel niño

CONCEPTO DE ESCUELA QUE TIENEN LOS ALUMNOS

Espacio para la socialización (respeto, trabajo,

orientación)

... Lugar dondedebeformarseintegralmentea la persona

Entornoqueproporcionaeducaciónquepartedel presente

haciael futuro

Lugar donde se ponen de relieve los valores

democráticos,que incluyen moral, cultura,normas.

Institucióntransformantedel niño



578 -

íTEM N0 1 (DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ CONTRASTE HAS ENCONTRADO ENTRE LA IDEA QUE TENIAS DE

LA ESCUELA (COLEGIO) A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN

LA ESCUELA UNIVERSITARIA, Y LA REALIDAD ESCOLAR CONOCIDA

EN TUS PRACTICAS?

L CONTRASTE E. U./COLEGIO

La EscuelaUniversitariaenseña
El Colegio forma

53 %

E.U.: Niño homogéneo,sin problemas
Colegio: Niño diverso, conflicto-problema

15 Ve

E.U.: Maestroresponsableúnico de formación
Colegio: Responsables:Maestro,niño y contexto

14 Vv

E.U.: Ignorala forma de aprenderde cadaniño
Colegio: Tiene en cuentala forma de aprender

13 %

E.U.: El niño asistelibrementea clase
Colegio: El niño se sienteobligado

5 %

TOTAL 100% 1
Cuadro4

Es evidentela desconexiónexistenteentreambasinstituciones:Escuela

de Magisterio y Colegio de Prácticas,aspectoque señalabanlos alumnos antesde

realizar las Prácticas y que corroboran ahora de forma patente. Presentados

gráficamentelos resultados,dan lugar al siguientehistograma(Cuadro5):
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Cuadro 5

Observamosque se dan dos líneas paralelas.Por un lado la Escuela

Universitaria aisladaen su teoría y por otra la Escuela de Prácticasque, como su

nombreindica, presentaunarealidaddonde seespecificalo queel profesordebesaber

paraencontrarseen ella. Hay, por tanto, un desconocimientodel contextoescolarpor

parte de la Escuelade Magisterio.

CONTRASTE E..LL/OOLEGIO

60

so

40

%so

20

1 0

o

+ *+4,
‘A 4’

4- &
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íTEM N0 2 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUÉESPERASCONSEGUIR DE LAS PRACTICAS PARA TU FORMACIÓN

PROFESIONAL?

EXPECTATIVAS ANTES DE PRACTICAS

Experiencia 27,7 %

Conoceral niño 27,2 %

Conocerla escuelay sus problemas 14,2 %

Prepararmeparael futuro profesional 10,3 %

Aprendermetodologías 6,9 %

Adquirir seguridady confianza 5,8 %

Ponerenprácticala teoríarecibida 4,5 %

Otras respuestas 3,4 %

TOTAL 100%

Cuadro6

función de lo

vivencia en el

El presenteitem va orientadoa cononerlo que el alumno esperaen

que sabe.Se trata de indagar sobresus expectativasante su próxima

aula.

“Un poco de experiencia”es lo que esperaconseguirel 27,7 % de los

encuestados;una experienciaque no vendráde la actividad del profesorsino de la

experimentaciónque protagoniceel propio alumno de prácticas,con lo que se está

asumiendoun rol de “yo activo”.
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Las dos siguientesrespuestas~:”conoceral niño” y “conocer la escuela

y sus problemas”, con un porcentajedel 27,2 % y del 14,2 % respectivamente,

denotanun clima cognoscitivoy ponende manifiestola valoraciónque merecena los

alumnos las funcionesde observary relacionar,que, junto a la de experimentar,

constituyensu principal aspiración.

Hay una clarareferenciaal “yo social” y al “yo personal”dentrode un

clima afectivoen las respuestasquebuscan“prepararseparael futuro profesional”(10,3

%) y “adquirir seguridady confianza” (5,8 7v).

El “aprender metodologías” (6,9 %) y poner en práctica la teoría

recibida” (4,5 %) vuelvenaseñalamosla dimensióncognoscitivade las Prácticas,pero

con una orientacióna la actuacióntécnico-profesional.

El 3,4 % restanteofreceuna variedadde respuestasquevan desdela

“satisfacciónpersonal”hastala “responsabilidadnecesariapara instruir-formar a los

alumnos y formarme como persona” o “aprender lo que verdaderamentees la

educación”.

El alumnobuscadescubrirsea sí mismo mediantela interaccióncon el

medio escolar,y ello setraduceen unasexpectativasque hacenreferenciaa:
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-- Acercamiento a los niños, conocer sus intereses, reacciones,

problemas.

de confianza,

-- Conocimientode la profesiónelegida.

-- Evaluaciónde otros y del “yo”

— Experimentaciónde diferentesmetodologías

— Aprendera salir de sí paraencontrarsecon el otro, en unadinámica

diálogo, seguridady superacióndel miedo.

El Cuadro7 nos recogeestasrespuestas:

EXPECTATIVAS ANTES DE PRACTICAS

30

25

20

15

1 0

5

o

Cuadro 7
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íTEM N0 2 (DESPUÉS DE PRACTICAS)

¿QUÉ PIENSAS QUE HAS CONSEGUIDO DE LAS PRACTICAS PARA TU

FORMACIÓN PROFESIONAL?

RESULTADOS DE LAS PRACTICAS

Experienciaeducativa 35,7 %

Acercarmea la realidad 26 %

Conocermis capacidades 14,9 %

Conocerla problemáticaescolar 10,7 %

Ayuda a conocer la verdaderavocación 7,5 %

Lograr una mayor formaciónpedagógica 5,2 ?o

TOTAL 1
Cuadro 8

En líneas generalespodemos constatar una coincidencia entre las

expectativasmostradaspor los alumnosantesde realizar las Prácticasy lo quehan

experimentadoen contactocon la realidadescolar.

Si la respuestaque ofrecía mayor frecuencia “antes de prácticas” era

“experiencia”, la que figura en primer lugar “despuésde prácticas” sigue siendo

“experiencia”, incluso con un porcentaje(35,7 %) que superaen 8 puntos a las

respuestasofrecidasantesde Prácticas.En estecasolas expectativashan quedadomás

quecumplidas.
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El restode las respuestasrecogidas~:”acercamientoa la realidad”(26 %),

“conocer mis capacidades”(14,9 %), “conocer la problemáticaescolar”(10,7 96),

“ayudaa conocer mi verdaderavocación” (7,5 96) y “lograr una mayor formación

pedagógica”(5,2 96), muestrantoda unarealidadvivencial del alumno en prácticas,

perfectamenteenmarcableen tres climas: un clima cognoscitivo,un clima afectivo y

un clima motivacional, complementariosentresí y sintetizadoresde la experiencia

reciénvivida.

Ofrecemosen el Cuadro9 la representaciónde estasrespuestas:

Cuadro 9

RESULTADOS DE LAS PRACTICAS

40

ao

20

1 0

o
c’~ Ñ

0
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íTEM N0 3 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUE ORIENTACIONES ENCUENTRAS MÁS IMPRESCINDIBLES PARA

COMENZAR EL PERÍODO DE PRÁCTICAS?

ORIENTACIONES NECESARIAS

Relacióncon el niño 45 %

Psicología,Didáctica,

Sociología_y_Pedagogía
Conocimientoconcretode la Escuela

38 %

11 96

No son necesarias 5 96

Respuestasen blanco 1 96

TOTAL E~3j

Cuadro 10

La preocupaciónprincipal del alumnoes sabercómorelacionarseconel

niño (45 96). Expresionestales como: “desconocimientodel niño como tratar al

niño”, “cómoresolverlosproblemasque surjanconlos niños”, “saberponermeal nivel

del niño como comportarme con el niño”, t motivar” se repiten

reiteradamenteen las respuestasrecogidas.Señalan,en algunoscasos,la conveniencia

de orientacionespracticasproporcionadasporpersonasexperimentadasacercade cómo

desenvolverseantelos niños, preparaciónde materias...

En segundolugar figura un grupode respuestas(38 %) quereivindican
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una formación en las Areas “profesionales”de la carrerade Magisterio: Psicología,

Didáctica, Sociologíay Pedagogía.Solicitan formasde enseñanza(“manerade llevar

una clase”), planificacióny programación.Pareceevidente la necesidadde unificar

conceptosy conexionartodaslas áreas,de una maneraespecial las áreasformativas

básicas(Didáctica, Psicología,Teoríade la Educacióny Sociología),que son las que

en definitiva van a proporcionarun bagajeprofesional.

ORIENTACIONES NECESARIAS

5

36

40

30-
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Cuadro 11
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El “conocimientoconcretode la escuela”que pideel II % esunaforma

de reivindicar una mayor formaciónen la facetaorganizativa.Se demandaaquíuna

mayorpresenciade la Asignaturade OrganizaciónEscolar,que no figura en los Planes

de Estudiode la mayorpartede las Escuelasde Magisterio,si bien los nuevosPlanes

la incluyencomoasignaturatroncalpara todaslas Especialidades.

Una actitud de desinterésy alardede la improvisaciónlo reflejan las

respuetasdel 5 96 al afirmar que no son necesariasorientacionesantesdel períodode

Prácticas.Lo justifican señalandoque no puedehaberorientacionessuficientesy que,

en cualquiercaso,sobreel propio terrenoseirán viendo las necesidadesque vayan

surgiendoy seráentoncescuandohayaque buscarsoluciones.
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íTEM N0 3 <DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿QUE ORIENTACIONES TE HAN SIDO MÁS VALIOSAS Y CUÁLES TE

HAN FALTADO PARA COMENZAR TU PERÍODO DE PRÁCTICAS?

ORIENTACIONES MÁS VALIOSAS ]
Las proporcionadaspor el maestro 21 96

Las nocionesde Pedagogíay Psicología 19 96

Las de los Seminariosde Prácticas 17 96

Las orientacionessobreProgramación 15 %

Las dirigidasa conocermecomo futuro profesor 10 96

Las relativasa cómotratar a los niños 9 96

Tomade decisionesanteproblemasimprevistos 9 96

TOTAL 10096

Cuadro 12

Toda la variedad de respuestasofrecidas aluden a cuatro aspectos

claramentediferenciados:

El maestro

La dimensiónprofesional de la formación proporcionadaen la

Escuelade Magisterio

La vocación

El tratocon los niños

Mostramosen el Cuadro13 la representacióngráfica de los resultados.
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ORIENTACIONES MAS VALIOSAS

Cuadro 13

En líneas generalesse corroboran gran parte de los datos que nos

ofrecíanlas respuestas“antesde Prácticas”,puesvolvemosa encontramos,de nuevo,

con una valoración, dentro de un orden jerárquico, de los aspectosprácticosy

profesionales,que son los que los alumnosconsiderande mayor relevanciapara una

auténtica formación. Es significativa la respuestadel 21 96 señalandoque las

orientacionesmás valiosas han sido las proporcionadaspor el maestro tutor de

Prácticas. Esto ponede manifiestola conclusiónreflejadaen itemsanterioressobreel

9,
‘y
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divorcio existenteentrela EscuelaUniversitariay el Colegio de Prácticas(contexto

teórico y ficticio frente a contextopráctico y real). El alumno reivindica desdeel

principio unaformaciónprácticaque no encuentrasino al contactarcon el maestroy

conel aulaescolar. Ve al maestrocomoel auténticoguía y reconocesusorientaciones

como verdaderaspautasprofesionales.

En segundolugar, con un 19 96, se mencionan las genuinasmaterias

profesionales,Pedagogíay Psicología,dentrode la mismalíneade valoraciónpositiva

de toda formaciónque tengaincidenciaen la práctica.

Abundandoen estemismosentidofiguran, conun 17 96, los “Seminarios

de Prácticas”, cuya orientación es eminentementepráctica, ya que se destinana

reflexionar sobre la realidadescolar, debatir problemas,buscarlas solucionesmás

adecuadasy valorar todo el contexto.

Un 15 96 de las respuestasaluden a la dimensión tecnológica y

burocrática, afirmando la importancia que han tenido las orientaciones sobre

“Programación”.Es ésteuno de los aspectosquesuelenpreocupara los maestrosen

formación: saberelaborarcorrectamentelas Programaciones,tanto desdeel punto de

vista formal comodesdela vertientede ayudaquesuponendichasprogramacionespara

abordarel restode las funcionesdocentes.
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El 10 % se decantahacia el componentevocacional, supeditandola

formacióntécnicaal conocimientode sí mismo,esdecir, valorandola actividadcomo

un modo de realizaciónpersonal.

Por último, con un 9 96 cadauna, se nos hace referenciaen sendas

respuestasal trabajo directo con los alumnos: cómo tratarlesy cómo solucionarlos

problemasque surjanen cadamomento. Es indudablela valoraciónpositiva de todas

aquellaspautasquele hanayudadoa desenvolverseconsolturay, en definitiva, a tener

un éxito en el desarrollode su actividad.

L ORIENTACIONES QUE HAN FALTADO

Análisis de casosparaconocersoluciones 25,2 96

Pedagogíay Psicología 21,3 96

Metodologíasy Motivación 18,5 96

Ha faltado prácticay ha sobradoteoría 15,8 96

Visitas a centrosantesde Prácticas 12,6 96

Contactoprevio con los maestros 4,2 96

Sobrediferenciassocialesentrecolegios 2,4 96

TOTAL Eii~II ]
Cuadro 14

El Cuadro 14 nos recoge las respuestasindicativas de aquellas

orientacionesque hanechadoen falta los alumnos,y quede habercontadocon ellas
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presumiblementehubierantenido menosdificultadesduranteel periodode Prácticas.

Las representamosen el Cuadro 15:

Una vez másquedapatentela aspiraciónde saberdesenvolverseen el

aula: “el análisisdecasosparaconocersoluciones”(25 96), junto a la necesidadde más

“Pedagogíay Psicología” (21,3 %), o la reivindicación de más “Metodologíasy

técnicas de motivación” (18,5 96), no son sino una manera de demandarmayor

practicidaden la formación.Losalumnosseencuentransaturadosde teoría: “ha faltado

ORIENTACIONES QUE HAN FALTADO

00’
04-0

Cuadro 15
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prácticay ha sobradoteoría”, afirma el 15,8 96, poniendode manifiestouna vez más

esadesconexiónentreEscuelade Magisterioy Colegioquetanreiteradamentevenimos

manifestando.

El resto de las respuestasincide alrededorde la misma idea: desean

conocermayor variedadde centrosy profundizaren las característicasde cadauno

(12,6 96 + 2,4 96), y conocercon anterioridady mayorprofundidadal maestrotutor

(4,2 %).

íTEM N0 4 (ANTES DE PRACTICAS)

¿QUÉ OPINAS SOBRE LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRACTICAS?

DURACIÓN DE LAS PRACTICAS

Corto e insuficiente 84,9 96

Adecuado 8,1 96

Corto pero suficiente 5,4 96

Demasiadolargo 1 ,6 96

TOTAL LEE 1
Cuadro 16

Estáclara la ideade la mayoríade los alumnosantesde realizar las

prácticas:consideranesteperíodocortoe insuficiente.El que un 84,9 96 de los alumnos
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reclameuna mayordedicaciónvienea indicar su convicciónde que el contactocon la

realidadescolares incuestionablepara el aprendizajede la profesióndocente.

Algunos estiman que los cuatro meses destinadosa Prácticasson

adecuados(8,1 96) o suficientes(5,4 %), e incluso hayquieneslo considerandemasiado

largo (1,6 96). Son, en realidad, porcentajesescasamentesignificativos, dada la

principal respuestamayoritaria.

Representamosen el Cuadro 17 estosresultados:

DURACION DE LAS PRACTICAS
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Cuadro 17
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íTEM N0 4 (DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ OPINAS SOBRE LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS?

DURACIÓN DE LAS PRACTICAS

Demasiadocorto 76,2 96

Adecuado 11,5 96

Deberíanserenvarios periodos 8,7 96

Largo 3,6 96

TOTAL 1H00% 1
Cuadro 18

Despuésde haberrealizadolas Prácticaslos alumnossiguenpensando

quecuatromesesesun periodode tiempodemasiadocortoparaadquirir unaauténtica

formación. El porcentajede respuestasobtenidasen este sentidobaja 8,7 puntos

respectoa las ofrecidasantesde prácticas;sin embargo,sigue siendoun porcentaje

verdaderamentesignificativo (76,2 96).

Las respuestasde los que consideranadecuadoesteperíodode tiempo

(11,5 96) no varíansustancialmentede las recogidas“antes de Prácticas”(13,5 96),

como tampocoexistengrandesdiferenciasentre los que opinabanque era un período

excesivamentelargo (1,6 96) y los quecontinúancon la mismaideaunavezrealizadas

las Prácticas(3,6 96).
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El Cuadro 19 nosmuestralos datos.

DURACION DE LAS PRACTICAS
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Cuadro 19

Recogemos interesantes sugerencias relativas a esta variable

“temporalidad”:

-- Deberfandurar, al menos,un curso completo

-- Deberíanrealizarseen los tres cursosde la carrera

-- La carreradeberíasermás larga

-- Deberíanrealizarseen diversoscentros
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íTEM N0 5 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿EN QUÉ CURSOS (NIVELES DE E.G.B.) PIENSAS QUE DEBERÍAS

PRACTICAR PARA CONOCER LA REALIDAD ESCOLAR, TENIENDO EN

CUENTA LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS?

NIVELES DE PRACTICAS
Uno de cadaciclo (Preescolar/C.I./C.M./C.S.) 52,8 96

Primeray SegundaEtapas 15,1 96

Todos los niveles.El máximoposible 9,4 96

Ciclos Inicial y Superior 7,3 96

Un solo nivel 6,1 96

Ciclos Medio y Superior 5,9 96

Otras respuestas 3,4 96

TOTAL 17111

Cuadro 20

El Cuadro 21 nos muestra estos mismos resultadosrepresentados

gráficamente:
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Cuadro 21

El 52,8 de las respuestasaludena la necesidadde realizarlas Prácticas

en todos y cadauno de los ciclos. La razónque subyacees la pretensiónde observar

al niño en sus distintasfasesde desarrolloy conocervivencialmentela metodologíay

organizaciónde cadauno de esosniveles. No importa tanto la profundizaciónen un

nivel como el conocimientomásamplio posibledel espectroeducativo.

NIVELES EJE PRACTICAS
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Etapas” (15,1 96) y “todos los niveleso el máximoposible” (9,4 96), entendiendoque

condistribuir las Prácticasabarcandoel mayor númeroposiblede situaciones se va a

conseguiruna máscompíetatbrmación.

Los que se decantanhacia la realizaciónde las Prácticasen los “Ciclos

Inicial y Superior” (7,3 96) y “Ciclos Medio y Superior” (5,9 96) estimansuficiente

tenerunaexperienciade monodocenciay otrade polidocencia,paraconocerla realidad

escolar.

También se han recogido respuestasque valoran positivamentela

realizaciónde las Prácticasexclusivamente“en un solonivel” (6,1 96). Indudablemente

setratadepartidariosde profundizaren unasituaciónconcretay abstraerlos principales

aspectosque puedantransferirseal restode situaciones.

nivel, sino en

escolar,por

Dentro de “otras respuestas”(3,4 96) hay observacionestalescomo:

-- Cambiarde nivel esmenosenriquecedor.

-- Las Prácticasno consistensólo en saberlo que se imparte en cada

participaren todo lo que suponeuna auténticaintegraciónen la clase.

-- Los nivelesmásbaloste acercanmása la realidady ala problemática

lo que son máspositivos.

-- La SegundaEtapadeberíaofrecernosposibilidadesde practicarno sólo

de nuestraespecialidadsino tambiénen las restantes.en materias
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íTEM N0 5 <DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿ENQUÉCURSOS(NIVELES DE E.G.B.)PIENSASQUE DEBERÍASHABER

PRACTICADO PARA CONOCER LA REALIDAD ESCOLAR, TENIENDO EN

CUENTA LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS?

NIVELES DE PRÁCTICAS

Ciclos Inicial, Medio y Superior 35,1 96

Preescolaro C.I., C.M. y C.S. 18,1 96

Preescolar,C.M. y C.S. 15,1 96

Dos niveles de ía Etapay uno de Y’ 13,2 96

Un nivel de la Etapay otro de Y’ 10,7 %

Un nivel de ta Etapa 4,4 96

Otrasrespuestas 3,4 96

TOTAL ¡E~i~3I

Cuadro22

Las respuestasobtenidas“despuésdePrácticas”no varíansustancialmente

de las anteriores,tal y comopuedeobservarsegráficamenteen el Cuadro23:
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NIVELES DE PRACTICAS
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prefiriendola variedadde situacionesescolaresantesque la prácticaen un solo nivel,

estimandoque a pesarde lo limitado del períodode Prácticas,puedenperfectamente
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íTEM N0 6 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ OPINAS SOBRE LA DIFICULTAD DE LA i~ Y 22 ETAPAS,

RESPECTIVAMENTE?

Las respuestasal presenteitem, dadasucomplejidad,vamosaordenarlas

en tres apartados:

1) ¿QuéEtapatiene mayoresdificultades: la Primerao la Segunda?. 2) Dificulta&s

específicasde la PrimeraEtapa.3) Dificultadesespecíficasde la SegundaEtapa.

1) ¿Qué Etapa tiene mayores dificultades?

DIFICULTAD DE i a ~ 2& ETAPA

Más difícil la ja Etapa. 54,3
96

La mismadificultad 20,4
96

Más difícil la Y’ Etapa 17,5
96

No saben 7,8 96

TOTAL 100<

Cuadro24

La mayoríaestimaquetieneunamayordificultadla PrimeraEtapa(54,3

96), frente a los que opinan que es más difícil la Segunda(17,5 96) o los que se

decantanpor conferirlesimilar dificultad aambas(20,4 96) (“ambastienenproblemas
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diferentes,pero de igual magnitud” ).

Los que “no saben” (7,8 %) alegan:“no lo conozco,por tanto no puedo

opinar” o “no sepuedepreverde antemano,ya que dependede cadaclasey de cada

maestro

El Cuadro25 recogetodas estasrespuestas.

DIFICULTAD DE ia o 2~ ETAPA
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Cuadro 25
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2) Dificultades específicasde la Primera Etapa

DIFICULTADES DE LA PRIMERA ETAPA

Trataral niño, debidoa su edad 30,8 96

Suscitarel interés 25,1 96

Hacerteentendercuandoexplicas 20,9 96

Tenerque impartir todaslas materias 11 .3 96

Globalizartodaslas materias 8,6 96

La enseñanzade las materiasinstrumentales 3,3 96

TOTAL 1100961

Cuadro26

Los resultadosobtenidosdenotanclaramentela asunciónde un “Modelo

Transmisor”por partede los alumnos.La alusióna “hacerteentendercuandoexplicas”

(20,9 96), “tener que impartir todas las materias” (11,3 96) o “la enseñanzade las

materiasinstrumentales”(3,3 96), son respuestastodasellas que giran alrededorde la

función expositiva y muestranla preocupacióndel practicantepor llevarla a feliz

término. Ven el aula como el entornoen el que hay que tratar unas materiasy el

profesor es la personaencargadade impartir todas ellas. Curiosamenteno hace

referenciaa la globalizaciónmás que un 8,6 96.

Quedanrepresentadosestosresultadosen el Cuadro27.
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Cuadro 27

3) Dificultadesespecíficasde la SegundaEtapa

DIFICULTADES DE LA SEGUNDA
ETAPA

Dominar la materia 32,7 96

Mantenerla disciplina 26,4 96

Que te respeten 19,6 96

Afrontar los problemasde la edad 13,1 96

La preparaciónparael B.U.P. 8,2 96

TOTAL

Cuadro28

DIFICULTADES DE LA la ETAPA
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De nuevo aflora el “Modelo Transmisor”, señalandocomo principal

punto “dominar la materia” (32,7 96), sin hacerreferenciaa otrosaspectosimportantes,

comopudieranserel conocimientodel niño o las cuestionesrelativasa la organización

del aula. La preocupaciónpor “prepararal alumno para el B.U.P.” (8,2 96) apunta

haciael mismo horizontecognoscitivoque la respuestaanterior.

Unanuevadimensiónapareceal hablarde “mantenerla disciplina” (26,4

96) o “conseguirque te respeten”(19,6 96), en clara alusióna la necesidadque siente

el alumno de que reconozcansu autoridadparapoderseafianzaren la tareadocentee

ir adquiriendoseguridad.

Por último, el 13,1 96 apuntaa “los problemaspropios de la edad” de

los niños de estosniveles,que desdesu pubertadse estánabriendoa un mundonuevo

y necesitanqueseles proporcioneunaorientación,tareapara la quelos practicantesno

sesientencapacitados.

El Cuadro29 nos ofrece estosresultadosgráficamente.
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Cuadro 29

ITEM N0 6 (DESPUÉSDE PRACTICAS)

DE LA 1’ Y 2’ ETAPAS,OPINAS DE LA DIFICULTAD

RESPECTIVAMENTE?

1) ¿QuéEtapatiene mayoresdificultades?

DIFICULTAD DE 1~ 6 2~ ETAPA

Más difícil la ia Etapa 64,6 96

Más difícil la 2~ Etapa 18,9 %

La misma dificultad 16,5 96

TOTAL

Cuadro30

DIFICULTADES DE LA 2~ ETAPA
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Despuésdel contactocon

resultados parecidos a los ofrecidos

representadosen el Cuadro 31:

las aulas,los alumnosnosproporcionanunos

“antes de prácticas” y que podemos ver

Cuadro 31

Los maestrosen formación han comprobado en la realidad que

efectivamenteconlíevamayoresdificultadesla PrimeraEtapa(64,696), aunqueel 18,9

96 pienseque es másdifícil la Segunday el 16,5 96 que tienen la mismadificultad.

DIFICULTAD DE ia o 2~ ETAPA
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2) Dificultades específicasde la Primera Etapa

[DIFICULTADES DE LA PRIMERA ETAPA

Motivar en la explicación 32,4 96

Disciplina 24,1 %

Escesivoscontenidos 17,2 96

Sabertratar al niño 12,1 96

Númeroexcesivode alumnos 7,8 96

Enseñarlas materiasinstrumentales 6,4 96

TOTAL 1100%

Cuadro32

Una vez máshemosde señalarel “Modelo Transmisor”quehan visto,

hanvivido y, engeneral,hanasimiladolos alumnosdurantelas Prácticas.La función

expositivapareceser la fundamentalen el aula; la principal dificultad encontradaha

sido lade realizarbien la exposición,“motivar adecuadamenteen la explicación” (32,4

%), lo que exige una adaptaciónal nivel del niño. Y dentro de esteafánexpositivo,

como hay que explicar tantas cosasno da tiempoa todo, por lo quelos alumnosllegan

a la conclusiónde que “los contenidosson excesivos” (17,2 %).

Un aspectoimportantees

“mantenerla disciplina” (24,1 %) es algo

como posible problema, pensandoque

el referido al ámbito del comportamiento:

que “antesde Prácticas”no habíanseñalado

los niños de esta edad serían “dóciles” y
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escasamenteconflictivos, por lo que habíancifrado la conflictividad en la Segunda

Etapa. Sin embargose han encontradocon un importante problemade orden y en

muchos casos han tenido verdaderasdificultadespararesolverlos.

La relación afectivo-socialtambiénestápresenteen estasrespuestas,y

de una manera satisfactoria,pues “antes de Prácticas” figuraba como principal

preocupación“saber trataral niño”, con un porcentajedel 30,8 96, mientrasque las

respuestasofrecidasahoratan sólo alcanzanel 12,1 96.

Es de reseñarla alusiónal “excesode matrículat’ señaladoporel7,8 96,

que dificulta tanto la individualizacióncomo la atencióna la totalidad de la clase.

Cuando el 6,4 % ve problemáticala “enseñanzade las materias

instrumentales”, denota con ello la falta de formación metodológica en estas facetas, lo

queviene acorroborarlas afirmacionesde excesode teoríaen la Escuelade Magisterio

y la escasa proyección de los contenidos impartidos en ella a la realidad práctica.

El Cuadro 33 nos ofrece gráficamente los resultados
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Cuadro 33

3) Dificultades específicasde la SegundaEtapa

DIFICULTADES DE LA SEGUNDA ETAPA

Preparar los contenidos 37,2 96

Cómomotivar 33,4 96

Conocer al niño 16,1 %

Afrontar la falta de respeto 10,6 96

Problemasde disciplina 8,2 96

Falta de material 4,5 %

TOTAL 100%

Cuadro34

DIFICULTADES DE LA ia ETAPA
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Comprobamosla similitud de resultadosobtenidos“antes” y “después”

de Prácticasrespectoa las principalesdificultadesde SegundaEtapa: “preparar los

contenidos”(37,2)y “motivar” (33,4 96), unidos al “conocimientodel niñot’ (16,1 %)

y “problemasde respetoy disciplina” (10,6 % y 8,2 96), nosseñalanlos parámetros

del mismo Modelo Transmisora que venimoshaciendoreferencia:Saberla materia

parapoderenseñarla,superandolos problemasde trato con el alumnadoque puedan

surgir, nosdefinenperfectamentela situación.

El Cuadro 35 nos recogeestosresultados.

DIFICULTADES DE LA 2~ ETAPA
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íTEM N0 7 <ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ TE PREOCUPA MAS ANTE TU CONTACTO CON LOS NIÑOS?

PREOCUPACIÓN ANTE LOS NIÑOS

Saberexplicarcon claridad 20,3 96

Saberdirigir una clase 17,4 96

Hacermerespetar 15,2 96

Motivarles 12,7 96

No estarpreparadoen conocimientos 11.9 96

Sabertratar a los niños 10, 1 %

Comprobarsi valgo para maestro 8,3 96

Quemi actuaciónseasupervisada 4, 1 96

No me preocupanada 1,8 96

TOTAL

Cuadro 36

Esteitem escomplementariodel anteriory lasrespuestasobtenidasgiran

alrededorde los mismosnúcleostemáticosrecogidoshastaahora:

-- El profesorcomo transmisor: preocupaciónfundamentalde “saber

explicar con claridad” (20,3 96) y “estar suficientemente preparado en conocimientos”

(11,9 %).

-- La relación educativa: “saber dirigir la clase” (17,4 96), “hacerme
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respetar”(15,2 96), “motivar” (12,7 96) y “saber tratar al niño” (10,1 96).

-- El aspectovocacional:aludido solamenteporun 8,3 96 (“comprobar

si valgo paramaestro”).

Juntoa ello, unapequeñamuestra(1,8 %) queexpresanuna seguridad

en sí mismosafirmandoqueno les preocupanada.

El cuadro 37 nos recoge todos los resultados.

Cuadro 37
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íTEM N0 7 (DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ PROBLEMA DE TRATO CON LOS NIÑOS HAS ENCONTRADO?

PROBLEMAS CON LOS NIÑOS

Ninguno 40,3 %

Dificultades sociales 21,5 96

Disciplina 19,7 96

Desconocimientodel niño 11,2 96

Motivación 7,3 96

TOTAL LEE

Cuadro 38

Representamos estosresultadosen el Cuadro39:

Cuadro 39
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Despuésde las Prácticas, los alumnosmanifiestanhaber vivido una

experienciasatisfactoria,al afirmar el 40,3 96 no haberencontradoningún problema

de tratocon los niños. Ciertamenteeramayorlapreocupaciónanteel desconocimiento

de la situación escolarque lo que les ha deparadola propia realidad. Muchos

encuestadosañadíanalgunarazónjustificativa de estaafirmación: “me hepuestoa su

nivel”,” he dado a todos un trato por igual”, “se ha creadoenseguidaun clima de

confianza

Dentro de la denominacióngenéricade “dificultades sociales” (21,5 96)

agrupamostodaunaseriedeproblemasgeneradosfundamentalmenteporsituacionesde

tipo individual en los niños y que han supuesto una experiencia enriquecedora pero

conflictiva: la figura del líder, niños rechazados,desinterés,falta de respeto y

comunicaciónentrelos niños, necesidadde afecto, niños mimosos, falta de atención,

niños con algún retraso, rebeldía,desobediencia,faltadeeducación,higienedeficiente,

agresividad, celos, suspicacia, timidez, niños inquietos...En definitiva, un inventario

de situacionesque se salen de lo que es una clase ordenada, pero que reflejan lo

cotidianoy habitual de un aula ordinaria.

Otrosproblemas,ya señaladoscon anterioridad,son los relativosa la

“disciplina” (19,796), al “desconocimientodel niño” (11,2 96) y a la “motivación” (7,3

96), que reflejan la incapacidaddocentedel maestroen formación, así como su

deficiente preparación en materias profesionales.
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íTEM N0 8 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿ENQUÉ MATERIA O MATERIAS TE HUBIERA GUSTADO PROFUNDIZAR

MÁS EN TU CARRERA, EN ORDEN A UN ÉXITO EN LA ESCUELA?

PRINCIPALES MATERIAS

Pedagogía 62,3 96

Psicología 61,9 96

Psicosociología 10,8 96

DidácticasEspecíficas 8,4 96

Matemáticas 6,8 %

LenguaEs’pañola 5,6 96

Prácticas 5,3 96

Biología 4,3 96

Geografíae Historia 4,1 96

Dibujo 3,6 96

Música 3,1 96

Manualizaciones 3,1 96

Cuadro40

La estructura de este item y las respuestasobtenidasen él impidenuna

tabulaciónde los resultadossimilara la de itemsanteriores,ya que los encuestadoshan

podido señalaren sus respuestasuna o varias materiasen las que les hubiern gustado

profundizar durantela carrera. Por tanto, para ordenar los resultadoshemos ido

comprobandoel númerode encuestadosque citaban cadauna de las materias.En el
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Cuadro 40 hemosseñalamos,pues,cadamateriay a continuaciónel porcentajede

alumnosque la han citado.

Estáclaro el carácterprofesionalcon quelos alumnosven los Estudios

de Magisterio,deseandotrataren profundidad,frente a unaposturaculturalista,todas

aquellasmateriasde mayorincidenciaen lo queeslaescuelay la actividadadesarrollar

en ella. Reivindicanmayor tratamiento,sobretodo, de la Pedagogíay la Psicología

(62,3 96 y 61,9 % respectivamente).Siguen,en tercery cuarto lugar, aunquecon un

porcentaje muy distanciado de los anteriores, la “Psicosociología” (10,8 %) y las

“Didácticas Especificas” (8,4 %), que pertenecen también al ámbito profesional.

El resto de los resultados se refieren a las diferentes materias

(Matemáticas,Lengua,Biología...),con unos porcentajes escasamente significativos que

oscilanentreel 6,8 96 y el 3,1 %.

Hay que destacarla referenciaque haceun 5,3 96 a las Prácticasde

Enseñanza,indicandoqueles hubieragustadounamayorpreparaciónteóricasobre la

tarea a desarrollar en las Prácticas.

Representamoslos resultadosen el Cuadro41:
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PRINCIPALES MATERIAS

Cuadro 41
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íTEM N0 8 (DESPUÉS DE PRÁCTICAS)

¿EN QUE MATERIA O MATERIAS PIENSAS QUE SE DEBERÍA HABER

PROFUNDIZADO EN LA CARRERA, EN ORDEN A UN MAYOR EXITO EN

LA ESCUELA (COLEGIO)?

[PRINCIPALES MATERIAS

Pedagogía 62,1 96

Psicología 55,9 %

Didácticas 19,4 96

Plástica 7,9 %

Prácticas 7,9 96

ExpresiónDinámica 2,6 96

Lenguaje 2,6 96

Todas 1,9 96

Matemáticas 1 ,6 96

Ninguna 1,1 96

Cuadro42

Los resultadosobtenidosdespuésde haberrealizadolas Prácticasson

idénticosa los recogidos“antesde Prácticas”.Los alumnos,asumiendoun modelode

formación con una orientaciónprofesional, corroboransus afirmacionesanteriores

señalandocomo principales materias la “Pedagogía”y la “Psicología”, con unos

porcentajesmuy parecidosa los ya ofrecidos, seguidasde las “Didácticas”, que

absorben los resultados que “antes de Prácticas”habían otorgadoa “Didácticas” +

“Psicosociología”.
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Tambiénhay una referenciaa las “Prácticasde Enseñanza”del 7,9 96

queestimanque hubierantenido mayoréxitó si se les hubierapreparadomejorparala

realidadprácticaque acabande vivir.

Estos son los resultadosexpuestosgráficamente:

RRINCIPALES IViATERIAS

Cuadro 43
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íTEM N0 9 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUE IDEA HAS IDO FORJANDO A LO LARGO DE LA CARRERA: LA DE

PROFESOR-ENSEÑANTEO LA DE MAESTRO-FORMADOR?. ¿POR QUÉ?.

PROFESOR-USERMTEO NAESTRO-F0Rh4M~R

Maestro-Formador 80,9 96

Profesor-Enseñante 11 ,2 96

Las dos 4,5 %

Ninguna 3,4 %

TOTAL

Cuadro44

El modelo de maestroque tienenformado la mayoríade los alumnos

despuésde pasarpor la Escuelade Magisterioesel de “Maestro-Formador”,y asílo

señala el 80,9 %, frente a los que se decantan por el modelo de “Profesor-Enseñante”

(11,2 96). También hay un 4,5 96 que asumeambosmodelosy un 3,4 %que no tiene

unaidea forjada sobreel particular.Observamoslos resultadosen el Cuadro45:
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loo
o<s -

SO

00

40

11<2
20 4<5 3<4

O 0<9<

o ‘5+

E>,4-

<‘0<9’

Qq’9’ 9,
49> 9.0

«<4-

‘E>’
9,4’

4-4-

Cuadro 45

íTEM N0 9 (DESPUÉS DE PRACTICAS)

¿QUÉ IDEA TE HAS FORJADO DESPUÉS DE TUS PRACTICAS: LA DE

PROFESOR-ENSEÑANTE O LA DE MAESTRO-FORMADOR?.

PROFESOR-flSERANTE O MAESTRO-FORIIAImR

Maestro-Formador 79,8 %

Lasdos 11,5%

Profesor-Enseñante 8,1 96

Ninguna 0,6 96

TOTAL ~jjj~jjjjj

Cuadro 46
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Pasamosestos resultadosa representacióngráficaen el Cuadro47:

PROFESOR-ENSEÑANTE O MAESTRO-FORMADOR

Cuadro 47

Tambiénencontramosunosresultadosmuy similares en esteitem n0 9

“antes” y “después”de las Prácticas.La mayoría de los alumnossiguecon la ideade

44-
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“Maestro-Formador” (79,8 96). Ha subido el número de los partidariosde “ambos

modelos”,de un 4,5 96 a un 11,5 %, en detrimentode los partidariosdel modelo de

“Profesor-Enseñante”que hadescendidodel 11,2 96 al 8,1 %, mientrasque quedan

reducidos a un insignificante 0,6 96 los que continúan sin una idea concreta.

Nos interesaba conocer los porqués que pudieran ofrecernos a esta

preguntay hemoshalladounasrespuestasexplicativasverdaderamentevariadasque

ofrecemosa continuación:

1) ¿Por qué Maestro-Formador”?

MAESTRO-FORMADOR

Hay que formar integralmente 57,3 %

No sólo hay que dar conocimientos 21,4 %

Hay que preocuparsedel niño 9,5 96

Hay que orientar 4,4 %

Hay que crear espíritu crítico 3,2 96

Sersólo enseñanteesaburrido 2,3 96

Enseñante puede ser cualquiera 1 ,9 96

100%_1

Cuadro 48
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sr’AAESTRO-POR[V1AOOR
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Cuadro 49

Laprincipaljustificaciónde la elecciónde estemodeloesla concepción

de la tareadocentecomo una labor orientadaa la formación integral (57,3 %). Otras

respuestasaludena la mismaideaexpresándosedediferenteforma: el segundobloque

de respuestasafirma que “no sólo hay que dar conocimientos” (21,4 %); el tercer

bloqueapuntaa la “preocupaciónpor el niño en su totalidad” (9,5 %); o los bloques

siguientesqueseñalanque “hay queorientar” (4,4 96) o “hay quedesarrollarel espíritu

crítico” (3,2 96).
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Inclusolos dosúltimosbloquesde respuestasestánafianzandoel modelo

“maestro-formador”,confiriéndoieunamdimensiónmuchomásricay al tiempomucho

máscomplejaqueal modelo “profesor-enseñante”;serefierenaesteúltimootorgándole

unasconnotacionesnegativas:el 2,3 96 afirma que “ser sólo enseñanteesaburrido”;

y el 1 ,9 96 no duda en señalarque “enseñantepuedeser cualquiera”.

2) ¿Porqué Profesor-Enseñante?

PROFESOR-ENSEÑANTE

Me han dadodemasiadoscontenidos 67,2 %

No me han enseñadoa formar 12,3 96

Los niños se pueden formar solos 7,3 96

Son los padres quienes deben formar 5,4 96

Es lo procedenteen Y’ Etapa 4,1 96 ¡

Formar supone mucha responsabilidad 2,2 96

Fin de la enseñanza=conocimientos 1,5 96

TOTAL EjI~Sj

Cuadro50

El 8,1 96 que se ha decantado por el modelo de “profesor-enseñante”

fundamenta la asunción de este modelo en la fonnación recibida en la Escuela de

Magisterio. Los alumnos no están de acuerdo con los conocimientos recibidos: “ha

habido excesivos contenidos” (67,2 96), “no mehan enseñado a formar integralmente”

(12,3 96). todo ello supone,de nuevo, un desencantodel modelo de formación,

[
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fundamentalmenteteórico, de los Estudiosde Magisterio. Despuésde haberrealizado

las Prácticas el 4,1 96 ha podido constatar el modelo “profesor-enseñante” en Y’ Etapa,

dada la estructura transmisora sobre la que dicha Etapa se asienta.

En el Cuadro 51 podemos observar todos estos resultados.

Cuadro 51

Otrosgruposde respuestasemanande concepcionesmuy particulares
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sobrela educación:algunos(7,3 96),dentrode unaconcepción“pseudo->rousseauniana”,

piensanque “el niño puedeformarsesolo”, sin intervencióndel adulto; otros afirman

que “son los padresquienesdebenformar” (5,4 96), por lo que al maestrola única

tareaque puedeencomendárselees la de enseñar;o bienotros que consideranel aula

como lugar exclusivamentedestinadoa la enseñanza,y el “fin de ésta es transmitir

conocimientos”(1,5 96), tareaquedesarrollaráel enseñante.

c) Lasdos (maestro-formador+ profesor-enseflante)

LAS DOS

Hay que enseñary formar 72,2 96

Hay queestaren el punto medio 11 ,5 96

No tengoderechoa formary lo
que hay que enseñarno me

gusta

8,7 %

No contesta 7,6 96

TOTAL ~jjjjj~jj§ 1
Cuadro52

Los queentendíanla figura del docentecomouna mezclade “formador”

y “enseñante”(11,5 96) justificansu respuestaalegandola necesidaddeatendera ambas

funciones.Sin embargo,estasrespuestasno estánencontraposicióncon la opciónde

“maestro-formador”,ya queen ningúnmomentoestaconcepciónhaexcluidodentrode

ella la dimensión“enseñanza”.
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Veamoslos resultadosen el Cuadro53:

LAS DOS
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Cuadro 53

d) Ninguna de las dos

NINGUNA DE LAS DOS -______

No me han enseñadoni a formar ni a enseñar 56, 1 96

No tengoclara la profesión 17,6 96

No sabe 26,3 96

TOTAL 100% 1

Cuadro54
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Cuadro 55

Los Cuadros 54 y 55 nos muestranlos resultadosexplicativos de

respuestadel insignificante0,6 96 correspondientea los alumnosque no han asumido

un modeloconcretode docenteni a travésde la formación teórica ni despuésde las

NINGUNA DE LAS DOS
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Prácticas.El denominadorcomúnde las respuestasesel desconocimiento,bienporque

piensanque“no les hanenseñado”(56,1 96), bienporque“no tienenclaralaprofesión”

(17,6 96). Es significativo el 26,3 96 que no sabejustificar su respuesta.

En definitiva el modelo “maestro-formador”es el percibidoy asumido

porla mayoríade los encuestados.Tienenclaroquela dimensión“profesor-enseñante”,

con serun aspectorelevantedentrodel procesoeducativo,no es ni la única ni la más

importantefunciónque correspondedesempeñaral profesoren el aula.

Decantarsepor un modelo de “maestro-formador” suponeincluir la

dimensión enseñante,pero como otra más, dentro de lo que es la verdadera

comunicacióneducativay lo queelloconlíevadeformaciónde la auténticapersonalidad

que tiene en consideracióna la personaen su totalidad. Quedarse,pues, en el mero

ámbito de la enseñanza,desvinculadade la formación integral es realizar la tarea a

medias.
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íTEM N0 10 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUÉ CREES QUE TE EXIGIRÁ LA SOCIEDAD EN TU FUNCIÓN

DOCENTE?

EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD

Preparación 35,5 96

Formarintegralmente 31,6 %

Ser persona 13,8 %

Profesionalidad 10,7 96

Eficacia 3,3 96

No sabe. No contesta 3,1 96

TOTAL

Cuadro56

El Cuadro56 recogela ideade los encuestadossobreel profesorantela

sociedad.Las respuestassedirigenhaciadosesferasclaramentediferenciadas:poruna

parteaquellasquese refierena lapersonadel profesoren sí, y porotraa la orientación

de su trabajodocente.

Con respectoa la primera, la principalexigenciade la sociedad,según

los datos obtenidos,es la “preparación” del profesor(35,5 96); esdecir, una amplia

culturay un conocimientoprofundode la profesión.En estamismalínea tenemosotro

grupode respuestas(13,8 96) para las que lo importantees “ser persona”.
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Respectoa la segundadimensión,aparecela “formaciónintegral” (31,6

%), dentro de la misma orientación de las respuestasrecogidasen anterioresitems y

quevienede nuevoa mostrarnosel conceptode educaciónasumidopor la mayoría.Las

respuestasde “profesionalidad” (10,7 96) y “eficacia” (3,3 96) aludenal deseode un

trabajobien hechoy de unosresultadosbuenosy constatables.

El Cuadro57 nos representalos resultados

EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD
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Cuadro 57
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ITEM N0 10 (DESPUÉSDE PRÁCTICAS)

¿QUÉ CREES QUE TE EXIGIRÁ LA SOCIEDAD EN TU FUNCIÓN

DOCENTE?

EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD

Formarintegralmente 27,9 96

Preparar_para_lasociedad

Serun buenmaestro

21,6 96

18,2 96

Teneren cuentaque se trabajacon personas 15,4 %

Resultadospositivos 9,3 96

No sabe. No le importa. No contesta. 7,6 96

TOTAL ¡ 100%

Cuadro58

Despuésde realizar las Prácticas,las respuestasque nos hanofrecido

siguen pudiéndoseagruparen los dos polos a que hacíamosreferencia “antes de

Prácticas”:profesorencuantopersonay profesoren cuantoa resultadode su tarea.Nos

encontramoscon umamayordispersiónde las respuestas,tal y comonosmuestrael

Cuadro59:
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EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD
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Cuadro 59

Respectoa la personadel profesorvuelve a hacersereferenciaa su

profesionalidad -“ser un buen maestro” (18,2 96)- y a su eficacia «“resultados

positivos”-. Mientras queen lo relativo a su tareanos señalannuevamente“formar

integralmente”(27,9 %), “prepararparala sociedad” (21,6 96) y “teneren cuentaque

se trabaja con personas”(15,4 96). En suma,podemosabstraerun perfil de maestro

basadoen una sólida formación cultural y profesional,quedeberealizaruna tarea
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dentrode un marcopersonalistacuyo resultadoseaproporcionaral niñouna formación

integral que debe abarcar simultáneamentesu perfeccionamientopersonal y su

dimensiónsocial.

íTEM N0 11 (ANTES DE PRÁCTICAS)

¿QUE FACETAS PIENSAS QUE DEBEN EVALUARSE DE TU ACTIVIDAD

EN PRÁCTICAS?

( FACETAS EVALUABLES

Relacióncon los niños 31,7 96

Interés 26,7 96

Trabajo/Esfuerzodiario 22,5 96

Explicación 19,1 96

Desenvolvimiento 17,8 96

Aptitudes 11 , 1 96

Motivación 7,3 96

Conocimientos 6,3 96

Programaciones 4,8 96

Adaptación 4,3 %

Creatividad 4,1 96

Experienciaadquirida 3,9 96

Otras respuestas 2 96

Cuadro60
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Los resultadosdeesteúltimo item no puedentabularsesobreun 100 96,

debidoaque muchosdelos encuestadoshan dadovariasrespuestas,que hemosanotado

porseparadoy así lo recogemosen los Cuadros60 y 61.

Cuadro 61

Al igual que en el item anterior, los resultadosaluden a múltiples y

variadasfacetasque podemosagruparalrededorde dos poíos complementarios:“la

dimensión personaldel profesor” y “el componentedinámico” del mismo. En el

primerode ellos sedestacanlas característicasrelativasa su preparación,capacidady
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actitud o predisposiciónhacia la tareaeducativa:

-- Interés(26,7 %)

-- Aptitudes(11,1%)

— Conocimientos(6,3 96)

-- Adaptación(4,3 96)

-- Creatividad(4,1 96)

-- Experiencia(3,9 96)

Sin embargo,con mayor peso específico, nos señalanlos aspectos

relacionadoscon la actividadpropiamentedicha:

-- Trato con los niños (31,7 96)

-- Trabajodiario (22,5 96)

-- Desarrollo de las diferentes funciones docentes: Explicación

(19,1 96), Motivación (7,3 96), Programación (4,8 96) y

“Desenvolvimientoen general” (17,8 96).

Constatamosuna vez más cómo se centran los encuestadosen las

actividades que suponenun protagononismodel profesor, acorde con el modelo

transmisorquetieneninculcado.No hacenreferenciaa tareasde coordinaciónde ideas

y actividades,animacióngrupal, canalizaciónde iniciativas discentes...
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ITEM N0 II (DESPUÉS DE PRACTICAS)

¿QUÉ FACETAS PIENSAS QUE DEBEN EVALUARSÉ DE TU ACTIVIDAD

EN PRÁCTICAS?

L FACETAS EVALUABLES

El trabajodiario en la escuela 34,5 96

El trato con los niños 33,2 %

El interés 30,1 96

El desenvolvimientoen la clase 20,8 %

Explicación 20,3 96

Programación 16,4 96

Vocación 15,9 96

Relacióncon el maestro 13,3 96

Imaginación/Creatividad 10,7 %

Responsabilidad 6,4 96

Actitudes 5,3 96

No deberíanevaluarse 4,4 96

Otras respuestas 3 96

Cuadro62

Representamosestosresultadosen el Cuadro63.
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En líneasgeneralesel contactocon la realidadescolarno ha modificado

los puntosde vista que los encuestadosteníanantesde realizarlas Prácticas.Siguen

haciendoreferenciaa las mismasfacetas,con ligerasvariacionesporcentuales.

Son,sin embargo,dignosde señalarsealgunosaspectosapuntadosahora,

que se identifican con el modelo de “maestro-formador” a que habíamoshecho

referenciaen items anteriores:

F:A4LC ETAS ~~I/ALLJAS LES

Cuadro 63
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-- La vocación(15,9 96)

-- La relacióncon el maestro(13,3 %)

-- La responsabilidad(6,4 96)

Tambiénnos encontramoscon un 4,4 96 partidariode la no evaluación

de las Prácticasde Enseñanza,motivadossin dudapor las deficientescalificaciones

obtenidas.

Observamosunaaparentecontradicciónen losresultadosquenos ofrecen

los alumnos: por una partesugierenuna educacióncreativay sin embargoponenen

evidencianuevamenteunoscriterios basadosen la escuelatransmisiva.
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2.- SÍNTESIS DE LA APORTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

A lo largode todo estecapftulohemosanalizadoel posicionamientode

los Estudiantesde Magisterio ante las Prácticas de Enseñanzay hemos ido

representandoen los distintosCuadroslas respuestasque nos han ofrecido. Podemos

afirmarque setrata de una aportaciónverdaderamenterica de la quepodemosextraer

puntosconcretosquenos sirvan de referencia,junto a otros aspectos,paradiseñarel

Modelode Prácticasquecubralas expectativasmostradaspor ellosy seadaptea otras

exigenciasde tipo normativo,social o ideológico.

Si retomamoslas variablesa que hacíamosreferenciaal comienzodel

capitulo, podemosdeterminarla posturade los estudiantesante cadauna de ellas y

extraerlas oportunasconclusiones.El Cuadro64 recogeestassietevariablesindicando

las notascaracterísticasemanadasde las respuestas.
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Cuadro 64

1) VARIABLE “ESCUELA UNIVERSITARIA/COLEGIO DE

PRACTICAS/ALUMNO”. Los alumnos,a travésde la formaciónrecibida,constatan

el grancontrasteexistenteentrela teoríaproporcionadaen la Escuelade Magisterioy

la realidadescolar.

El Cuadro65 nosdescribela disociaciónexistenteentrelas instituciones

4
CONTRASTE

ESCUELA - COLEGIO

EVALUACION

4
TRATO Y TAREA

SOCIEDAD

E INTEGRAL

TEMPORALIDAD

4
BREVEDAD

EXPECTATIVAS

NIÑO - MATERIAS

IDENTIDAD

4’.
MAESTRO - FORMADOR

AREA - EXITO

MATERIAS PROFESIONALES

formadoras:
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ESCUELA UNIVERSITARIA COLEGIO DE PRACTICAS1

Enseñapor transmision Forma

Contenidoteórico Realidadvivida

Niño homogéneo,sin
problemas

Diversidad infantil.
Conflicto-Problema.

El niño va a aprenderlibremente El niño se sienteobligado

Maestroes responsableúnico del
futuro del niño

La responsabilidadsecentraen
el niño, el maestroy su
contexto

No tiene en cuentala forma de
aprenderdel niño

Tieneen cuentala forma de
construir su propio saber

Utiliza métodosideales Utiliza metodologíamás
adecuadaa la realidad

II CONTEXTO FICTICIO u CONTEXTO REAL

Cuadro65

DescribenunaEscuelaUniversitariaaisladaensuteoríay realizandouna

tareaconsistentebásicamenteen unayuxtaposiciónde conocimientossin relación;una

EscuelaUniversitariadesconocedoradel contextopara el que dice formar.

Con respectoal Colegio de Prácticas,un centroaisladoen su forma de

hacer, para el que no ha recibido las orientacionesnecesariasy que presentauna

realidadbasadaen una cultura del pasadosin una actualizaciónpara el presente.

UnasPrácticasde Enseñanza,en definitiva, en las que los maestrosen
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formación hacenmuchascosascompletamentesolos, debido, entreotras causas,al

desconocimientoy falta de relaciónentrelos profesoresde las institucionesformadoras

(Escuelade Magisterioy Colegio de Prácticas).

Se reivindica, pues, una conexión teoría-práctica,y ello exige unos

esfuerzoscon los que lograr una mayor vinculación entre EscuelaUniversitariay

Colegiosde Prácticas,de maneraque la teoríaque se impartaen aquéllaseproyecte

haciael aula y, al propiotiempo, la prácticavivida seala basede reflexióny punto de

partidaparasujustificaciónen el ámbito teórico.

Es necesarioproporcionarun conocimientoreal del niño asícomounas

técnicasque ayudena detectarsuspeculiaridadespara,en función de ellas, programar

todaslas actividades.Así mismohayqueprofundizaren todaslas materiasdecontenido

profesionaly buscarla dimensióndidácticadel restode las materias.

De esta conexión teoría-prácticaes de donde surgirá una auténtica

formaciónprofesionalque seorientea la totalidadde la personadel profesor.Y esa

personalidaddocentedebidamenteformadaserála que le permita al futuro profesor

realizartodasaquellasfuncionesque de una u otra forma apuntanlos alumnosen sus

respuestas:“formar”, “informar”, “transformar”, “enseñar”, “educar”, “orientar”,

“individualizar”, “socializar”, “responsabilizarse”..-
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La experienciaquede estamaneraproporcionaránlas Prácticasseráuna

experiencia fundamentada,rica, variada y con una estructura interna que irá

consolidandoel “yo” del maestroen formación, ayudándolea conocersus propias

capacidadesy a confirmar su vocacióndocente.

Un adecuado diseño de formación práctica deberá afrontar esta

desconexión,dejandoa un ladoutopíasy acercándosea la realidadeducativa.Deberá

insistir en que el maestroen formación aprendaa observar,experimentar,detectar

necesidades,tratar adecuadamenteal alumno,trabajarcoordinadamentey reflexionar

sobrela forma de ayudaren el cambio necesario.

2) VARIABLE “TEMPORALIDAD”. Tantola ideapreviaquetenían

los alumnossobrela escuela,comola extraidade la realidadexperimentadacoinciden

al señalarcomodenominadorcomúnde la misma“la complejidad”: El mundodel niño,

la organizacióndel aula, la utilización de recursos,el desarrollode las funciones...,

todo ello implica una variedad tal de situacionesque para poder iniciarse son

insuficientes los cuatro mesesque por término medio se dedicana la formación

práctica.

Sereconoce,pues,que esteperíodode tiempoes cortoe insuficientey

se demandaunamayor dedicacióna Prácticasde Enseñanza,reivindicándoseincluso

un curso escolarcompleto, lo que supondríaduplicarel tiempoactual.
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A pesarde reconocerla limitación del tiempodestinadoa Prácticas,los

alumnossonpartidariosde distribuirloadecuadamenteparapoderconocerlos diferentes

ciclos. Prefierenla “extensión” a la “profundidad”; es decir, ante la disyuntiva de

practicarenun solonivel o tenerun conocimientomásampliodela escuelapracticando

en vadosniveles, sedecantanpor estaúltima opción.

Practicaren un solo nivel suponetenerque transferirposteriormentela

formación adquirida al resto de los contextos, y esto estiman que supone mayor

dificultad que tenerque profundizaren el futuro en los niveles que han conocido,

aunqueestohayasido mássuperficialmente.

3) VARIABLE EXPECTATIVAS/RECELOS. Los alumnosestiman

mayoritariamenteque la tareaeducativaes máscomplejay difícil en los nivelesbajos.

La monodocenciapropia de los primeros ciclos conlíeva un tipo de

organización más abierto y al mismo tiempo más complicado que el de niveles

superiores.Además, los aprendizajespropios de estos primeros ciclos exigen un

dominiodetécnicasespecificasporpartedel profesorparala enseñanzade las materias

instrumentalesy para una adecuadaglobalización,que hacen que los maestrosen

formaciónperciban,no sinpreocupación,todasestasdificultadesy las señalen.Si aello

unimosqueles cuestamástrabajomotivaralos niños de menoredad,nosencontramos

conunaimplícita demandade mayorformaciónparaestosprimerosniveleseducativos.
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Practicaren niveleselevadossuponehacerloen materiasespecíficasde

la especialidadde cadaalumno. El horariomásencorsetado,la organizaciónmásrígida

y la erróneaconsideraciónde la SegundaEtapacomosi fuera un ciclo de Enseñanza

Secundariahace que los alumnos hayan cifrado toda su actividad en la función

expositiva, por lo que, debido a ello, la principal dificultad que encuentranen la

SegundaEtapaes, precisamente,la preparaciónde contenidos.

Tal y como habíamosapuntado anteriormente, subyaceun Modelo

Transmisorquees necesarioir modificandoprogresivamente,para adaptarloa unos

esquemasmásabiertosy comprensivos.

La formación teórico-prácticadeberá incidir, una vez más, en el

conocimientodel niño y el aprendizajedetécnicasdiversasparaque el futuro maestro

se sienta dotadode los instrumentosbásicospara abordarla tarea educativa.Ahora

bien, todo ello debeorientarseala formaciónde la personalidadmedianteel encuentro

del “yo profesional” a travésde las diferentestareasa desarrollaren el aula. El

Cuadro66 nos muestraestasexpectativas.
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Cuadro 66

Seespera,pues, una relaciónen la actividad,mediantela adquisición

de experiencia, la observaciónde los alumnos y del entorno, y la relaciónentre

alumnos-cultura-profesor.Y es necesariocontemplarlas dimensionesdel “yo”:

EXPECTATIVAS

PERSONAL ACTIVO SOCIAL FORMADOR

EXPERIMENTA
OBSERVA
RELACIONA
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Cuadro67

Cuadro68

YO PERSONAL

Preparación
Conocerla tareadocente
Conocer“climas” que se dan

Aumentarconfianzay seguridad
Orientaciónen el aula
Superacióndel miedo

YO ACTIVO

Descubrirlimitaciones
Aprendertécnicasde enseñanza

Comprenderla relacióneducativa
Superarbarreraspersonales

Adquirir responsabilidadcomoeducador

YO SOCIALL
Aprenderla profesión

Desarrollaruna auténticacomunicación
Aprendertécnicasde socialización

Dinamizar la convivenciaen el aula

Cuadro69
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Cuadro70

4) VARIABLE ÁREA/ÉXITO. Los alumnos exponenla necesidadde

un mayorconocimientodela Escuelay deltrabajoescolar.Esteesel motivo porel que

reivindican una mayor implantaciónde las materiasespecíficamenteprofesionales:

Pedagogías,Psicologíasy DidácticasEspecíficas.

Manifiestan suposturaanticulturalistarechazandola formación teórica

querecibenen muchasmateriascuya repercusiónen el aulaes nula. Tambiénseñalan

que el tratamientoque en muchoscasosse hace de estas materiasprofesionaleses

exclusivamenteteórico y desconexionadode la realidad.

5) VARIABLE IDENTIDAD DEL PROFESOR. Frente a una

concepciónrestrictivade la función docente,limitada exclusivamenteal ámbito de la

enseñanza,existe una idea generalizadadel profesor como “maestro-formador”,

concebidocomoprofesionalconstruidosobrela basede unaauténticavocación,queha

YO FORMADOR

Ayudar en la construcciónde conocimientos
Ayudar en la formaciónde hábitos

Habilidad paratratar al alumno
Dar alegríaen el traba¡o



- 653 -

dedesarrollarsu tareaatendiendoa múltiplesaspectos.Y estacomplejidadde funciones

debevivirla el profesoren formacióna travésde los tresclimas complementariosen

que podemosaglutinarel espectroeducativo:cognoscitivo,afectivo y motivacional.

PROFESOR 4 -

4
ALUMNO

CLIMA COGNOSCITIVO 1

CONTENIDOS
COGNOSCITIVOS

ENSEÑANZA

CONTENIDOS
AFECTIVOS

CONTENIDOS
MOTRICES

APRENDIZAJE ¡ FORMACION ¡ PARTICIPACION

Cuadro 71

Existe un clima cognoscitivo en el aula a través de una de las

principalesactividadesque tiene lugar en ella: la enseñanza,tal y como muestrael

Cuadro 71. La enseñanzade contenidosrelativosa diferentesámbitos (cognoscitivo,

afectivoy psicomotor), tanto a nivel de observacióndel maestrocomo, sobretodo, de

participación,proporcionaránal maestroenformaciónun aprendizajede lospormenores

de la actividad didáctica que, posteriormente,podrá integrar en una verdadera

formacióndocente.
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El clima afectivo lo representamosa continuaciónen el Cuadro72:

PROFESOR A >~ ALUMNO

CLIMA AFECTIVO

RELAC IONS

PROFESOR, PRAOTtCANTE CON

ALUMNOS PROFESOR/ PROFESOR/ALUMNOS

PRACTICANTE

Cuadro 72

Recogetodo tipo de relacionesque sedanen el aula, unasrelacionesde

caráctermultidireccional, mediantelas cuales maestro,alumnosy practicantedeben

vivir en unadinámicade constantecomunicacióneducativa.
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PROFESOR ~ ALUMNO

4,
CLIMA MOTIVACIONAL

REALIZACION
PERSONAL

*

ADOUISICION DE INTERES POR TEST SATISFACCION
RESPONSABILIDAD LA PROFESEON VOCACIONA PERSONAL

Cuadro 73

Porúltimo, el climamotivacional(Cuadro73) señalael principalefecto

que debe producir la experienciade prácticas en el alumno: su realización como

persona. Si entendemos la formación del maestro como una formación de la

personalidad,la prácticadebeproporcionareseclima en el quepuedallevar a cabolas

distintas tareascon una progresivaresponsabilidad;debe facilitarle las suficientes

situacionesquepongande manifiestosu interéspor la actividad; debeser, además,un

test vocacionalque le hagadecantarsepor la profesióndocenteo le abra los ojos para

que oriente su vida hacia otro quehacer.En definitiva, debe desembocaren una
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satisfacciónpersonalquequedaráintegradaen su realizaciónpersonal.

6) VARIABLE PROFESOR - SOCIEDAD. Los alumnos de

Magisterio al pronunciarsesobre lo que piensanque les exigirá la sociedaden su

función docenteestánproyectandoun modelo de profesorque tienen asumido. Las

respuestasofrecidas vienen, de alguna forma, a incidir en el modelo de “maestro-

formador” que señalábamosen la variableanterior, pero ahoracon una referencia

explícita a dos dimensionessobre las que debe asentarsela concepciónde la tarea

docente,dosdimensionesdiferentesy complementarias,representativasdel “ser” y del

“hacer” respectivamente.Se trata, por una parte, de la personalidaddel profesor y,

por otra, del desarrollo de su trabajo educativo.

Entreestasdosdimensionesseconstataun denominadorcomúnqueserá,

simultáneamente,punto de arranque y de destino; nos estamosrefiriendo a la

“formación integraV. De un lado la sociedadva a reclamarquela educaciónestéen

manosde personasdebidamenteformadasy por ello va a exigir a los profesoresuna

seriede cualidadesy capacidadesque estimanecesariaspara llevar a feliz término la

tareaquese le va a encomendar.Pero,de otro lado, va a exigir queesaspersonas,con

capacidady formación, trabajende maneraeficaz y oriententodo su quehacera la

consecuciónde una “formación integral” en los alumnos.

Armonizar, pues, los aspectosdel “ser” y el “hacerdocente”, supone
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definir un perfil de maestrobasadoen una sólida formación desdelos puntosde vista

humano, social y profesional.

Con relación al aspectobumano, son necesariasunas cualidades

personales,tales como capacidadde observacióny análisis crítico, paciencia y

constancia,espíritu reflexivo y actitud de superacion...

Desde el punto de vista social se requieren unas cualidades

comunicativas,como saber hablar y saber escuchar,saber utilizar los diferentes

lenguajesy recursosde comunicación,ser capazde ostentarcierto liderazgo...

Con respectoal ámbito profesional,seprecisauna amplia formación

cultural y ademásuna sólida formación pedagógicaque incluya la adquisiciónde

técnicasdidácticas. Si a ello le unimos una capacidadorganizativay de gestión,

podemoscompletarlas líneasgeneralesdel perfil personaldel maestro.

Ahora bien, toda esta formación de la personalidadno podemos

contemplarlaen el vacíosinoque hay queproyectarlahaciala realidadpráctica,hacia

el desarrollode unalaboreducativaquedebeorientarsesegúnlos cánonesestablecidos.

La sociedaden cada momentohistórico tiene una concepciónde la

educaciónque emanadel modelo de hombre que ella misma ha asimilado; y la
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construcciónde ese hombre es una tarea que le encomiendaa la Escuelay que,

lógicamente,le va a exigir al maestro.

Y hoy día la exigenciade esa sociedad se refiere al logro de una

formación integral” en el alumno que, junto a unacultura y unaadquisiciónde

contenidos,adquieraunos valores de convivencia,respeto,democracia,tolerancia,

pluralismoy trascendencia.

FORMACION INTEGRAL

4
ALLJIV1r%JOj

Cuadro 74
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El Cuadro 74 resumeperfectamenteestasexigenciasemanadasde la

sociedad:un profesordebidamenteformadoquedesarrollatoda unaseriede funciones

a través de las cuales pretenderáconseguir progresivamenteen el alumno esa

“formación integral” que habíamosseñaladocomo meta.

7) VARIABLE EVALUACIÓN. Las sugerenciasquenos ofrecenlos

alumnosencuestadosacercade las facetasevaluablesdel períodode Prácticas,pueden

encuadrarseen dos ámbitos perfectamentedelimitados: el trato con los niños y el

desarrollo de las distintas funcionesdocentes.

Al hablar de trato con los niños seestáincluyendounaampliavariedad

de facetastales como la adaptaciónal nivel discente, la disciplina, el control, la

motivación, la capacidadde diálogo, la sintoníacomunicativa...

Conrespectoal desarrollode lasdistintasfuncionesdocentes,senos

estáofreciendoun modelo tecnológicoa travésdel cual reclamanuna formación que

seaválida para todaslas situacionesque puedanpresentarseen el aula. Es de reseñar

la importanciaque confieren a la funciónexpositivay la prioridadque le asignancon

relacióna otrasfunciones.Estonosdenota,unavez más,el Modelo Transmisivoque

tienen asumido y que aportancomo una de las principales preocupacionesen su

formación.
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Sin embargo,hemosde señalarotra seriede aspectosqueconcuerdancon

el modelo de “maestro-formador”por el que se habíadecantadola mayoría:

“Trabajo y esfuerzo diario”, “interés”, “creatividad”, “iniciativa”,

“imaginación”, “responsabilidad”,“vocación” son dimensionesseñaladaspor los

encuestadosque apuntan hacia un tipo de maestroque superaal mero enseñantey

transmisorde información.

De cara a la formación inicial teórico-prácticadel maestro se pone

nuevamentede manifiestola necesidadde acercarleal mundodel niño, al conocimiento

de sus etapasevolutivas,así como al ámbito sociológicodel cual puedaextraer las

pautasde comunicacióny comportamientoque le posibilitenuna adecuadaactuación

docente.

Así mismo debe hacerseun tratamientoprofundo y reflexivo de las

funciones docentes,que vaya más allá de considerarlascomo meras recetas de

actuación,de tal maneraquese estudiena la luz de una fundamentacióncientífica y

desdeunaperspectivasistémica,a travésde la cual seconcibanligadasunasa otrasy

todasellas orientadashacia la mismameta de una “formación integral”.
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3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO V

No podríaquedarcompletoel estudiode las Prácticasde Enseñanzasin

contemplarlasdesdela perspectivade los Estudiantesde Magisterio, la cualnos aporta

unavisión de la realidaddesdesusprincipalesprotagonistas.

A través de sus respuestasa los cuestionariospresentadospodemos

observar,por unaparte, lo que reclamano reivindicanexplícitamentey por otra, el

significado implícito de susmanifestaciones,mediantesu análisise interpretación.

Señalan el contraste existente entre la Escuelade Magisterio y el

Colegio de Prácticas, instituciones representativas de la formación teórica y la

formaciónpráctica, respectivamente.Demandanuna mayor conexiónteoría-práctica,

medianteun incrementode las materiasprofesionales,una orientacióndel currículo

haciala realidadeducativay unamayorvinculaciónentrelas institucionesformadoras.

Reconocenla brevedaddelperíododestinado a Prácticas y estiman

convenienteuna mayor dedicación,que podría llegar incluso a un curso escolar

completo.

Les interesaconoceruna realidadlo más vanadaposible, por lo que

prefierenconocervarios niveleseducativosa lo largo del períodode prácticas,en
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lugar de profundizaren un solonivel. Al mismotiempodemandanimplícitamenteuna

mayor formaciónpara los niveleseducativosbajosal considerarque son estosniveles

los que entrañanmayoresdificultades.

Tienenasumidoun Modelo Transmisorde Escuelaque se traduceen

la importanciaque le confierena la función expositiva.

Entiendenla funcióndocentedesdeunaperspectivasuperadoradel mero

papelde “enseñante”y se decantanpor unafigura dc “maestro-formador”,sustentada

sobreunavocacióny comprometidaen orientartoda su actividada la consecuciónde

una formación integral en el alumno.

Señalan el valor que tienen las Prácticasde Enseñanzacomo test

vocacionalde indudableayudaparadecantarsepor la profesión aocenteu orientarse

haciaotra actividadprofesional.

del “hacer”

educativo

integral”:

formación

Estimanque la sociedadles exigirá una complementariedaddel “ser” y

quesetraduceen unapersonalidaddebidamenteformaday un trabajo

bien desarrollado. Subyace, en definitiva, la idea de “formación

un maestroformadointegralmentequeproyectesu función docentehaciala

integral del niño.
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Sugieren,porúltimo, quelosprincipalesaspectosquedebenconsiderarse

paraevaluarlas Prácticasson el trato con los niños y el desarrollode las distintas

funcionesdocentes.
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1. MODELOS DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

El estudioquehemosrealizadosobremodelosde enseñanza,modelosde

formación de profesores,los análisis histórico y contemporáneode las Prácticasde

Enseñanzay las demandasde formación práctica reivindicadaspor los alumnosde

Magisterio, nos ofrecen pautas suficientespara extraer los diferentesModelos de

Prácticasinherentesa cada momento y situación. Ciertamente,cada modelo va a

estructurarseen tornoa un criterioconcretoconceptualizadorde la formaciónpráctica,

por lo que, tomandoen consideraciónlas variables sustentadorasde los distintos

modelos, vamosa describircadauno de ellos, para tratar de llegar a un MODELO

COMPRENSIVO que nos acerquea una idea más clara sobre la concepción

organizativade la formaciónprácticadel profesoradoy al mismotiempo seael funda-

mentode nuestroposicionamientoante las Prácticasde Enseñanza.

1.1. MODELO RECURRENTE

LÉON (1982) al plantearsela articulaciónde la teoríacon la prácticaen

la formación del profesorado, analiza un modelo deductivo (que consagra la

anterioridady superioridadconstantede la formación teórica con respectoa los

aprendizajesprácticos), al que contraponeun modelo inductivo (que valora la

experienciavivida y hacereposartoda iniciación teórica en la explicitación de esa

experiencia),paradecantarsefinalmentepor un modelo recurrente, que garantiza la
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complementariedady la alternanciade amboscomponentesde la formación,teórico y

práctico.

a) Modelodeductivo. La aplicaciónde estemodeloconsistebásicamente

en exponer,en primer lugar, lasteoríasdeaprendizaje,las principalesexperienciasque

se les asocian,los primerosresultadosa los queconduceny los principiospedagógicos

que sedesprendende ellas.

SHULMAN (1987), partidario de estavía, señala6 fasespor las que

atraviesael razonamientoa lo largo de todo el proceso:

1) Comprensión.Es el momento inicial en el que el profesor en

formaciónasimila unaseriede principios quese le han presentado.

2) Transformación. En esta fase se realizan una pluralidad de

actividadesagrupablesentornoa: seleccióny organizaciónde contenidos

de enseñanza,utilizaciónde sistemasde representaciónparaestablecer

puentesentreel contenidoy el alumno...

3) Instrucción. Es ahora cuando se manifiesta la enseñanzade forma

observable,a través de actividadescomoorganizary dirigir la clase,

explicar, demostrar,motivar. .
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4) Evaluación.Funciónquetienelugarde forma simultáneao posterior

al mismoprocesode enseñanza.

5) Reflexión. Define Shulmanestafase comoel conjunto de procesos

a travésde los cualesun profesionalaprendede la experiencia.

6) Nuevacomprensión.Como resultadode los datosrecogidos,de la

evaluacióny reflexiónsobreellos, el profesorpuedellegara una nueva

comprensión,máscompleta,de la enseñanzaqueposeíaen el momento

inicial.

De tal formación se esperano la adquisiciónde normasdirectamente

aplicables, sino un enriquecimientocultural o científico, un entrenamientopara la

reflexión, cuyosefectossemanifestaríanen unagestiónmásrigurosay en una actitud

más abiertafrente a los problemaspedagógicos.

No obstante,se aprecianunasdificultadesdignasde tenerseen cuenta:

esde dudosaeficaciatrasladaral terrenoescolarunosprincipios o ideas transmitidos

de forma teórica. PROST(1973) alude al peligro de la ilusión intelectualista que

consisteen creer que el conocimientode la verdad rransfonna por sí misma los

comportamientos.
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Por otra parte, los maestrosse ven a menudodecepcionadospor unos

resultadosque, casi siempre, constituyenun conjunto aparentementeincoherentey

contradictorioen el queel profesoren formaciónno logra situarse.

b) Modelo inductivo. Se proponeintroducir las enseñanzasteóricas

despuésde una faseinicial de formación,cuandola prácticaha llevado previamentea

plantearseciertaspreguntassobre los procesos,las condicionesy la eficacia de un

aprendizaje.

KOLB (1987)presenta,dentrode estemodelo,unasecuenciaqueconsta

de los siguientespasos:

1) Se lleva a cabouna experienciaconcreta.

2) Se realiza una tarea de observacióny reflexión sobre dicha

experiencia.

3) La reflexión sobrela experienciase examina,analiza,contrastaa la

luz de teorías actuales, y a partir de ese análisis, se produce la

integracióndel conocimientosurgido de la experiencia.

4) Este conocimiento da lugar al diseño de una nueva experiencia
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concretay de estemodo serepite el proceso.

ParaKolb el aprendizajetienelugara travésde dosgrandesdimensiones

de actividad: la asimilación,que se desarrollaentrelos extremosde lo abstractoy lo

concreto,y la transformación, quetiene lugar entre los extremosde la actividady la

reflexión.

Sin embargo,¿puedeafirmarse que la experienciaes capaz,sin una

aportaciónestructuradade conocimientos,conducira los conceptosy a los métodosde

la psicopedagogíao de otra cienciade la educación?,¿noserá,másbien, un obstáculo

para la asimilaciónde los conocimientoscientíficos?.

El problema se agravapor el pesode la experienciaque el propio

profesoren formaciónha vivido comoescolary vive comoalumno de Magisterio. La

experienciaprovoca, sin duda, una renovaciónde las motivacionesy de los intereses,

perotambiéndesembocaen un reforzamientode las actitudesy de las representaciones

estereotipadas.Por eso, a veces,esprecisodar unosamplios rodeospararomperesas

actitudesy esasrepresentaciones,y paraprepararlas condicionesdel cambiode los

comportamientospedagógicos.

c) Modelorecurrente,Estetercermodelointegralos aspectospositivos

delos procedimientosdeductivose inductivos.Seconcretaen la alternanciade las fases
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dedicadasrespectivamentea la experienciaen el medioeducativoy a la profundización

teórica. La enseñanzapsicopedagógicaseestructuraa partir de los problemasrealesque

planteael llevar una clase. Los conceptos,los métodosy las técnicasse aplican al

análisis y la resolución de esos problemas, potenciandocon ello una necesaria

investigación.

Va a suponerparael alumnounafuentede motivacióny enriquecimiento

de indudablevalidez,pero seránecesario,parapoderllevarlo a efecto,que se liquiden

los bloqueosprovocadospor la aplicaciónde unaconcepciónexclusivamentedeductiva

o exclusivamenteinductiva.

1.2. MODELO PLURISITUACIONAL

La fundamentacióndeestemodelosebasaen la granvariedaddeámbitos

queen su futuroprofesionalhabráde afrontarel profesoren formación:SÁENZ (1981)

presentauna relación de las posiblessituacionesde destinode un Diplomado en

Magisterio: Centrosde EducaciónPreescolar,Centroscompletose incompletosde

E.G.B.,EscuelasUnitarias,Centroso Aulasespecíficosde EducaciónEspecial,Centros

de Educaciónde Adultos, Centrosde Superdotados,Educaciónparaniñosde familias

sin domicilio fijo (feriantes,obrerosagrícolasde temporada,obrerositinerantes,etc),

Escuelasde barriada,Escuelasparagitanos,Educaciónen el exterior (emigrantes),

Aulas en instituciones hospitalarias,Enseñanzaa domicilio (hemofílicos, grandes
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inválidos), CentrosInstitucionalescerrados(internadosparaniños sujetosa protección

tutelar), EscuelasHogar...

Si a ello sumamoslos Centrosde VacacionesEscolares,Centrosde

Educaciónmedioambiental,Aulas en InstitucionesPenitenciarias,Educadoresde calle,

aulasordinariasa las queasistenalumnoscon necesidadeseducativasespecialeso los

recientementecreadosCentrosRuralesAgrupados...,nosencontramosconunarealidad

tan variopintaque dificultará notablementeel logro de una visión sintéticade todo el

espectro,por lo que si verdaderamentese persigueunaadecuadaformacióndocente,

el plan de prácticasquese diseñehabráde tenermuy en cuentaestepormenor.

Los actualesplanesnosconstatanla deficienteformaciónquerecibenlos

futurosmaestros,quienes,casi en su totalidad, realizanlas Prácticasde Enseñanzaen

Colegioscompletosde capitales,cuyo modeloorganizativopoco o nadatieneque ver

con las aulasruralesque constituiránsu destinodurante los primeros añosde vida

profesional.

El modeloplurisituacional,pretendehacer frente a esta deficiencia

formativa, proporcionandounavariedadde ámbitosa través de los cualesel futuro

profesorse vayafamiliarizandocon los modelosorganizativosmásusuales.Ya desde

finalesdel siglopasadosesugeríala convenienciaderealizarvisitasa diferentesecuelas

y realizarinformesacercade la organizacióny estadode ellas, comocomplementoa
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la formaciónproporcionadapor las EscuelasAnejas (ALCÁNTARA, 1894).

No se tratará de intentarofrecer todas las situacionesescolaresantes

mencionadas,pero sí al menospartir de la idea de que cuantosmás ámbitos de

experienciapuedanproporcionarse,másrica podráser la formación que se consiga.

1.3. MODELO PROGRESIVO

MIALARET (1982) señalala necesidadde no retrasardemasiadolos

primeroscontactosdel futuro educadorcon los alumnos.Se tratadeproporcionarleuna

experienciaque, sin duda,va a ser decisivaparasu orientaciónprofesional.Consciente

de que el aprendizajede la profesióndocenterequiereque sevaya adquiriendoabase

de pequeñospasos,proponeun plan que, sin separarteoría y práctica, introduce al

estudiantede Magisterioen la prácticade formaprogresiva,a travésde tresetapas:

1> Períodode sensibilización

2) Períodode aprendizajede métodosy técnicas

3) Períodode toma de responsabilidad

1) Períodode sensibilización:Es precisoqueel joven estudianteno

viva únicamentede susrecuerdosescolares,por lo que la formación práctica ha de

comenzarpor situarleen el mundo escolartal comoes actualmente.Paraello pasará
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variosdíasun centroescolary estudiarásu organizacióngeneral:papeldelos diferentes

cargos, funcionesgeneralesde los profesores,localizacióny arquitecturadel centro

escolar,análisisde las funcionesde los distintosservicios(biblioteca,comedor,equipo

psicopedagógico...).En esteperíodolos estudiantesasistirántambiéna reunionesde

profesores,reunionesde padres,reunionessindicalesy podránparticiparen actividades

culturalesorganizadaspor el centro.

A fin de quese familiaricen con los alumnos,resultaútil incorporarles

a ciertasactividades:paseos,excursiones,preparaciónde una fiesta, decoraciónde

clases,presentaciónde trabajos escolares,atenciónen comedoresescolares...Estos

primeroscontactospermitirán, al mismo tiempo, al profesoradodel centrodetectara

aquellos alumnos a los que, dadassus características,habrá que aconsejarque se

orientenhaciaotro camino.

En el cursode estasvisitas se documentaránsobreel conjunto de los

programas,de los proyectos de innovación, de las posiblesorientaciones,de los

recursos...

GIMENO (1980; pág. 151), partidario igualmentede esta iniciación,

afirma quelas Prácticasde Enseñanzatienenque ser un momentode “choque” parael

futuro profesor, ocasiónque le hagainterrogarsesobre la validez de la experiencia

escolarque él mismoha tenidoy de la propiarealidadque tienedelante,asícomo para
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producir interrogantesquehaganmássignificativo el aprendizajedelos conocimientos

teóricos de ordenpsicológicoy pedagógico.

2) Período de aprendizajede métodos y técnicas. Una vez

sensibilizadoy motivado el estudiante,es posible abordarun estudiode métodosy

técnicas,desdela dimensiónteórico-práctica,de modoque seconjuguenlas enseñanzas

teóricasdepsicologíade la educación,de métodosy técnicasdidácticas,y de didácticas

específicasde las distintasdisciplinas,con las prácticasclínicas.

Esteperíodo,preparatoriodel siguiente, tendrácomo objetivo inicial

“aprendera transmitir un mensaje”,para,seguidamentepracticaracercade:

Cómoorganizar la enseñanza

... Cómoprepararlecciones

Cómoorganizarun estudiodel medio

Cómoutilizar los M.A.V.

etc.

Es indudable,en esta fase clínica, el aporte que puedensuponer las

nuevastecnologías,tantopara la observacióndeaspectospuntualesde la escuela,como

parala ejercitaciónde las diferentesfuncionesdocentes.Estas“prácticasde laboratorio”

unidasa algunaprácticareal anteniños en un aula supondránla conclusiónde esta
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segundafase.

3) Períodode toma de responsabilidades.Todas las actividades

precedentespreparanal profesoren formaciónparadescubrirotro aspectode su futura

función: hacersecargo, durante un tiempo determinadode un aula, primero en

compañíadel maestrotitular, y posteriormentecomoúnico responsablede la actividad

educativa,asumiendotodaslas competenciasque implica esafunción. Es evidenteque

enun principio irán guiadosde la manode asesorespedagógicosexperimentadospara,

caso de tener alguna dificultad, encuentren ayuda inmediata; pero se ira

progresivamentehaciaesa responsabilidadtotal propia del verdaderoeducador.

Estees, en suma, el planteamientodel modeloprogresivo: ir de lo

simple a lo complejo, de lo concretoa lo abstracto,afianzandocadauno de los pasos

quesevan dandohastaconseguirunaabsolutaautonomíaen el profesoren formación.

1.4. MODELO INTEGRADOR

BERNAT (1982; pág. 20) critica la creencia muy generalizadade

considerarlegítima,en la formacióndelprofesorado,unateoríaseparadade la práctica,

tanto en el espaciocomoen el tiempo; o la creenciade que la prácticano es eficaz si

no deriva de unas disciplinaspreviamenteestudiadas.Esta separacióny orden de

prelaciónse pone de manifiestoen muchasocasiones.Así, cuandoun alumno triunfa
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en las disciplinasteóricasy no en las Prácticasde Enseñanza,decimosque “ha fallado”

en Prácticas.Cuandosucedelo contrario, lo justificamoscon la expresiónde que “es

un maestronato” (GOLBY, 1976).

Estaseparaciónteoría-prácticaestárelacionadacon dos aspectos:

-- Por un lado, es reflejo de la estratificacióndocente:la Escuelade

Magisterioesun centrosuperiorde reflexiónteóricay la EscuelaPrimariaesun centro

de aplicación.Esto esdoblementeabsurdo,porqueno podemosdar un conocimiento

normativosi no estárelacionadocon la práctica,y al mismotiempono sepuedeseparar

la prácticadel maestrode la necesariareflexión sobre lo que hace, cómoy por qué.

-- Por otro lado, implica un juicio de valor favorable a la teoría,en

perjuicio de la práctica:hay quedesconfiarde la misma,no sepuedeir a ella sin un

buenfundamentodisciplinar. Es frecuenteoír a algunosprofesoresquesequejande no

poderterminarsusprogramasporquelos alumnostienenqueir a los colegiosa “hacer

prácticas”, como si teoría y práctica no constituyeranlas dos carasde una misma

moneda,en la que una y otra no tienensentido independientemente.

El modelo integradorpretendesuperarestadisociaciónentreteoríay

práctica, para conseguir una preparaciónprofesional eficaz y coherente.Ambos

aspectos,por consiguiente,no puedenconsiderarsedisociados:La prácticaen la clase
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tiene que resultariluminada por los principios teóricos y mejoradapor los resultados

de la investigación.Por otra parte, la teoríapedagógicasólo puedelevantarel vueloa

partir de una prácticaconociday meditada.No se trata de yuxtaponeruna enseñanza

de la psicologíainfantil, de un lado, y la observaciónde los alumnosen la clase,de

otro.

El profesorado de la Escuela de Magisterio deberá establecer

constantementelas vinculaciones,los puentesentresusenseñanzasteóricasy la práctica

real tal como ésta se presentaen las clases; a la inversa, los maestros-tutoresde

Prácticasqueguíen los primeros pasosde los profesoresen formación en una clase,

deberánmostrarcómo se traduceno se ilustran, en la realidadviva, los principios

teóricos enseñadospor los profesoresde Magisterio.

Estoexigeunaestrechacolaboraciónentretodoslosmiembrosdelequipo

que seencargade la formacióny al mismotiemposuponela necesidadde unaauténtica

preparacióntécnicaen todos ellos: los teóricos deberánestar lo suficientementeal

corrientede los problemasescolaresreales,y los maestros-tutoreshan de poseeruna

sólida formación teórica(MIALARET, 1982; pág. 143).

La superación,por tanto, de la dicotomía teoría-práctica,exige la

implantaciónde estemodelo integrador,queconocealgunamanifestaciónconcreta

como:
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-- El Modelo de Alternanciaentre las actividadesde formaciónen la

Escuelade Magisterioy la EscuelaPrimaria,siguiendoel tipo del “ExtendedPogram”

(SCANELL, 1981), en el que durantecadaperíodoescolarsetrabajaalrededorde un

objetivo: se inicia con la adquisiciónde capacidadesde observacióny sefinaliza con

la participaciónactiva en el desarrollode la clase. Se alternan,intermitentemente,la

formaciónteóricay la prácticaen centrosde EnseñanzaPrimaria.

-- El Modelo de “cooperaciónsobre el terreno” descritopor COMBS

(1979; págs. 177-194),caracterizadopor un contactotempranode los estudiantesde

Magisteriocon las EscuelasPrimarias.Se dedicaa Prácticasun trimestrepor año, así

como un curso completocon carácterterminal.

— El planteamiento del “Groupe franQais d’Education nouvelle”

(BERNAT, 1982; pág. 38), que limita el conocimientoteórico a una reflexión sobre

la práctica. Alternan “stages” teóricos con períodosde práctica real. Se organizan

cursillos teóricos impartidos por un equipo intercisciplinar de profesoresy van

encaminadosa tratar problemaseducativosde modo global y partiendosiempre de

problemasconcretosplanteadosen las fasesde prácticas.

1.5. MODELO MULTIMODULAR

El aprovechamientode todas las posibles fuentes de aprendizaje
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constituyeel fundamentodel presentemodelo.Se tratade acercarla prácticaal futuro

profesora través de los diversosmediosa nuestroalcance,que vamosa considerar

“módulos”, diferentespero al tiempo complementarios,ya que todos ellos van a ir

encaminadosa proporcionarla formaciónprácticaal maestro.

Cuadro 1

El módulo “aula convencional” de la Escuelade Magisterio va a

proporcionaruna formaciónteórica,quedebeestarconexionadaen todos susaspectos

con la práctica.

FORMACION

PRACTICA
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El módulo “multimedia” servirá para facilitar un acercamientoa la

profesión docentey generarun conocimiento,a grandesrasgos,de las características

máspeculiaresdel quehaceren el aula, a travésde la observaciónindirectaque pueden

proporcionarlas nuevastecnologías.

El módulo “laboratorio clínico” va a acercarla profesión docente

medianteel ensayoy cultivo de las funcionespropiasdelprofesor,en unasituaciónde

simulación o “role playing”, en la que podrá diseñarsepreviamentey discutirsea

posteriori, con profesoresy compañeros,la actuaciónde cadauno.

El módulo “aula escolar” constituyeel genuinoámbito situacionalde

las Prácticasde Enseñanza,dondeseaprenderála profesióndocentede forma directa,

en contactoreal con maestro y alumnos, realizandotareasde observacióndirecta,

prácticaguiaday prácticaautónoma.

Porúltimo, el módulo “ambiental” seráel complementode los módulos

anteriores,proporcionandoal futuroprofesorunaformaciónadicionalatravésde visitas

de cortepedagógicoa centroseducativose institucionales,o a travésde todo tipo de

actividadesextraescolaresquepuedanllevarsea cabocon el alumnado.

PELPEL (1989; pág. 6) nos aportael siguienteesquemainterpretativo

del modelo (Cuadro2), en el que va situando los tipos de módulo dentro de las
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coordenadasenseñanza/trabajoproductivo:

Cuadro 2
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1.6. MODELO COLEGIADO

Unatareacomoesla formaciónprácticadel profesorno ha deentenderse

comouna laboraisladaque puedaser llevadaa efectoexclusivamentepor una persona

a la que se le encomiendetal cometido.

Las característicasde los estudiosde formacióndel profesoradoexigen

quetodaslas disciplinasque seimpartenesténorientadashaciael terrenoprofesional,

haciala prácticaeducativa.FERNÁNDEZ HUERTA (1980; pág. 301) señalaque en

lafornwciónde docentesdebedesaparecertodoaquelloqueno puedatenerincidencta

sobre la práctica escolar. Esta es la filosofía de la casi totalidad de los planes de

formacióndel profesorado;otra cosaes que la realidadrespondaa esteplanteamiento

de base.

Lo sí cierto es que existen profesorescuyo quehacertiene una clara

incidencia en la práctica: profesores de materias profesionales (asignaturas

psicopedagógicas)y profesoresde materiascientíficasde carácteraplicativo en el aula

(didácticasespecificas),apartede los maestrostutoresque desarrollansu función

formadoraen las escuelas.La labor de todasestaspersonasva, sin duda, encaminada

al mismo objetivo: la preparaciónprofesionaldel futuro maestro.Ante ello surge el

siguiente interrogante: ¿tiene justificación que todas estas personasimplicadas se

desentiendanunasdeotrasy trabajenaisladamente?.Si la respuestaa esteplanteamiento
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fuera positiva, podemospensarque el resultadocon el que nostoparíamosseríaunos

alumnoscon una visión de la realidadescolartotalmentedeslabazada,inconexay de

difícil asimilación.

Parece lógico, pues, que deban aunarseesfuerzos,y que todo lo

concernientea Prácticassea tareaen la queparticipentodos los sectoresimplicados

ellas: profesoresde las distintasmateriasde la Escuelade Magisterio, maestrosde los

ColegiosdePrácticas,e inclusoalumnosen formación.Todosellos,constituyendouna

Comisión mixta, clave del modelo colegiado, serían los responsablesde la

planificación,seguimientoy evaluaciónde las Prácticasde Enseñanza.

Estemodeloconlíevaunasexigenciastalescomola corresponsabilidad,

la preocupaciónpersonalpor los sucesosquerodeanel devenirdocente,la observación

de los hechosy situacionesescolares,la profundizaciónreflexiva y crítica sobrelos

hechos,y, por fin, el compromiso transformadore innovador de las circunstancias

realesque inciden en la formacióndel profesorado.

La historia del Magisterioespañolha vivido estemodelo en los Planes

de 1931, 1967 y 1971, en los queseestablecía,de forma expresa,la existenciade una

Comisiónde Prácticas.
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1.7. MODELO TIJTORIAL

Afirma MIALARET (1982; pág. 147)queplantearseuna formacióndel

profesoradoidéntica para todos los alumnosno conduciríasino a que todos fueran

ejemplaresdel mismo modelo. Por el contrario,hay que partir de la personalidaddel

joven estudiantey determinarcómo se podrá, gracias a la acción del centro de

formación, llevarle hasta el máximo de sus posibilidadesy hacer de él un buen

educadoren función de suscualidades.

Traducidoestoa la formaciónpráctica,exigetomaren consideraciónla

adopcióndel modelo tutorial. Se trata de que todo alumno puedacontar,apartedel

maestrotitular, con un profesorde la Escuelade Magisterio, el tutor, que le guíe

constantementedurantesus Prácticasde Enseñanza.Esta figura del tutor nos lleva

enseguidaa pensaren un métodomuy arrajagadoen algunasuniversidadesinglesas:el

tutorial system.

MOORE (1968; pág. 15) describede manera sencilla este método:

reuniónsemanaldelestudiante,deaproximadamenteunahoradeduración,conel tutor

que le ha sidoasignado.El HALE RiEPORT~’~ lo define comoun tiempode discusión,

intercambiodeideasy opiniones,examende un temapormediode la argumentación...

(1)
UNIVERSITY GRANTS COMM[TTEE (U.G.C.)(1968): “Reponof theCommittee

on University TeachingMethods”.THE HALE REPORT.N0 218. London.
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Unacaracterísticaimportantedel métodoesqueesareuniónentreel tutor y el alumno

tienelugarde formaque posibilita la conversaciónindividualy la discusión(CALDIN,

1978; pág. 58).

El término “tutorial” define algo que implica mayor formalidady rigor

que la laborde un preceptorqueasesoraacadémicamente,al tiempo quereconoceuna

mayor importanciaa la responsabilidaddel alumno. Unade susnotasprincipalesesel

“student-centredM, es decir, que el tutor se preocupasobre todo de desarrollarlas

capacidadesdel alumno,mientrasque la materia,relegadaa un segundoplano, esusada

fundamentalmentecomomedioparapromoveresedesarrollo.

Estemodeloestáestrechamenteligado a la historiay al modo de serde

las Universidadesde Oxford y Cambridge,de acuerdocon la idea inicial de que los

miembros mayores (Senior members)de un College fueran, de alguna manera,

responsablesde la conductae instrucciónde suscolegasmásjóvenes.Más adelantese

pasóa concebiral tutor como al profesoracreditadoque dirige personalmentelos

estudiosde los alumnosque le han sido confiados;idea que fue evolucionandohacia

la concepcióndel tutor comoguía, profesory amigo, del cual dependeel alumno en

su vida académica,perotambiénen todo lo quecomportala vida universitaria.

La idea más actual coincide en asumir lo más significativo de este

método: la individualización, el contacto personal profesor-alumno. El aspecto
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fundamentalen la práctica consisteen la relación de amistad y confianza que se

estableceentreestudiantey tutor. Aunqueesténprevistosperíodosconcretos,la relación

entreambosno seve limitadapor esaformalidad:el alumnopuededirigirse al tutor en

cualquier momento y solicitar orientacióntanto para su labor académicacomo en

generalpara su vida universitaria;de aquíquesea la informalidad (MOORE, 1968;

pág. 15) unade susnotascaracterísticas.

BROOK (1985)afirmaquela principal desventajade estemodeloesque

su éxito dependede la provisión de buenos tutores, ya que éstos deberánposeer

cualidadespoco comunesy una dedicaciónespeciala estatarea.

La relacióntutor-alumnono excluyereunionesen las que puedenestar

presentesvarios alumnostutorandos. Para algunosel número de asistentesa cada

reunión no deberíaser superiora seis, y posiblementedos sería el mejor número

(CALDIN, 1978; pág. 58). McKENZIE (1970),por su parte,entiendecomo “tutorial”

solamentealos gruposde 1 a3 alumnos.En estesentidoaceptala definicióndel HALE

REPORT: “Tutorial es aquel período de discusión al que no asistenmás de cuatro

alumnos”.

En el trasfondode las posiblesvariaciones,debidastanto al númerode

alumnoscomoala diversidaddelas disciplinasy ala informalidadpeculiardel sistema,

el planteamientodel procesode enseñanza-aprendizajeen este sistemareviste dos
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característicasprincipales:la participaciónactiva del alumno -con el trabajopersonal

que implica-, y el pensamientocrítico, consecuenciadirecta de la conversacióno

discusiónsostenidoentrealumno y tutor.

Estascaracterísticasobedecena una concretateoríadel aprendizajey a

unaparticularactitudanteel conocimiento.Aunqueestasbasesseansusceptiblesde una

valoraciónmásdetallada,se puedeanotarla importanciaque estemodeloreconoceal

trabajo personaly a la actividad del alumno así como al análisis del conocimiento

adquiridoy revisadocríticamente(HIGHET, 1982).

La tareadel tutor dentrode la formaciónprácticaconstituyeun proceso

continuoqueabarcael antes,durantey despuésde la prácticadocente.Se inicia con

el asesoramientoy supervisiónde la preparaciónde la prácticaconfeccionadapor el

profesoren formación.Se prosiguecon la observaciónde la realizaciónprácticay el

seguimientocontinuado de la misma; y por último, en la fase final, se valora

críticamentetodo el procesoy se estableceel feed-backcorrespondiente.

La relaciónentretutor y alumno, si sepretendeque sea formativa, ha

de potenciarla comunicaciónentreambos,tratandode despertarel espíritu crítico en

el alumno,quiendeberájustificar y fundamentarsusposicionamientos.

En resumen,el procesode aprendizajecon estemodeloserealizade tal
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maneraque el alumnoaprendepor medio de tres diferentesactividades:primero, la

preparaciónde su trabajo; segundo,la observaciónde los erroresque ha cometidoy

defensade los puntosde vista que consideraacertados;tercero, la valoraciónjunto al

tutorde todo el trabajodesarrollado.Lo primeroesun trabajode creación;lo segundo,

de crítica; lo tercero de apreciacióndel conjunto. La principal ocupacióndel tutor es

conseguirque esosmomentosno esténdisociados,sino que se integrendentro de un

esquematotal.

La tareadel tutor, sin embargo,no concluyeaquí: tieneun importante

quehacercomomiembrode la Comisión de Prácticas,participandoen todas las fases

del proceso;e igualmentedebecompletarsu cometidoestableciendocontactoscon el

maestro titular del aula en que realiza las Prácticassu tutorando, para planificar

conjuntamentetoda la tarea,paraprogresaren el conocimientodel propio alumnoy,

endefinitiva, paracambiarimpresionessobretodoslospormenoresconcernientesa este

tema.

1.8. MODELO INVESTIGADOR

Las Prácticasde Enseñanzano puedenentendersecomouna actividad

rutinaria que se realiza con ausenciade reflexión y que se limita a reproducir los

mismos esquemassin plantearseposiblesmodificacioneso innovaciones.El modelo

investigadorpretendesuperaresteposicionamiento,basandosudiseñode Prácticasen
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la investigacióndesdeun enfoqueconstructivo,cualitativo, etnográficoy naturalista,

queconcibeal profesorcomo un profesionalque reconstruye,graciasa una actividad

reflexiva, unarealidadsiemprediferente(CLARK y VINGER, 1980>.

Este modeloasumevariaspremisas:

-- El profesorha de ser un profesionalracionaly reflexivo.

-- El pensamientodel profesorguíay orientasu prácticay susintereses

(SHAVELSON, 1983).

-- Todo ello confluye en diferentes contextos: psicológico (teorías

implícitas,valores,creencias),ecológico(recursos,circunstanciasexteriores...) y social

que se generaen la previsión y realizaciónde la propia acción y en función de las

característicasgrupalesy funcionalesde la clasecomorealidadsocialconentidadpropia

(FERRiERES,1988>.

Frentea la aceptacióny seguimientoacríticode modelos,teorías,formas

de pensary actuar,la actividadreflexiva, basedel modelo investigador,implica, por

el contrario un análisis del conocimientoy la experienciaa la luz de determinados

principios o a través de la consideraciónde suscausasy consecuencias.
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Existendiversasmanifestacionesde la actividadreflexiva del profesor.

SegúnDEWEY (1989; pág. 92) se daríaen primer lugar la imparcialidad, como

capacidadparaprestaratencióna dos o más versionessobreuna mismarealidad. En

segundolugar, la responsabilidad,comocapacidadparala actuaciónconconocimiento

de la naturalezade las causasy consecuenciasde los propiosactos. En tercer lugar,

comoresultadodelas anteriores,la entrega,esdecir, la aperturamental (conocimiento

de diversasperspectivasy conocimientocausal).

ParaVAN MANEN (1977)esposibleidentificartresimportantesniveles

deprofundizaciónen la actuaciónreflexiva: El primeroconsisteen la actuacióntécnica,

basadaen la aplicaciónautomáticade conocimientos,de técnicaspara la obtenciónde

unosdeterminadosresultados.El segundonivel consisteen la actuaciónprofesionala

partir del conocimientode principios teóricosen los que sefundamentala actividad.El

tercer nivel correspondea la actuación ética, segúnla cual el profesorse guía por

ciertosprincipios de carácterético, moral y político.

El modelo investigador, por tanto, tratará de que el profesor en

formación llegue a poseeruna actitud y capacidadde reflexión suficientemente

desarrolladassobre la realidadeducativa,tomandocomo punto de partida:

-- La reflexiónsobrelos contenidos,la metodología,sobresu actuación

en función de las característicassocioinstitucionalesdel ámbito en que ejerce su
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práctica, para determinarla adaptaciónde la enseñanzaal contextoespecíficode la

escuelay la comunidad.

-- La reflexión sobrela situaciónactual a la luz de principios teóricos,

de avancescientíficos relevantes.Se trata de reflexionarsobre los problemasque se

presentan,de buscar vías de solución a los mismos, de experimentardiversas

opciones...

-- La puestaenprácticadeun procesode evaluaciónformativaque sirva,

enprincipio, paraaccedera unaconstataciónpermanentede la situaciónde la enseñanza

y que pueda proporcionar datos sobre su efectividad de cara a posteriores

investigaciones.

1.9. MODELO PROFESIONAL

Desdediferentesinstanciaseducativasse ha venidoreclamandopara los

Centrosde Formación de Profesoresuna orientación profesional~2~. Los alumnos,

igualmente,echanen falta un enfoquede su carreraen estesentido(GIMENO, 1980;

pág. 77) y estaperspectivaocupasiempreuno de losprimeroslugaresen lasencuestas

(2)
“Orientacionespara la formación del profesoradode E.G.B. Informe sobre el

Seminarioparael Análisis de la Identidadde las EscuelasUniversitariasde Magisterio
y Reformade susEnseñanzas”.Dirección Generalde EducaciónBásicadel M.E.C,
Madrid. 1980.
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a estudiantesde Magisterio.

Suele invocarsela palabra“profesional” comounapanaceamágicaque

puede resolver los problemasde las Escuelasde Magisterio y capaztambién de

conseguir,por si misma,una buenapreparaciónde futurosmaestros.Sin embargo,este

aspectohayquetenerlomuy en cuentaal debatirel currículodeformaciónde maestros.

Por un lado, una profesionalización implica la postergación de los aspectos

tradicionalmentellamados “culturales”, de acuerdocon la idea de que lo que importa

son los hechos, no la teoría o la crítica de los mismos; y por otro, un enfoque

eminentementeprofesionalnos abocaa colocarel objetivo centralen la formación de

un “buen” maestroo de un profesor “eficaz”. La definición de éstese fundamentaen

una racionalizaciónde la función docente,en unabúsquedade competencias,a partir

de las cualessediseñaríael currículode formaciónde profesores(VILLAR ANGULO,

1980). Esteenfoque,de marcadoacentoconductista,podráserútil en muchosaspectos,

pero insuficientepara formara un maestro(BERNAT, 1982; pág. 29).

Este modelode Prácticasde Enseñanzasecorrespondecon el modelo

técnico de formación de profesoresanalizadoanteriormente.Se trata de buscar la

eficacia docente a través de la formación de “competencias, destrezas

“capacidades”,“skill” ..., si bien existe una gran confusión terminológica, siendo

verdaderamentedifícil deslindartalesconceptos(SCHEFFLER,1980).
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El modo de llevar a efectoel modeloprofesionalpuedeser inductivo

o deductivo(EVANS, 1975): En el primer caso, el futuro profesores entrenadopara

que alcance una serie de competencias,pertenecientesa un modelo o paradigma

concreto.En el segundocaso,el estudianteconocelosdiferentesmodelosquesustentan

los esquemasde competencias,antesde pasar,comosegundafase,al entrenamientode

las mismas.

1.10. MODELO INTEGRAL

La formación del maestro va encaminadaa la preparaciónpara el

ejercicio de una actividad concreta, lo que requiere precisar cuáles son, hoy, la

funcionesqueconstituyensu quehacerprofesional,paraenfocarsu formaciónhaciael

dominiodecadaunadetalesfunciones.Sin embargo,quedamossimplementeaquísería

avanzarmuy poco respectoal modeloprofesional.La formación alrededorde las

funciones específicas del profesor de poco valdría si no fuera acompañada

simultáneamentede unaformacióndel pensamientodel profesor.Aquí estála clave del

modelo integral: partir de una definición clara de las funciones del profesor y

conseguiruna formaciónarmónicaen todasellas, sobre la basede un desarrollodel

pensamientodel profesor, para que ademásde cumplir las funcionespuedaafrontar

cualquiertipo de situaciónque se le presenteen su actividaddocente.La formaciónasí
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entendidaproporcionarálos mediosparaanalizarla interrelaciónentreel conocimiento

y todoslos instrumentosde la realidad,y contribuiráa un perfeccionamientoprogresivo

de la prácticadocente.

Debemospartir de precisarel conceptode rol del profesor,evitandola

tendenciafrecuentea reificarlo, a tratarlocomo si pertenecieraa la categoríade los

objetoso atributosquelas personasasumenincondicionalmenteal hacersecargode un

puestoen una institución (DE LA ORDEN, 1982). Se presuponeque el título de

profesor inviste de unas actitudes,normasy conductaspredeterminadasque no se

modifican en la interacciónprofesional. Sin embargo, se trata del resultadoque

determinanlas creencias,normasy accionesde personasque interactúandentro del

contextoescolaren el quela enseñanzasedesarrolla.Estacomprensióndel rol implica

el análisis de la interacciónde las estructurasinstitucionalesy de los individuos,

entendiendopor talesestructurasalgo másqueel marco delimitadopor las paredesde

la escuela.Es decir, un contextoformado por:

-- La individualidadde cadauno

-- El grupo-clase

-- El centroescolar

-- Las familias y demásmiembrosde la comunidadescolar

-- El entornonaturaly socio-cultural.
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El oficio de maestro se justifica por su actuaciónen este complejo

contextual, gravitando,eso sí, sobre el alumno, a cuyo desarrollopersonalse deben

supeditarlos demáselementos,por lo que el profesordebeanalizarlosy adecuarloscon

la finalidad de mejorarla enseñanza.

De la interaccióndel profesorcon cadaelementosurgenlas funciones

que debecumplir:

10) Con relación al alumno:

-~ Favorecerel desarrolloglobal de su personalidad,en los planos

afectivo-moral,intelectual-expresivoy relacional-social.

-- Crearsituacionesadecuadasparafavorecerel aprendizaje,lo que

implicaunaseguridadcognoscitivay científica,y unamaestríaprofesional,disponiendo

de técnicasy recursosdidácticos,equilibrio emocionaly actitud dinámica.

20) Con respectoal grupo-clase:Crearun clima favorecedorde:

-- Unascomunicacionespositivasentrelos miembros,quecontribuyan

a su socialización.
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-- La creaciónde un grupo de aprendizajey trabajo.

-- La soluciónde los conflictosinternosy disfuncionesrelacionalesentre

los alumnos,medianteel diálogo, el análisisde la propia conductay la autocrítica.

30> Respectoal centro y la comunidad educativa:

-- Sabercolaborarconlos demásprofesores,lo quecomportaunaactitud

de cooperacióny unashabilidadesparael trabajoen equipo.

-- Habilidadesde participaciónen los órganosde gestióndel centro.

40) Con las familias y otros miembrosde la comunidad:

-- Colaborarcon las familiasen ordenala mejor educaciónde sushijos,

y aceptarsu participaciónen la escuela.

-- Conocer las circunstanciassociofamiliares que inciden sobre el

desarrollode la personalidady el aprendizaje.

-- Informar y orientara los padresacercade las necesidadeseducativas

de sushijos y los modosde enfrentarsecon ellas.
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50) Respectoal entorno sociocultural y natural:

Poseerun conocimientodel medio en que se encuentrala escuela,

facilitar su interpretacióna los alumnosponiéndolesen contactocon él y tomar del

mismo los recursosy elementosvaliososparala educaciónde los alumnosy su mejor

inserción en la realidad.

Cabriahablardelpapeldel maestroen relaciónconel sistemaeducativo:

relacionescon la Administración,conocimientodel marco legal por el que se rige el

sistema y posibilidadesde influencia en el mismo, a través de las organizaciones

profesionales,tales como sindicatos de profesoresy movimientos de renovación

pedagógica.El maestro debe ser un profesional interesadoen la mejora de las

condicionesde suoficio y delsistemaeducativode supaís,por lo quedebefomentarse

en él hábitosparticipativosy un interéspor poseerinformaciónactualizadade todo lo

que concierneal desarrollode suprofesión y del sistemaescolar.

Estasfuncionesya no se sitúan en la meratransmisión del saber,que

sele adjudicabatradicionalmenteal maestro,ni siquieraen el campodel conocimiento,

exclusivamente,comohan demostradorecientesinvestigacionesy las declaracionesde

los propios colectivos profesionales.Como ejemplo, puede citarse el manifiesto

publicado por el Sindicato Nacional de Enseñantesde Inglaterray el País de Gales

(1971), la Declaraciónde la 353 Conferenciade la UNESCO (1975)y, entrenosotros,
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las conclusionesde la mayor partede las reunionescientíficasque han tratadoel tema

de la formación del profesorado:VII CongresoNacional de Pedagogía(Granada,

1980), Jornadasde EscuelasUniversitariasde Formacióndel Profesoradode EGB,

Seminario sobre la Formación del Profesoradode EGB (Sociedad Española de

Pedagogía,Madrid, 1981), Seminarioparael análisis de la identidadde las Escuelas

Universitariasde Magisterioy la reformade susenseñanzas(Segovia,l98O~3>,por citar

sólo algunas.Entre las investigaciones,merececitarsela de BURDIN (1975) y la

realizadapor GRAN, FRITZALL y LOFQVIST(1971),por encargode la OCDE, en

cuyasconclusionesquedanclasificadaslas funcionesdel profesoren las siguientes

categorías(LANDSHEERE, 1976; Pág. 137):

-- Funcionesrelativasa la promocióndel desarrollosocial y emocional

del alumno (factor socio-emocional).

-- Funcionesrelativasala promocióndeldesarrollode losconocimientos

del alumnos(factorcognitivo).

-- Funciones y aptitudes concernientesa materiales y métodos

pedagógicos(factor metódico-material).

(3)
“Informe sobre las Orientaciones del profesorado de E.G.B.”. Ministerio de

Universidadese Investigación.Madrid. 1980.
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-- Trabajo con otros adultosdentro y fuera de la escuela(factor de

cooperación)

-- Factoresconcernientesal desarrollodel enseñantemismo y al de la

escuela(factorde desarrollo).

Lastresprimerasfunciones,máscentradasen el trabajodel profesoren

el aula, han sido analizadasa partir de las investigacionessobre el análisis de

interacción (FLANDERS), la microenseñanzay la corriente de Formación del

profesoradobasadaen las competencias(CRTE). De entrelos numerososcódigoso

inventariosde funcionesque se han elaborado,extraemoslas siguientes:

-- Función

-- Función

-- Función

-- Función

-- Función

-- Función

— Función

programadora

motivadora

de interacción:

Verbal

Gestual

Motórica

informadora

de presentaciónde recursos

de organización

de orientación
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-- Funciónevaluadora

La formación del maestro en todas estas funciones puede lograrse

medianteel entrenamiento,la observacióny el ejercicioprácticoen aula. Es necesario

formar profesionalesde la educaciónque “sepansu oficio”, perotambiénesobvio que

hay que formara personas.Esto es muchomás importanteque formar con carácter

profesional. COMES (1979; pág. 107) señalaclaramenteque “el buen profesores

primero y principalmenteuna persona;el ser personaes el vehículoque le permite

llevar a cabotodo lo que se propongacomoprofesor”. De aquíque conseguiruna

formación completaen todas las facetaspropias del ejercicio docente,junto a una

formación personalderivadadel desarrollodcl pensamientodel profesor, suponga

alcanzarel objetivo propio del modelo integral.

Este planteamientode formación en las distintas funciones,exige no

olvidar un ámbito de la realidad escolar en la que los profesores se sienten

habitualmenteincómodos:la formación administrativa.Las razonesde conflicto que

más frecuentementeafectana los profesoresde forma negativa,señalaABOS (1992),

procedende trescausasprincipales:el desconocimientode la legislaciónvigenteque

regula las relacionesy la organizacióninterna de los centros (evaluacióncontinua,

derechosy deberesdel profesor,procedimientosadministrativos...),la interpretación

erróneade la mismay, en menorescala,la vulneraciónde la normaconconocimiento

de causa.
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Si para los profesoresque asumentareasdirectivasseperfila como una

necesidadimprescindiblela formaciónespecíficaen estosámbitos,tambiénha de serlo,

aunque sea en menor medida, para el resto de los profesores. La asunción de

responsabilidadesindividuales que implica la gestión democráticade los estados

modernosno permite el desconocimientodel hechode que la Administraciónes una

institucióny de que las institucionesson los mecanismosde los quesedota la sociedad

parasu propiaorganización,y quecomotaleshayquepreservarlasindependientemente

de quien las ocupe en cadamomento.

Ahora bien,junto a unasaptitudes,unasactitudes,un sabery un saber

hacer, la formacióndel profesordebecontarcon unaética profesionalen cuantoque

éstees responsablede su acción. El maestrono serárealmenteun profesionalsi no se

responsabilizade suséxitosy de susfracasos(BENEJAM, 1986). Estono significaque

se le culpe del fracasoescolar, pero sí que debe considerarque con su actuación,

ejercida sobre otras personas,fomentael desarrollopersonalde los alumnos o lo

obstaculiza; contribuye a la mejora de la enseñanzao a su retroceso.Esta ética

profesionaltiene una doblesignificación:

-- Es una ética de responsabilidadsocial.

-- Esunaéticadelconocimiento,que consisteen unaactitudpermanente

de autocrítica,investigación,revisión...
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Si el desarrollodel conocimientoes el objetivo irrenunciablede toda

prácticaeducativaautónoma,la actitud ética del profesores la de enfrentarsecon su

función como una estrategiade dominio cognoscitivode la realidad, convirtiendoasí

su acciónen instrumentode liberacióny mejora.
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2. HACIA UN MODELO COMPRENSIVO DE PRÁCTICAS DE

ENSEÑANZA

Los modelosde Prácticasde Enseñanzaqueacabamosde reseñarnos

presentan,cadauno de ellos, un planteamientode la formación prácticaacordecon la

óptica interpretativaque sirve de referenciaen cadacaso. Sin embargo,la visión que

nosofrecenesunafragmentaciónde la realidadqueno nosayudaa formarnosuna idea

sintética de la misma. Echamos en falta una visión de conjunto que contemple

simultáneamentetodaslas dimensionessignificativasde la formación inicial práctica,

y éstees, precisamente,el objetivodel MODELO COMPRENSIVOqueproponemos.

Nuestraintenciónesaglutinartodoslos aspectospositivosdecadaunode los modelos

expuestose integrarlosdentro de unadinámicade multiplicidad y unidad, desdeuna

concepciónsistémica en la que todos los elementosconstitutivos del subsistema

‘Prácticasde Enseñanza”se interrelacioneny seorientena la mismafinalidad unitaria

de conseguiruna auténticaformaciónen el profesor.

El MODELO COMPRENSIVOva a considerarde maneraconjunta

todaslas variablesquesustentancadauno de los modelosde Prácticasexpuestos,y va

a ser el que marquela pautadel Plan de Prácticasque finalmentepropongamos.

Exponemosen el siguientegráfico (Cuadro3) las variablessubyacentes

en cadamodelo y su convergenciahaciael Modelo Comprensivo.
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<CUANDO?, ¿DONDE?,¿CÓMO?, ¿QUIENES?, ¿CON QUIÉN?,

¿QUÉ?, ¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ? van a ser las variablesque nos sirvan de

referenciaen la configuraciónde nuestromodelo.

Cuadro 3
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La variable “¿CUÁNDO?” alude al criterio temporal indicativo del

momentoidóneo en que debetenerlugar la formaciónpráctica. Frente al diseñode

Prácticasde tipo terminal, ampliamenteimplantadoen gran númerode Escuelasde

Magisterio,el ModeloRecurrentenosaportael carácterde alternanciaquepropugna:

un primerplanteamientoteórico, seguidoinmediatamentede un contactocon la realidad

escolar;vuelta, de nuevo,al ámbitoteórico; otra vez prácticas;másformaciónteórica

para finalizar con unasprácticasde mayor duraciónque las anteriores.El siguiente

gráfico (Cuadro4) nos muestra,en tres fases, la puestaen escenade esta variable

temporal:

1 FASE

ESCUELA DE MAGISTERIO PRACTICAS ESCUELA DE MAGISTERIO

2 FASE

E. MAGISTERIO PRACTICAS E. MAGISTERIO

3S FASE

ESCUELA DE MAGISTERIO PRACTICAS

Cuadro 4
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Comomuestrael esquema,la alternanciava suponiendoun incremento

progresivode la actividadprácticaconformeseavanzaen las distintasfases.Se finaliza

la formacióncon un importanteperíododestinadoa prácticasde carácterterminal.

<,Dónde ha de tener lugar la formación práctica?. Este interrogante

constituyeel contenidode la variable DONDE?”. El análisisqueacabamosde hacer

sobrelos distintosmodelosde prácticas,nospresentaun Modelo Multimodular que

concibeel espectroformativo constituidopor móduloscomplementariosen cadaunode

los cualestiene lugar unadimensiónconcretade la formación.Tan válido es, de cara

a la formaciónpráctica,el móduloaulaconvencionalen el quecadaprofesorpresenta

sumateriaincidiendoen suproyecciónpráctica,comolos móduloslaboratorioclínico

y multimedia, a travésde los cualesse muestranante el profesoren formación,de

forma indirecta, las característicasmásrelevantesde la tareadocentey se propiciaque

vaya ensayándoseen cadauna de ellas.

No obstante,es el móduloaulaescolarel quemayor pesoespecífico

ha tenido a travésde la historia; es el ámbito convencionalde la formaciónpráctica,

en el que de forma real se contactacon maestro,alumnosy marco ecológico,y se

vivenciantodaslas situacionesquetienenlugaren la escuela.Estemóduloconectacon

el posicionamientodel Modelo Plurisituacional, para el que las Prácticas de

Enseñanzarequierenun conocimiento“in situ” de la realidadeducativa.Ahora bien,

esta realidadofrecetal gradode diversidadquees necesariocontemplarlacon cierto
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criterio de amplitud; es decir, debenseleccionarsedistintosentomosescolaresdonde

los profesoresen formaciónvivan las Prácticasde Enseñanzay vayan construyéndose

un esquemade variedadacordecon los múltiplesámbitosen quepodrán,en un futuro,

desarrollarsu labor profesionalcomomaestros.

Sin embargo, por muchas realidades educativasdiferentes que se

pretendanabarcar,lo limitado del períodode tiempodestinadoa Prácticasimpide que

puedanconocersetodasde maneravivencial, aspectoésteque obliga a realizaruna

selecciónde tipos de centroqueconstituyanlo más significativo y representativode la

vida escolar.

Llegadosaestepuntonos surgeun interrogante:Si basamosla formación

prácticaexclusivamenteenun reducidoámbitoy pretendemosofrecerunavisión lo más

amplia y completaposible de la realidad, ¿quétratamientodaremosal resto de los

centros?.La respuestanosla va aproporcionarla consideracióndel móduloambiental

quenos ofrecerála posibilidadde realizarvisitas a diferentestipos de centroy otras

institucioneseducativasde interés. Paraaquelloscasosen que existandificultadesde

presenciadirecta, volveremosa contarconel módulomultimediay las posibilidades

quenos ofrecede presentarnosla realidaden registrosmagnéticos.

La variable “¿COMO?’, indicativa de la forma de llevar a cabolas

Prácticasde Enseñanza,esla sustentadorade los modelosProgresivoeIntegradorque
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ayudantambiéna perfilar nuestroMODELO COMPRENSIVO. Efectivamente,el

procedimientode lospequeñospasosjuntoa la consideraciónconjuntade teoría-práctica

¡ práctica-teoría,son piezas básicasde nuestroposicionamientoante las Prácticas.

Concebimosel procesocomouna secuenciahiladade situacionesorientadashaciauna

progresivaautonomíadocente:

1) Observación/sensibilización

2) Aprendizaje/inmersiónen la realidadescolar

3) Responsabilidadparcial/prácticaguiada

4) Responsabilidadtotal/prácticaautónoma

Ahora bien, escasosresultadosobtendríamossi todo este procesolo

consideráramosde forma aislada, disociado del marco teórico que lo regula y

desconexionadodel contextogeneralde formación.El Modelo Integradorunido a la

dimensiónintegradorasubyacenteen la filosofía del Modelo Recurrente,nos va a

propiciarla plataformasuperadorade la dicotomíateoría-práctica,proyectandotoda la

actividadteóricahaciael campoaplicativoy al mismotiempovalidandoo cuestionando

las teoríassustentadorasde la práctica medianteel análisis cotidiano de la realidad

escolar;esdecirestaremosconcibiendoel procesode formaciónconun caráctercíclico,

haciendoque la teoríadesemboqueen la prácticay la oriente, y la prácticasirva para

valorary revisar la teoría,asumiendoun modeloabiertoy dinámico, garantizadorde

unaconstanteactualización.
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Una nuevavariable, la variable “¿QUIÉNES?”, hará quenosplanteemos

quépersonasseránlas responsablesdel procesode Prácticasde Enseñanza.Si hemos

llegado a la conclusiónde que la formación práctica es una tarea verdaderamente

compleja,que abarcamúltiplesesferas,quedebeconsiderarseconexionadaa la teoría,

habremosde admitir que para afrontarsu planificación, organización,seguimiento,

evaluacióny feed-back,es necesarioun equipo multidisciplinar coordinadobajo la

estructurade una comisión. Este es, realmente, el posicionamientodel Modelo

Colegiado, que apunta a la necesidad de que estén presentes en esta tarea

representantesde todos los estamentosque intervienenen las Prácticas:profesoresde

asignaturascomunesy específicasde la Escuelade Magisterio,directoresy profesores

de centrosde prácticas,alumnospracticantesy personaladministrativo.EstaComisión

serála encargadade elaborarel plan generalde Prácticasy asignara cadauno de sus

integrantes las diferentes funciones y cometidos: asesoramiento,supervisión,

seguimiento,tutoría,valoración...

Un nuevo aditamentoañadimos a la configuración del MODELO

COMPRENSIVO:la variable“¿CONQUIEN?”, alusivaala personaqueha de guiar

los pasosde cada alumno de Magisterio durantela realización de las Prácticasde

Enseñanza.El Modelo Tutorial nos describeperfectamentela figura del tutor,

encamadaen un profesor de la Escuelade Magisterio al que se encomiendauna

atencióndirectay continuadaparaconun reducidonúmerodealumnos.Asesoramiento,

estímulo, seguimiento, valoración crítica, todo ello dentro de una dinámica de
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comunicación,constituyenlas principales funcionesque debedesarrollarel tutor con

cadaalumno, que tendráncomo colofón la evaluaciónde toda su actividad práctica,

peroque deberángirar durantetodo el procesoalrededordel objetivode conseguiruna

verdaderaformaciónglobal de la persona.

Al hilo de esta finalidad formativa, presentamosunavariablemás, la

variable “¿QUÉ?”, subyacenteen los modelosProfesionale Integral- Es ciertoque

debemostener presente,constantemente,el norte hacia el cual orientar toda la

formación del maestro, y hemosconvenido en que ese norte formativo atañe a la

personalidaden su totalidad. Sin embargo, la vía de accesoal mismo pasa por

considerarparcelasmás inmediatasy centraren ellas la formación.Estamostratando

de darrespuestaal interrogantedel quepartíamos:¿,quéambitosformar?. Parececlaro

que la referenciaobligadaes el maestroen el ejerciciode la profesióndocente,en la

cualdebecumplir determinadasfuncionesy éstasrequierende unastécnicasconcretas.

NuestroMODELO COMPRENSIVOdebeincorporarel aportedel ModeloIntegral

queplanteala formaciónen todaslas funcionespropiasdel quehacerdocente.Peroaún

senecesitaprecisarmás, senecesitaconcretarla formaciónespecíficay técnicapropia

de cada una de las funciones, cuestión que nos va a dar resuelta el Modelo

Profesional,cuyasdirectricestambiénincorporamosal MODELO COMPRENSIVO.

Esta tendencia formativa, centrada en las técnicas, destrezas o

competencias,derivadasde un planteamientoconductistay que tan en boga estuvo
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décadasatrás, parecehaber caído en desgraciaen la actualidad.Sin embargo la

consideraciónque nos merece,de cara a la práctica,esque podemossacarlebastante

utilidad. ¿Porqué renunciara la formación de técnicas?.¿Porqué no incorporarel

estudiodel mayor númeroposiblede ellas!. ¿Esque la posesiónde competenciases

negativaparael profesor?.Estamosconvencidosde queno.

Ahora bien, no podemosquedamosahí, en conseguirexclusivamenteel

dominiode unasdestrezasquepuedenconvertirseen la únicadirectriz de unaconducta

docenteguiadamáspor unarepeticiónacríticay automáticade situacionesaprendidas,

quepor unaverdaderareflexión de la tarea docente.

Al plantearel MODELO COMPRENSIVOpretendemossuperarestos

posicionamientosparciales,de tal maneraque la formación técnicaseaconsiderada

meramentecomounaparcelarelativaa una dimensiónconcreta,queen modo alguno

debetomarsecomo una finalidad en sí, sino como un medio conducentehacia ese

objetivo, ya señalado,de formar la personalidadcompletadel futuro maestro.

Finalmentevamosa buscarun nexoquedé cohesióna todaslas variables

que hemosincorporadoa nuestromodelo; estenexo nos lo proporcionarála variable

“¿PORQUÉ Y PARA QUÉ?”. Es aquídondeverdaderamentevamosa calar en la

profesióndocente,tratandode hallar respuestasa todos los interrogantesquesostienen

nuestraactividad: ¿quéharemos?,¿cómopensamoshacerlo?,¿quéestamoshaciendo’?,
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¿por qué lo hacemos’?,¿hay otras formas de hacerlo?, ¿qué está pasando?,¿qué

resultadosestamosobteniendo?,¿quéhayquemodificar?...Preguntasqueesnecesario

plantearnosdurantetodo el procesoparaencontrar las respuestasque nos ayudena

prepararla práctica,desarrollarlae irla mejorando.Son los parámetrosquesirven de

referenciaal Modelo Investigador,identificado con el Modelo Técnico-Críticode

formaciónde profesorespor el que nos habíamosdecantado.

Una práctica tendrá auténtico sentido cuando el profesor reflexione

críticamentesobre ella y seaun verdaderoinvestigadorde su quehacery de todo su

entorno, de tal manera que vaya siendo día a día el artífice de su propio

perfeccionamientoy el motor que impulse la constanterenovaciónque cadamomento

exija.

Ésteel contextode accióndelMODELO COMPRENSIVO,queintenta

sintetizarlo mássignificativo de cadauno de los modelos,presentandounasPrácticas

de Enseñanza:

-- Organizadasen varios momentos,alternándosecon la formación

teórica.

-- Aprovechandotodas las situaciones,tanto realescomo indirectasy

simuladas,de las que puedeextraerseuna formaciónpráctica.
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-- Concebidascomoun proceso,a travésdel cual seva, en pequeños

pasos,aumentandoel tiempo, la dedicacióny la responsabilidadantelos alumnos.

-- Contempladasdesdeunaópticasistémicaen la que prácticay teoría

constituyenuna unidad.

-- Dirigidas y orientadaspor un equipode profesionalesintegrantesde

unacomisión.

-- Individualizadasatravésdeltrabajode tutoresimplicadosdirectamente

en todo el proceso.

-- Encaminadasa proporcionaruna formaciónprofesionalcomovía para

conseguiruna formación integral comopersona.

-- Destinadasa que el profesoren formaciónse interroguepor su labor

y comprendala profesióndocentecomounadinámicaen constantedevenir.
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3. PLAN DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

Cualquier diseño educativo exige tomar una referencia teórica

fundamentadoradel mismo,puesde lo contrariosecorreel riesgode convertir todo el

procesoen una mera improvisación,sustentadaen el vacío, en la que el principal

método a emplearsea el de “dar palos de ciego”. El Modelo Comprensivode

Prácticasde Enseñanzapor el que nos hemosdecantadose asienta,tal y comohemos

señalado,en un Modelode Formaciónde Profesores,en unaconsideracióndiacrónica

de la realidadpráctica,en las aportacionesde los estudiosactualesy en las exigencias

que explícitamenteplantean los maestrosen formación. Pues bien, este modelo

constituyeel punto de partidaparala elaboraciónprecisade nuestroPlan de Prácticas.

El siguientecuadronos muestratodoel proceso:el ModeloComprensivo

de Prácticasseha elaboradotomandocomoreferenciatodos los factoresindicadosy de

él emanael Plande Prácticascorrespondiente.Se añade,además,la aportaciónde las

disposicioneslegales acercade los Estudiosde Magisterio y de las Prácticasde

Enseñanza,quenos ayudarána diseñarun Plan acordeconnuestrocontexto.
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¡ PLAN DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA 1

~ICIONES LEGALES

Cuadro 5

Nuestropropósitoeselaborarun Plan de Prácticasque, ante todo, sea

realista, es decir, que pueda integrarsede inmediato en el diseño de formación del

profesoradode las Escuelasde Magisteriode las distintasUniversidadesEspañolasy

pueda llevarse a efecto. Para ello es necesario renunciar a planteamientos

exclusivamenteespeculativosque, aunquepudieran ofrecemospanoramassin duda

idílicos,ala postretendríanquequedarsereducidosal ámbitode la entelequiaporcausa

MODELO COMPRENSIVO

DE

PRACliCAS DE ENSEÑANZA
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de su inaplicabilidad. Habrá, por tanto, que contar con la realidadespañolapara

diseñar,bajo el marcode unaadecuadasimbiosis,un Plande Prácticasrealizabley útil

que reúna,además,las característicasde actualidady prospectiva.

Tal y comofigura en los estudioshistórico y actualqueaportamosen los

capítulosanteriores,se ha reivindicado, en incontablesocasionesy desdedistintos

frentes,unacarrerade Magisteriodecuatroaños, en la quelas Prácticasde Enseñanza

tuvieranunaduraciónde un curso completo;sin embargo,la actualreformaeducativa

da al traste con esta aspiracióny determina,medianteel R.D. 1440/1991de 30 de

Agosto<1), unacarrerade tresañosde duración,consieteespecialidadesdiferentesy con

unaasignaciónde 32 créditosa las Prácticasde Enseñanza(PRACTICUM), quevienen

a correspondera 4 meses.

El ModeloComprensivoqueacabamosde presentares susceptiblede ser

llevadoa la práctica,contodassusvariablesy elementosintegrantes,en cualquierade

lasdos situacionestemporalesexpuestas:tantoun cursocompletode Prácticascomo32

créditosde “Practicum”. Sin embargo,dadanuestraintención de proporcionarunas

directricesclarasy concretasque puedaninsertarseen los actualesy próximosplanes

de formaciónde maestros,vamosa tomar comoreferenciael “PRACTICUM” de 32

créditospara,sobretalesparámetros,elaborarel correspondientePlan de Prácticas.

(1) B.O.E. de it de Octubrede 1991.
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El siguiente cuadro nos muestra el esquemaindicativo del Plan de

Prácticasqueproponemos:

PLAN DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA

1 SEMANA (MOMENTO DE CHOOUE>

1 SEMANA (MOMENTO DE OBSERVACION)

CCoE
4 SEMANAS <MOMENTO DE INMERSION>

o’
o
cg

10 SEMANAS

<MOMENTO DE AESPONSABILIZACION>
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o
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Cuadro 6
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3.1. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Acorde con la alternancia planteada en el Modelo Recurrente,

distribuimos las Prácticasde Enseñanzaa lo largo de los tres cursos, en distintos

momentosde diferente duración y contenido.

O CURSO:Destinaremosa Prácticasdossemanas,unaal comienzoy

otra a mitad de curso. La primera de ellas pretendemosque sea un verdadero

“momentodechoque”,en el cual los aspirantesa la profesióndocenteveande cerca

las característicasmásrelevantesdel quehacereducativo,valorenla realidady afiancen

la opción quehan tomadode dedicar su vida al magisterio; o, por el contrario, den

marchaatrásen su pretensiónde convenirseen maestrosy orientensu vida haciaotro

cometido.

La mayor partede los alumnosque eligenvoluntariamenteestacarrera

es lógico quefundamentensu elecciónen un cierto conocimientodel medio escolary

sesientanatraídoshaciaestecampo; estosalumnos,con toda seguridad,ratificarán,

despuésde esteprimercontactocon las aulas,la opción por la que se han decantado.

Sin embargo,aquelloscuyaelecciónhaestadomarcadapor la duday aquellosotrosque

han llegadoa la Escuelade Magisterio obligadosexclusivamentepor circunstancias

académicaso económicas,conviene que desde un primer momento analicen sus

intereses,valorensus aspiraciones,midan sus propiasfuerzasy, llegado el caso,se

“desengañen”por símismos, admitanla equivocaciónen su eleccióny rectifiquenla
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opciónlo antesposible,parano malgastartiemponi esfuerzosen algo en lo quenunca

se verán realizados como personas. Les servirá de ayuda el Cuestionario de

Autorreflexión sobre la i a fase de Prácticas que adjuntamos bajo el epígrafe

‘Documento U del Apartado“DOCUMENTACION”.

Si estaprimera semanade Prácticastiene como principal objetivo el

servirde testvocacionala los aspirantes,la segunda,que se desarrollaráa mediados

de curso, va a tenerunaorientaciónclaramenteprofesional.Seráun “momentode

observación’de la realidadescolar,pero ya con unoscriterios ofrecidosdesdelas

distintas asignaturas,fundamentalmentelas pedagógicas.Habrá que indicarle qué

observary, sobretodo, por qué y paraquéobservartaleso cualesaspectos.Paraello

seproporcionaráa cadaalumno unaGuía de Observaciónde la RealidadEscolar

(querecogemosen el punto “Documento2” del apartado“DOCUMENTACION¶>,

centradaen los cuatro elementosbásicos integrantesde una comunidadeducativa:

CENTRO,AULA, PROFESORy ALUMNO.

Así mismo, se le proporcionaráun documento orientativo de la

descripciónde ciertosrasgosde un alumnoconcretoparaquecentresuobservaciónen

dimensionessignificativaspropiasdel alumno(“Documento3”).

Finalizadaesta segundasemanase procederáa hacer una valoración

crítica de lo que ha supuestola experiencia.tratandode ver la relacióne implicaciones
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de las distintasasignaturasconla realidadescolary marcandopautasparalas sucesivas

fasesde Prácticas,dentrodeunosparámetrosreflexivo-crfticos.Es obviala necesidad

de una coordinaciónde todos los Departamentosde la Escuelade Magisterio para

enfocaradecuadamentela formaciónpráctica,y estacoordinacióndeberácorreracargo

del Departamentode Pedagogía.

20 CURSO: Se destinaráun mes completoa Prácticasde Enseñanza,

coincidiendocon la mitad del curso académico.Se tratará de concebir estafasede

Prácticas como momentode inmersión” en la realidad escolar. La baseformativa con

la que, a estas alturas de la carrera, cuentan los alumnos, posibilita que vayan

iniciándoseen una participaciónen todas las tareasdel aula e incluso en actividades

extraescolares.Ciertamenteya han tenido un determinadotratamientovarias materias

psicopedagógicas,asícomoalgunasespecíficasde las diferentesespecialidades.Si aello

unimos toda la formación proporcionadapor el Seminariode Prácticas,al que

dedicaremosel siguienteapartado,y la presenciaconstantedel maestroen el aula,

facilitando las orientacionesque puntualmenterequiera o necesiteel alumno en

Prácticas,podremosconstatarque éstecuentacon una capacitaciónsuficientey un

entornoadecuadoparaabordarsatisfactoriamenteestafase. Puedeserde granutilidad

la sugerenciaemanadade Reuniónde la Comisiónparael Estudiodel RégimenGeneral

de la OrdenaciónAcadémicade las EscuelasUniversitariasdel Profesoradode E.G.B.

(Granada,10-10-79):“Constituciónde unequipo interdisciplinaren el queseimpartiera

una orientaciónpedagógicapor los responsablesde las cátedrasde Cienciasde la

Educacióny una tutoríapor las diferentesdisciplinas,de tal suerteque se conjugasen
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la necesariavisión psicodidácticay de organizacióndocentecon la metodologíade cada

áreacultural”.

Debemosprestaratención desdeahora con mayor detenimientoa la

Especialidadde los alumnos,conobjetode quecadauno adquierala formaciónpráctica

propia de su área, pero sin que perdamosde vista la formacióngeneralistaque todo

Diplomadodebeposeer,ya que cualquiermateriaespecíficade EducaciónInfantil o

EducaciónPrimariadeberáinsertarseen el conjunto generalde todas las materiasdel

nivel educativocorrespondientey deello debeserconscientetodo el profesorado,tanto

el generalistacomo el especialista.Así pues, debemosdar el tratamientoque cada

Especialidadrequiere:

Los alumnos que cursan las Especialidades de EDUCACIÓN

PRIMARIA, EDUCACIÓN MUSICAL Y EDUCACIÓN FISICA serán adscritos,

duranteestafasede Prácticas,a un aula de EducaciónPrimaria,con independenciadel

nivel educativoque corresponda;los de LENGUA EXTRANJERA, a cualquiernivel

de los ciclos segundo y tercero de Educación Primaria; los de EDUCACIÓN

INFANTIL, a cualquieraula de EducaciónInfantil; y los de las Especialidadesde

EDUCACIÓN ESPECIALy AUDICIÓN Y LENGUAJE, a aulasordinarias,tantode

EducaciónInfantil comode EducaciónPrimaria.

De estamaneraestamosgarantizandoatodoslos alumnosunaformación

generaly ademásuna iniciación en la especialidadcorrespondiente,acorde con el
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objetivo de ir avanzandodesdeun generalismohaciaun progresivoespecialismoque

tendrásu máximoexponenteen la fasefinal de Prácticas

Siguiendola orientaciónplanteadaen el MóduloAmbientaldelModelo

Multimodular, secompletaráesteperíodocon visitas dirigidas a centrosespeciales.,

centrosmodélicosy centrosen los que se esté desarrollandoalgunaexperienciade

innovacióneducativa.

Cadaalumno recibirá a lo largo de este mesuna visita, al menos, de:

supervisióny orientaciónpor parte del profesor-tutorque le haya sido asignado,

independientementede los contactosquea otros nivelespuedatenercon dicho tutor.

El resultadode estos contactospersonales,así como las reunionesgeneralesde los

alumnos con el Coordinador de Prácticasy con los profesoresde las distintas

asignaturasunavez finalizadoesteperiodo,nos irán situandodentrode los Modelos

Reflexivo-Crítico (valorando todos los pormenores de la realidad escolar) e

Integrador (proponiendoincorporar al planteamientoteórico de cada asignatura

aquellosaspectosque, desdela experienciavivida, seha comprobadoque reclamala

propiapráctica).

30 CURSO: De acuerdocon el Modelo Progresivo,que postulael

incrementopaulatinotantode la participacióny de la dificultad comodel períodode

tiempodestinadoa Prácticas,sevan a dedicarduranteel último cursode la carrerados

mesesy medio a Prácticasde Enseñanzade carácter terminal. Debe ser éste un
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“momento de responsabilización” en el que el alumno irá adquiriendo una, cada vez

mayor,autonomíaasumiendounaaunatodaslas funcionesencomendadasal maestro.

si bien bajo la tutela de éste. El objetivo es que al finalizar este período haya

conseguidotal gradodeformaciónpersonal(hábitos,competencias,actitudes,desarrollo

del pensamiento...)queseacapazde regentarde forma autónomaun aula.

Ante la necesidadde quetodo alumnoadquieraunaexperienciapráctica,

fundamentalmenteenaquellosámbitosescolaresen los quedesarrollarásu tareadurante

los primerosañosde ejercicioprofesional,y antela imposibilidadde realizarPrácticas

en todos los entomosque desde la óptica del Modelo Plurisituacionalpudiera

desearse,debemosseleccionarlos mássignificativos,y éstosson, tantoen la actualidad

comoen un futuro previsible, los centrosurbanoscompletosy los centrosrurales. El

restode los ámbitosseofreceránatravésde visitaspuntualesa los mismos,siguiendo

la línea marcadaen la anteriorfasede Prácticas.

Así pues, las diez semanasdestinadasa esteperíodode Prácticasse

organizaránde la siguienteforma, en función de las distintasEspecialidades:

Los alumnos de las Especialidadesde EDUCACIÓN INFANTIL y

EDUCACION PRIMARIA seránadscritosdurantecinco semanasa un aula de sus

respectivasespecialidadesde un centrourbanocompleto.Lascinco semanasrestantes

las pasaránen un CentroRural Agrupado(C.R.A.) atendiendocadaunoa niñosde su

propia especialidad.
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Con respectoa los alumnosde las Especialidadesde EDUCACIÓN

MUSICAL, EDUCACIÓNFÍSíCA eIDIOMA EXTRANJEROrealizarán,igualmente,

la mitadde esteperíodode Prácticasen un centrourbanoy la otra mitad en un C.R.A.

En amboscasoscon una peculiaridad:en lugar de seradscritocadaalumno a un aula,

lo será al maestro responsablede la materia específicade cada una de las

especialidades,paraque recorraconél todaslas aulasen las que impartesu respectiva

materia. Es evidentequeestafasede prácticasva a orientarsehaciala formaciónde

especialistassobrela basedel generalismopropuestoen fasesanteriores.

Por último, los alumnos de las Especialidades de EDUCACION

ESPECIALy AUDICIÓN Y LENGUME, seránadscritos,durantelas primerascinco

semanasa un C.R.A. y las cinco semanasrestantesa un Centro Específico de

EducaciónEspecial,paraque, en amboscasoscentrenlas Prácticasen las actividades

propiasdecadaunade estasespecialidadesy de acuerdoconlas exigenciasinherentes

a cadasituación:aula ordinariaa la queasistenalumnoscon necesidadeseducativas

especiales,aula específicade EducaciónEspecial en un centro ordinario, Centro

específicode EducaciónEspecial,Laboratorio...

Dentro de esta última fase de Prácticasde Enseñanza,todos los

alumnmospasaránalgunajornadadedicadaa las tareasadministrativaspropias del

centro,paraque adquierantambiénuna formaciónen estafaceta burocráticaa la que

no siemprese le prestala debidaatención.
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Para completar esta formación será preciso que todos los alumnos

conozcanla dinámicade funcionamientode las distintasunidadesorganizativasdel

Centro,asistiendoasesionesdelConsejoEscolardel Centro,del Claustrode Profesores

o de la Comisiónde CoordinaciónPedagógica,o participandoen reunionesde Equipos

de Ciclo o grupos de trabajo creadosen el seno de estos últimos. Por último, la

asistenciaa algunareuniónde la Asociaciónde Madresy Padresde Alumnospondría

de manifiestootra de las dimensionespropiasde la vida del Centro.

A lo largodeestasdiezsemanascadatutor cursaráa los alumnosquele

hayansido asignadostantasvisitas comojuzgue oportunocon objeto de llevar a cabo

el adecuadoseguimiento,orientarpuntualmentecadacasoy extraerdatos suficientes

paraevaluarla experiencia.

3.2. EL SEMINARIO DE PRACTICASDE ENSEÑANZA

La formaciónprácticaexige, ademásde momentosde contactopuntual

con la realidadescolar,un tratamientocontinuadoa lo largode toda la carrera,y éste

va a serposiblegraciasa la existenciade un Seminariode Prácticasde Enseñanzaque
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durantelos tres cursosy con caráctersemanalasumael cometidode desarrollarla

‘Teoría de las Prácticas”.EsteSeminarioconstituiráuno de los principalesbastiones

del Modelo Integrador,por su contribución a la conexión teoría-práctica,y del

Modelo Investigador,por el carácterreflexivo que incorporaal proceso.Se tratará,

en cieno modo, de desenterrarla asignaturateórica de Prácticasde Enseñanzaque

figuró en los Planesde Estudiode 1950 y 1967 de la historiadel Magisterioespañol.

El profesor de Pedagogía,Coordinadorgeneral de las Prácticasy

principal responsablede esteSeminario,seencargaráde orientarpermanentementela

formación práctica, concienciandoa los alumnos del significado profesional de las

Prácticasy poniéndolesal corrientedetodoslos pormenoresconcernientesalas mismas

antes,durantey despuésde su realización.

A) El período anterior a las Prácticas servirá para abordar la

fundamentaciónteóricadela formaciónpráctica,describirsuslíneasgeneralesy ofrecer

modeloseducativosmediantela observaciónindirecta proporcionadapor las nuevas

tecnologías,fundamentalmenteel video-TV. La validez de la observaciónindirecta

quedademostradaen investigacionesrealizadasa partir de los años60. FULTON y

RUPIPER (1962) comprobaronque los estudiantesaprendíanlo mismo viendo

grabacionessobresituacionespedagógicasque observandoa un maestroen una clase.

CHABE (1982),dentrode estamismalínea,señaló,despuésde comparartresmétodos

de observación(situación real, TV en CC, y grabaciones)que el estudiode estas

últimas era el mejor medio para hacerel análisis crftico de unaclase, y que los tres
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métodosteníanidéntica eficaciaen cuantoa la transmisiónde informaciones.

Por su parte,FAUQUET y STRASFOGEL(1975),trasunaexperiu

diseñadapara saber si el programa de observacióndirecta en las escuelasPO,

reducirseo no mediantela utilizaciónde la relevtvión, llegan a la conclusiónde qu

eficaciade la observaciónpor CCTV tanto si se introducea razóndel 25, 50 ó 75

del tiempototal dedicadoal programade observación,no difiere significativamented

la eficaciade esemismo programarealizadoen su totalidad mediantela observación

personal. Estánconvencidosde que la introducción de estastécnicasno rebajalos

resultadosobtenidosconprocedimientostradicionalesy supone,además,unaimportante

economia.

Bien es cierto quea travésde estemedio de observaciónindirecta sólo

seponeal alcancede los alumnoslo queel realizadorha pretendidoreflejar, y no la

realidadcompletacon todassus peculiaressituaciones.Esta limitación, sin embargo,

podráfácilmentesubsanaríael Coordinadorde Prácticas,seleccionandocuidadosamente

las facetasconcretasy puntualesque son significativasde caraa la observacióny al

análisis, y haciendover al alumno que se trata de una realidadfragmentadaque

progresivamentehabráque ir integrandoen una totalidad.

El Modelo Multimodular, graciasa su Módulo Multimedia, nos va a

proporcionartodala infraestructuratecnológicarequeridaparaestetipo deobservación.

Es más,esteMódulo Multimedia fusionadoconel Módulo LaboratorioClínico nos va
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a conduciral objetivo del Modelo Profesional,ya que medianteprácticasclínicasse

procederáal aprendizajey ensayode los métodosy técnicasmásrepresentativosde la

función docente-

B) El período simultíneo a las Prácticasde Enseñanzava a ser

empleadodesdeesteSeminarioendesarrollarun “seguimientocolectivo”. Se trataráde

unapuestaen comúngeneralenla que los alumnostenganocasiónde reflexionarsobre

la acción,comentarsusexperienciasy enriquecer,con ello, a los demáscompañeros,

gracias al análisis de cada situación, la valoración de las posibles alternativas

susceptiblesde ponerseen escenay la reflexión sobrela práctica.

Los problemasquecadaalumno va encontrandodurantesu formación

práctica(programaciones,temporalizacióndeactividades,experienciasde aprendizaje,

trato con niños y maestros,complejidadde situaciones...)suponenun inventario de

aspectosde la realidadeducativaqueconstituyenuna fuentede indudableriquezapara

que los alumnosvayan conociendoprogresivamentenuevasfacetasdel aula y vayan

desarrollandolos mecanismosdepensamientonecesariosparatomarlas decisionesmás

acertadasque cadamomentorequiera.Junto a estasaportacionesde los alumnos,el

Coordinadorde Prácticassuscitará,simultáneamente,problemasespecíticosen busca

de debatey aportede soluciones,utilizando las másvariadastécnicasde dinámicade

grupos,talescomoel brainstorming,el role playing o el Philips 66, entreotros.

Por supuestoque este Seminario no ha de suplantarni relegar a un
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segundoplanoa cadauno delos tutores,antesal contrario, debeservirde complemento

al seguimientoindividualizadoqueprotagonicecadauno de ellos y al mismo tiempo

contribuir a coordinarlas actuacionespersonalesy unificar criterios.

C) El períodoposteriora cadafasede Prácticastieneesencialmenteun

carácterevaluador.Por unapartevamosapropiciarquecadaalumno seaun verdadero

crítico de su experienciay nos aporte las conclusionesderivadasde su reflexión

personal,y por otra partevamosa realizarel feed-backcorrespondientey tratar de

incorporaren fasessucesivaslas modificacionesqueayudenamejorartodo el proceso.

3.3. LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS

Es necesarioconcebirla formación prácticacomouna labor de equipo

debidamenteestructurada,de acuerdoconel planteamientodel Modelo Colegiado.

Daremos a este equipo la estructura de una Comisión, que estará integradapor

profesoresde todos los departamentos,un directorescolar,un maestro,un alumno,un

representantedel P.A. 5. y un profesorde Pedagogíaqueactuaráde Coordinador.

La Comisión se reuniráduranteel Curso Académicoal menosen tres

ocasiones,con un cometidoespecíficocadauna de ellas:

La primerareunión -sesióndeplanificación-tendrálugara principios

de cadacurso y en ella seaprobaráel Plan de Prácticascorrespondientey se tomarán
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los últimos acuerdosde tipo organizativorelativosa selecciónde centrosde prácticas,

adscripciónde alumnosa los diferentescentros,asignaciónde tutoresa cadagrupo de

alumnosy determinaciónde tareasa realizarpor cadapersona.

La segundareunión -sesióndeseguimiento-tendrálugaramediados

de curso y será,básicamente,una puestaen comúncon objeto de hacer balancedel

períodotranscurrido.

Por último, la tercera, -sesiónde evaluación-se realizaráa final de

curso y tendrácarácterevaluador,no sólode los alumnos,sinode todaslas prácticas

en generalparaestablecerel correspondientefeed-back.

La coordinaciónentre profesores,alumnosy maestros,así como el

oportuno seguimientoindividualizadode cadapracticante,se logrará adoptandolas

pautasdel Modelo Tutorial, esdecir, organizandoun sistemade tutoríasmedianteel

cual a cadaprofesorde la Comisiónsele asigneun reducidonúmerode alumnos(entre

6 y 9), de los queseocuparádurantetodo el períodode Prácticas.Si aello unimos la

tarea del Coordinadorde Prácticas,cuya figura analizaremosseguidamente,podrá

quedar garantizadaesa labor de seguimientoconsideradaimprescindiblepara una

auténticaformaciónpráctica.

Las funcionesque básicamentehan de atenderlos tutoresmiembrosde

la Comisiónson las siguientes:
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... Participaren las reunionesde planificación, seguimientoy evaluación.

Realizar la laborde tutoríacon los alumnosasignados:

-- Supervisandosu preparacióny desenvolvimientoen el aula.

-- Orientandofundamentalmenteen el ámbito de su especialidad.

-- Revisandocon el alumno el trabajorealizado.

Organizandoseminariosde seguimiento.

-- Facilitandolas fuentesde informaciónqueprecisen.

Estar en contacto permanente con los maestros para conocer

puntualmentela evolucióndel aprendizajede cadaalumno.

Suscitar la puesta en práctica de experienciasen el ámbito de sus

especialidades

3.4. EL COORDINADOR DE PR CTICAS DE ENSEÑANZA

La importanciade la formaciónpráctica,unidaala complejidadquela

mismaentraña,exigeuna esmeradaorganizaciónen la que debetenerun protagonismo

relevante la figura del Coordinador,al que ha de concebirsecomo el auténtico
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dinamizadorde las Prácticasde Enseñanza.Comoprincipal responsablede estatarea

debedesempeñaruna seriede funcionesque requierenun perfil profesionalbasadoen

el conocimientoy en la acción, gracias al cual pueda llevarse a buen puerto la

formación práctica. Señalemos,pues, las funciones que ha de asumir para, a

continuación,detallarlos rasgosdel perfil queposibilitarásu puestaen escena(NIETO,

1988a).

Comoprincipal responsabledebeserquienorganicela infraestructura

necesariapara la realizaciónde las Prácticas.

Debeelaborarel ProyectodePrácticastomandoen consideraciónlas

aportacionesy sugerenciasde DirectoresEscolaresy Maestros,asícomode Profesores

y Alumnos de la Escuelade Magisterio, para someterloa su aprobaciónante la

Comisiónde Prácticas.

Debeorganizarlas reunionesde la ComisióndePrácticasen susfases

de planificación, seguimientoy evaluación.

Debe ser el responsabledel Seminariode Prácticasimpartido a lo

largo de toda la carrera.

Ha de participar de una forma activa en la selecciónde Centrosde

Prácticasy de Maestrospara garantizar, por una parte, el número de centros
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suficienteparaquetodoslos alumnospuedanformarseprácticamentey, porotra, unos

maestroscuyacalidadprofesionalpermitaalos alumnosobservar,asimilare imitar los

modelosmásacordescon el diseñoformativo asumido. En este sentidoson de gran

interés los Conveniosque distintasUniversidadestienen suscritoscon el M.E.C., a

efectos de selección de Centros, como es el Convenio M.E.C.¡Universidades

Madrileñas cuyo texto recogemosen el punto “Documento 4” del apanado

DOCUMENTACIÓN.

Igualmentedebeencargarsede adscribir los alumnosa los centrosde

Prácticasrespectivos,de establecerde la rotaciónpor los distintosciclos educativosy

de organizarlas actividadescomplementariasal períodode formaciónpráctica.

DebetenercontactosperiódicosconDirectoresEscolaresy Maestros

paraasesorartessobrela tareaquedebendesempeñaren las Prácticasy paraasegurar

un seguimientode las mismas.A tal efectoesde gran utilidad impartirlescursillosde

formaciónen los que sehagaun tratamientode las funcionesque debendesarrollary

se marquenunasdirectricesde actuaciónclaras.

Será,asímismo, el principal responsablede canalizarlas iniciativas

einquietudesde todoslos estamentosinvolucradosen las Prácticasconla finalidad de

ir incorporandolas innovacionesconsideradasútiles e ir eliminandoaquellosaspectos

quehayansido valoradosnegativamente.
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Y será,en definitiva, quiendebaen primerainstanciaintentarsolucionar

los problemasderivadosdel propio funcionamientode las prácticas.

Ahora bien, todas estasfuncionesque debedesarrollarel Coordinador

de Prácticasrequierenuna preparaciónespecíficadel mismo, por lo que vamos a

analizar los principales rasgossu perfil: Si se pretendeproporcionaruna formación

prácticade calidad,debepartirsedel conocimientoreal y vivencial de esaprácticapor

la personaresponsablede impartir tal formación.Deberá,por tanto, el Coordinadorde

Prácticascontarcon una ampliaexperienciaescolarque le proporcioneel adecuado

nexo entrelos fundamentosteóricosy la realidadescolar,de forma que puedaofrecer

a los alumnosuna auténticaguía para susprimerospasosantelos escolares.

Ha de ser, igualmente, un pedagogo” que, conocedor de los

fundamentosde la Didáctica, de la InvestigaciónEducativay de la Organizacióndel

Aula y del Centro, esté capacitadopara orientar de forma general el abanicode

situacionesdeaprendizajequepuedendarseen el ámbitoescolar,de maneraquepueda

superarsela crítica señaladapor GIMENO (1980; pág. 85) cuandoafirma que “las

EscuelasUniversitariasnoprocuran la conexiónentrecurrículopedagógicoydidáctico

con la experienciavivida en las Prácticas”, aspectosquedenunciatambiénMARIN

IBÁÑEZ (1980; pág. 437) al señalar“la deficientecoordinaciónde las Prácticascon

las disciplinaspedagógicas,así comosu escasocarácterorientador”.
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En suma,abogamospor un Coordinadorque reúnaestascaracterísticas

apuntadas,quedesarrollelas funcionesexpuestasy queseael principal impulsorde esta

tarea. Es cierto que ha de contar con el apoyo del resto de los miembros de la

Comisión, sin embargo ha de ser él la personasobre quien recaiga la máxima

responsabilidad,competenciay dedicacióna las Prácticasde Enseñanza.

3.5. LOS CENTROS DE PRÁCTICAS Y SU PROFESORADO

Son significativas las palabrasde LANDSHEERE (1976; pág. 134)

cuandoafirma que la integracióndelsaberteóricoconel campoprácticodeaplicación

sólo será posible en la medida en que reine un verdadero entendimientoy una

coordinaciónprofundaentreel profesoradode la Escuelade Magisterioy el maestro

en cuya clase se realizan las Prácticas. Este es, sin duda, uno de los objetivos a

conseguir,paralo cual esprecisosolventarprimero los problemasde indefmiciónen

queactualmentese encuentranlos centrosde Prácticas.

El estudiohistóricode lasPrácticasde Enseñanzaque hemosrealizado,

asícomoel análisisde la realidadactual, trabajosambosque aportamosen capítulos

anteriores,nos muestranla trayectoriadescendenteque han ido sufriendolos centros

de Prácticasy de unamaneraespecialen los últimos tiempos.La vinculaciónhistórica

de las “EscuelasAnejas” a las Escuelasde Magisterioes un hechoincuestionable;la

propia denominaciónde “Aneja” reflejabala ubicaciónfísica de estoscentrosrespecto

ala “Normal” - Estaproximidadfacilitabaun estrechocontactoentreambasinstituciones
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y, naturalmente,evitabamayoresdesplazamientosa losmaestrosen formaciónala hora

de realizar sus prácticas. Estas EscuelasAnejas contabanentoncescon maestros

especializadosy debidamenteformadosparaacometerla funciónde tutoresde prácticas

que teman encomendada.La Dirección de estos centros,imbuida igualmentede un

carácterprofesional,eraostentadapor unafigura, el Regente,a quiencompetíala tarea

de serel principal responsablede la formaciónprácticade los maestros.

Con lapromulgacióndela LeyGeneralde Educaciónde 1970comienza,

sin embargo,el procesode desintegraciónde estos centros: desaparecela figura del

Regente,empiezaa relajarsela normativaquehastaentoncesregulabala especificidad

de estoscentrosy seinicia unaandaduraconducentea la calificaciónde estos“Centros

específicosde Prácticas” como centrosde régimenordinario. La explosiónescolar

surgidaunosañosantes(Plan 1967)en las EscuelasdeMagisterio,supusola necesidad

de recurrir a centrosordinariospararealizarlas Prácticasde Enseñanza,debidoa la

insuficiencia de las Anejas. Este hecho contribuyó notablementea la pérdida de

identidadde aquelloscentrosquedurantemásde un siglo habíansido los genuinos

escenariosde la formaciónprácticade los maestros.

La situaciónactualesbienconocida: No existenoficialmentecentrosde

prácticasespecíficos;no existeuna normativaoficial sobreadscripciónde Colegiosa

las Escuelasde Magisterio;no hay unanormaque regulelas competencias,funciones

y obligacionesde los maestrosrespectoa la labor de tutoría de Prácticas.~. En

definitiva, nosencontramosen unafasede indefinición desconocidaen toda la historia
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de la túrmacióndel maestroespañol.

La oferta de aulaspararealizarPrácticasse deriva exclusivamentedel

voluntarismode los maestrosquedeseancolaborarcon la EscueladeMagisterioen este

cometido,sin recibirnadaacambioy, consiguientemente,sin esperarquesele exijan

excesivasresponsabilidades.Ciertamenteel M.E.C. estásensibilizadoanteel temay

estátratandode buscaruna solucióndignaque garantice,porunaparte,una ofertade

centrosy aulassuficientespara cubrir las necesidadesde formaciónpráctica, y, por

otra, una regulaciónde la adscripciónde Centrosde Prácticascon una concreciónde

las responsabilidadesde los participantes en esta tarea y, por supuesto, un

reconocimientooficial a los directoresy maestrosque participen en esta labor. Un

primer pasoen estesentidolo ha constituidola circular cursaú~por el M.E.C. a las

DireccionesProvincialesdeEducacióncon fecha23 de Diciembrede 1993(2), mediante

la cual se autorizaa otorgar “tres créditosde formación” a los maestrostutores de

Prácticas,paraincluir en suscurrículosaefectosdeconsolidacióndesexeniosdocentes.

La medida, sin resolverdefinitivamenteel tema, refleja la voluntad del M.E.C. de

encontraruna soluciónque acabecon estalargaetapade indefinición.

Urge, pues, una normativa que regule la selección de Centros de

Prácticas,las competencias,funcionesy responsabilidadesde Directoresescolaresy

(2) Circular de la Dirección Generalde RenovaciónPedagógicaremitidaa las
DireccionesProvincialesdel M.E.C. con fecha 23 de Diciembrede 1993.
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maestros,y todosaquellospormenoresrelativosal desarrollodelPlande Prácticas.De

una maneraespecialdeberíanregularselas relacionesentre el profesoradode las

Escuelasde Magisterioy el de los Colegiosde Prácticas,puestoque, al igual quenadie

discutela necesidadde unaestrechaconexióny colaboraciónentrepadresy maestros,

principales intervinientesen la educaciónde los niños, debería,del mismo modo,

respaldarseel trabajoconjuntoentrelos responsablesde la formaciónpráctica:maestros

y profesoresde la Escuelade Magisterio,quienes,coordinadamente,deberíandebatir

acercade los posiblesmodelos de formación práctica y adoptarel másadecuado,

dejandoclara la participaciónde cadaestamentoen todo el proceso.

La actual reformaeducativa,con la implantaciónde las nuevasPlanes

de Estudio en la~, Escuelasde Magisterio, reclama una amplia red de centros de

Prácticasquecubranlas necesidadesinherentesa las nuevasEspecialidades.Seprecisan

un gran númerode aulasde Centros RuralesAgrupadosy una suficienteoferta de

plazas de EducaciónMusical, EducaciónFísica, Idiomas Extranjeros, Educación

Especialy Audición y Lenguaje.

Conrespectoa lasantiguas“EscuelasAnejas”,deberíanserobjetode una

regulaciónespecífica:apanedeserconsideradoscomoCentrosdePrácticasordinarios,

deberíaasignárselesunaespecialy másestrechaconexióncon la Escuelade Magisterio,

de maneraqueseconvirtieranen “CentrosPiloto” en los cualessellevarana efectolas

experiencias educativas diseñadaspuntualmente en la Escuela de Magisterio.
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Indudablementela proximidadde amboscentrosfacilitaría esteflujo comunicativo.

3.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Los Modelos Colegiadoy Tutorial han de ser la basedel diseñodel

seguimientoy evaluaciónde las Prácticasde Enseñanza.Ello implicarála intervención,

por unaparte,de la Comisiónde Prácticasy, porotra, de los tutores,queserán,junto

a los maestros,los principalesimplicadosen la orientacióndel procesoformativo de

cadaalumno.

El seguimientohemosde contemplarloen un doblesentido: colectivoe

individual.

El seguimientocolectivotendrálugar en el senodel Seminanode

Pratcticas que, reunidocon caráctersemanal,comohabíamosvisto, y dirigido por

el Coordinadorde Prácticas,abordarála problemáticageneralque los alumnosvayan

encontrandoen las aulas.A travésde él se irá conociendoel gradode adaptacióna la

realidadescolary las dificultadesde participaciónque van surgiendo.Servirápara

aclarardudas, ofrecer sugerencias,proponerposiblesalternativase incluso suscitar

problemasparasometerlosa debatey búsquedade soluciones.

Con respectoal seguimientoindividualizado, son dos las personas

responsablesdel mismo:el maestroy el tutorde la Escuelade Magisterio.Es indudable
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la labor del maestropor sucontactocontinuocon el practicante;esquien le ofrece las

pautasde su trabajo, quien le proponey estimula a la bcción y quien, en primer

término, le hace las observacionesy correccionesoportunas.El tutor, por su parte,

participaen esta función mediantelas repetidasvisitas que cursea cadaalumno, la

organizaciónde seminariosy, porúltimo, atravésde loscontactosinformalesquetenga

con cadauno.

En cuanto a la evaluaciónde las Prácticas,entendidaen la doble

vertientede: evaluacióndel alumnoy evaluaciónde las Prácticasen sí, se tratade un

temano exentode dificultades.

Evaluar la actividad y el rendimientode un alumno en Prácticasdista

muchode valorarlos conocimientoscientíficosde unadeterminadamateria,tal y como

sucedeen la mayor partede las asignaturas;aquí está en juego la valoraciónde una

personaa travésde suconductaa lo largode varias semanas,y hayquecontemplaruna

amplia gamade variables.Por otra parte, son varias las personasque han intervenido

en todo el procesode formaciónpráctica,por lo que, si bienpuedetenerseunavisión

máscompletade la actividadde cadaalumno,se prestasin embargoa que existauna

división de opinionesquedificulte unaauténticavaloraciónobjetiva. Lo quesí está

claro es que la evaluaciónha de entendersecomouna tareacolegiadaen el escenario

dela Comisiónde Prácticas.Allí deberánfijarseclaramentelos criteriosparaevitar los

riesgosde divergenciassustanciales.
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El Coordinadorde Prácticasserá el nexo armonizadorde todos los

participantesen la tareaevaluadora;él seráquiencanalicey presenteante la Comisión

la información que sobrecadaalumnoaportenlas distintas fuentes:

-- El informedelmaestro.Comopersonaconla queha convivido día

a día el alumno, el maestrotieneelementosdejuicio másque sobradosparaemitir un

detalladoinforme sobresu actividad. Serán,sin duda, de gran ayuda las pautasque

presentamosen el “Documento6” (Valoraciónde la actividadde los alumnosen

Prácticas”).

-- El informe del Director del Centro,sobre todo en lo referentea

colaboracióny organizaciónde actividadeslitera del aula, talescomo las Actividades

Extraescolares.

-- El informedelTutor,valorandola actuaciónobservadaencadavisita

asícomo la participaciónen Seminariosy entrevistaspersonales.

-- Los trabajos realizadospor cadaalumnodurantelas Prácticas,tales

como Proyectos Educativos y Curriculares, Programacionesde Aula, Trabajos

Específicosy la Memoriade Prácticas,de la queofrecemosun esquemaorientativoen

el “Documento5”.

-- La participación en el Seminario de Prácticas.
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Todos estos datos aportadosa la Comisión de Prácticasson más que

suficientespara emitir unavaloraciónobjetiva~ ajustadaa lo que ha sido la tareade

cadaalumno.

Sin embargo, debido a que esta valoración ha de traducirse, por

exigenciasadministrativas,a unacalificaciónnumérica,y dado lo “impersonal” de una

simple calificacióncuantitativa,es de sumo interéstenerunaentrevistapersonalcon

cadaalumno,en la que secomentenlos aspectoscualitativosquehandado lugaraesa

“nota concreta”,analizandolos puntosmáspositivosde suactividad,asícomoaquellos

másflojos en los quedeberáintentarperfeccionarsede caraa su ejercicioprofesional

en la docencia.

Por último, no podemosdejara un lado la valoracióngeneralsobre el

planteamientoy organizaciónde las Prácticas;nos lo exige el carácterinvestigador

asumidodentrode nuestroModeloComprensivo.Seráde sumo interésla evaluación

quehagantodos los integrantesde la Comisióny de unamaneraespeciallos alumnos,

a los que se pedirá su opinión a través de una “Encuestavalorativa”, que

reproducimosen el “Documento7”. Contodo ello realizaremosla función de feed-

back que supondráunagarantíade constanteactualizacióny mejoradel sistema.
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3.7. DOCUMENTACIÓN

Vamosa recogeren esteapartadouna seriede documentosque nos van

a ayudar en el procesode Prácticasde Enseñanza,tanto desdeel punto de vista

orientativocomodesdeel meramenteinformativo.

3.7.1. DOCUMENTO 1: AUTORREFLEXION SOBRE LA 1’ FASE DE

PRÁCTICAS”

¡[ AUTO~EFLEXIÓN SOBRE LA 1 a FASE DE PRACTICAS ¡¡
1.- ¿QUÉ ME SACADO EN LIMPIO DE ESTE PERIODO DE OBSERVACIÓN CON RESPECTO A

...LA PROFESIÓNDOCENTE

... LA IDEA DE MAESTRO
EL MUNDO DEL NIlO?

2.— ¿EN QUE PUNTOS COINCIDO CON EL MAESTRO REFERENTE A LA FORMA DE ORGANIZAR LA CLASE Y
TRATAR AL ALUDO?

3.- ¿ME BE SEI1TIIXJ A GUSTO COIl 1.05 MIlOS?

4.— ¿QUÉ ME EA PARECIDO MAS FÁCIL Y MAS DIFÍCIL EN TODA ESTA TAREA?

5.- ¿TENDRÉ LA SUFIENTE PACIENCIA COMO PARA SER EDUCADOR?

6.— ¿ME SIENTO CAPAZ DE DESARROLLAR TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DEL MAESTRO?

7.— ¿PODRA, CON EL TIEMPO, LLEGAR A GUSTARME ESTA TAREA?

8.- ¿QUISAS DARÍA MÁS JUEGO EN OTRA PROFESIÓN QUE NO FUERA LA DOCENCIA?

9.— ¿ME SIENTO FRMICAI4ENTE SATISFECHO POR LA ELECCIÓN DE ESTA CARRERA?

10.— ¿QUE ASPECTOS CONSIDERO MAS URGENTES PARA INCLUIR EN Rl FORMACIÓN COMO MAESTRO?
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3.7.2. DOCUMENTO 2: GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD
ESCOLAR”

1.- CENTRO ESCOLAR

1.1. Ubicación
1.2. Pibiente socioeccnó~ico de la población escolar
1.3. ~mrode unidades
1.4. NÚmero de profesores
1.5. Ratio profesor/alumnos
1.6. Características de los espacios coplunes

(Flincionalidad de los mismos>
1.6.1. Patios e instalaciones deportivas
1.6.2. Biblioteca
1.6.3. Laboratorio
1.6.4. Salas de usos múltiples

1.7. Comedor Escolar (FuncionaÉento)
1.8. Trasporte Escolar (Datos sobre Comarcalización)
1.9. Asociación de Padres(Flincionamiento—Aportaciones}

2.— AULA

2.1. Nivel educativo en que se realiza la práctica
2.2. NÚ¡ero de “lineas’ existentes en ese nivel
2.3. Diiensiones del aula
2.4, Estado y aspecto
2.5. Nobiliario y su distribución
2.6, Material didáctico del aula y su utilización
2.7. Relación de M.A.V. e infraestructura para su upleo (acústica, oscurecimiento. ,.}
2.8. Material elaborado por los alumnos
2.9. Biblioteca de Aula
2.10. Decoracióny ambientación del aula
2.11. Número de alumnos
2.12. Niveles de aprendizaje existentes en el aula
2.13. Alumnos con necesidadeseducativasespeciales
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3.- PROFESOR

F 3.1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES

3.2. DESARROLLO DE SUS FUNCIONES
¡ 3.4. RESPONSABILIDADES EN EL CENTRO3.3. ANTE LOS ALUMNOS

OTROS ASPECTOS DEL PROFESOR

3.1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES

3.1.1. Sexo
3.1.2. Edad aproximada
3.1.3. Simpatía
3.1.4. Soltura y doiinio
3.1.5. Capacidad motivadora
3.1,6. Creatividad—Iniciativa
3.1.7. Espontaneidad—Capacidadde improvisación
3.1,8. Equilibrio personal
3.1.9. Capacidad de organización
3.1.10. Tipo de voz y gesticulación
3.1.11. Capacidadde comunicación
3.1,12. Facilidadde palabra
3.1.13. Interés por su profesión
3.1.14. Tipo de relación (autoritarismo ¡permisividad>
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3.2. DESARROLLO DE SUSFUNCIONES

3.2.1~ PROGRAMACIÓN

3.2.1.1. Tipo (semanal, quincenal...)
3.2.1.2, Horario
3.2.1.3. Distribución del tiempo en la clase:

dedicado a trabajo coÉ
dedicadoa trabajoen grupos
dedicadoa trabajopersonal

3.2.1.4, Confección de fichas de trabajo
3.2.1.5. ElÉcración de material didáctico

3.2.2. TIPO DE ACTIVIDADES

3.2.2.1. Actividades instructivas

3.2.2.2. Actividades formativas
3.2.3. TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO

3.2.3.1. Tipo

3.2.3.2, Frecuencia

3.2.4. EXPOSICIÓN

3,24.1. Valor que le da a ésta
3.2,4.2. Frecuencia con que se realiza
3.2.4.3. Duración aproximada
3.2.4.4, Adaptación al nivel
3.2.4.5. Claridad ex~sitiva
3,2.4.6. Secuencialidad
3.2.4.2. Repeticiones—Síntesis
3.2.4.8. Aplicaciones prácticas
3.2.4.9. Interacción

3.2.5. PUESTA EN COMÚN

3,2.5.1. Claridad
3.2.5.2. Atención a la totalidad
3,2.5.6. Dinamismo

3.2.6. UTILIZACION DE RECURSOS

3.2.6.1. Utilización y valor que da al libro
3,2.6.2. Utilización de tecnoloqía audiovisual
3.2.6.3. Utilización del ambiente como fuente de recursos didácticos

3.2.7. METODOLOGíAS QUE EMPLEA
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3.3. (PROFESOR) ANTE LOSALUMNOS

3.3.1, Contactos individualesy colectivos
3.3.2. Atención individualizaday atencióna la totalidad
3.3.3. Atención a alumnos con necesidades educativas especiales
3.3.4. Consideraciónde las ideasde los alumnos
3.3.5. Paciencia
3.3.6. Respeto
3.3.7. Fomento de la competitividad
3.3.8. Incentivación (elogios/censuras>
3.3.9. Dirección de tareasque implican responsabilidaden el alumno
3.3.10. Tratamientoespecífico hacia lídereso rechazados
3.3.11. Objetividad en el trato/existencia de preferencias
3.3.12. Orientaciónde los trabajos
3.3.13. Estímulo a la confianza del alumno
3.3.14. Fomento de la actividad

3.4. RESPONSABILIDADESEN EL CENTRO

3.4.1. Trabajo en equipo con otros profesores
3,4.1.1. En Departamentos
3.4.1.2. En Equipos Docentes
3.4.1.3. En reunionesde programación
3.4.1.4, En reuniones de evaluación

3,4.2. Participación en órganosde gobierno
3.4.3. Tareas en Servicios Complementarios

3.4.3.1. Comedor Escolar
3.4.3,2. Transporte Escolar
3.4.3.3, Biblioteca

3.4.4. Participación en ActividadesExtraescolares

3.5. OTROS ASPECTOS DEL PROFESOR

3.5.1. Participaciónen tareasde perfeccionamiento
3.5.1.1, Actividad en el CE?
3.5.1.2. Grupos de trabajo a los que pertenece
3.5.1.3. Lecturasa investigaciones
3.4.1,4. Desarrollo de proyectos de innovación
3.4.1.5. Asistencia a Cursos

3.5.2. Principales orientaciones proporcionadas como Tutor de Prácticas de Enseñanza
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4.- ALUMNO

4.1. ASPECTOFÍSICO-MOTOR

Estatura
Peso
Aspectoe higiene personal
Elocución (normal, ceceo, tartamudeo)
Manipulación

4,1.5.1. Use de las manos
4.1.5.1.1. Diestro o zurdo
4.1.5.1.2. Habilidad para cortar, pegardoblar>

4.1.5.2. Uso del lápiz
4.1.5.2.1. Rapidez en la escritura

Caligrafía
Dificultad en la copia
Afición al dibujo

4.1.5.2.2.
4.1.5.2.3.
4,1.5.2.4.

Soltura en:
Caminar
Saltar
Correr
Trepar

4.1.6. Locomoción.
4.1.6.1.
4,1.6.2.
4.1.6.3.
4.1.6.4.

4.1.7, Tics motores
4,1.7.1. Hace quiñes
4.1.7.2. Se roe las uñas
4.1.7.3, Se chupa el dedo
4.1.7.4. Agita las piernas

4.1.8. Rasgos de normalidad o deficiencia
4.1.9. Rasgosque llaman la atención

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

¡ 4,1.5.
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4.3. ASPECTO

4.3.1. Humor
4,3.1.1, Constancia
4.3.1.2. Establídad
4.3.1.3. Control

4.3,2. Tonalidad afectiva
4.3.2.1. Aleqría
4.3.2.2. Tristeza
4.3.2.3, Indiferencia
4.3.2.4. Expansividad
4.3.2.5, Reserva

4,3,3. Intensidad en reacciones
Excitación
Moderación
Inhibición

4.3.3.1.
4.3.3,2.
4.3.3.3.

4.3.4. Tono vital
4.3.4.1. Depresión
4.3.4.2. Apatía

4.3.5. Reacciones ante la frustración
4.3.5.1. Indiferencia
4.3.5.2. Agresión
4.3.5.3. LLanto

EMOCIONAL

4.3.6. Reacciones agresivas típicas
4.3.6.1, Físicas
4.3.6.2. Verbales
4.3,6.3. Mutismo
4,3.6.4. Destructividad

4.3.7, Reaccionesde seguridad
4.3.7.1. Confianza en sí mismo
4.3.7.2. Iniciativa
4.3.7.3. Desenvoltura
4.3.7.4. Responsabilidad

Reaccionesde inseguridad
4.3.8.1. Timidez
4.3.6.2. Miedo
4.3.8.3. Falta de iniciativa
4.3.8.4. Agresividad
4.3.8,5. Tíos motores

4.3.9. Datos emocionales que llamen la atención

emocionales 4,3.8.

4.2. ASPECTOINTELECTUAL

4.2.1. Aprovechamientoescolar
4.2.2. Relación edad—nivel educativo
4.2.3. Capacidad de trabajo en clase
4.2.4. Participación en las tareas del aula
4,2.5. Ritmo de trabajo respectoal grupo
4.2.6. Comprensión de las actividades en general
4.2.7. Concentración en el trabajo
4.2.8. Facilidad de aprendizaje
4.2.9. Interés por las matarlas
4.2.10. Dificultadesespecíficas
4.2.11. Demostraciones de conducta inteligente

4.2.11.1. Expresión
4.2.11,2. Raciocinio
4.2.11.3, Originalidad
4.2.11.4. Rapidez en respuestas

4.2.12. Organización en su trabajo
4,2.13. Uso de material
4.2.14, Datos que llamen la atención
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4.4. ASPECTOSOCIAL

4.4.1. Adaptación a las normas escolares
4.4.1.1. Disciplina
4.4.1.2. Asistencia
4.4.1.3. Puntualidad

4.4.2. Relaciones con el aaestro
4.4.2.1. Aiistad
4.4.2.2. Indiferencia
4,4,2.3. Efusividad
4.4.2.4. Hostilidad
4,4.2.5. Reserva

4.4.3. Relaciones con los coinpaneros
4.4,3.1. Aceptación
4.4.3.2. Rechazo
4,4.3.3. Liderazgo
4.4.3.4. Aislamiento
4,4.3.5. Participación

4.4.4. Comportamientoen grupo
4.4.4.1. Timidez
4,4.4.2. Exhibicionismo
4.4.4.3, Colaboración
4.4.4,4. Sumisión

4.4.5. Comportamientodurante los
4.4.5.1. Participación
4.4.5,2. Aislamiento

4.4.6. Datos socialesque llamen la atención

recreos
en juegos colectivos
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33.3. DOCUMENTO3: “DESCRIPCIÓN DE UN ALUMNOQUE HAYA

LLAMADOLA ATENCIÓN”.

1.- COMPORTAMIENTO

2.- RELACIONESCON EL MAESTRO

3.- RELACIONESCONLOS COMPAÑEROS

4.- RELACIONESCON EL ALUMNO EN PRÁCTICAS

5< RENDIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS

6.- AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO

7.- ASPECTOSEN QUENECESITAMASAPOYOEDUCATIVO

8.- RASGOSDE ORIGINALIDAD-CREATIVIDAD QUESE OBSERVAN

9.- ORDEN

10< COOPERACION

11< PUNTUALIDAD

12.- ESFUERZO

13>- INTERESES:(AMISTADES, LECTURAS, AFICIONES...)

14.- SELECCIÓNY APORTE DE ALGÚN TRABAJO SUYO: (DIBUJO,

REDACCIÓN, FICHA...).
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3.7.4. DOCUMENTO4: “CONVENIOENTREEL M.E.C. Y LAS

UNIVERSIDADES COMPLUTENSE Y AUTÓNOMA DE MADRID”.

El Plande Formacióndel Profesoradode E.G.B. establecela realización
de Prácticasde los alumnosen los Colegiosde E.G.B.

El notable incrementode alumnado de las EscuelasUniversitariasde
Formacióndel Profesoradorequiereestablecerun modo operativoqueposibilite una
colaboraciónágil y eficazpara la organizaciónde dichasPrácticas.

Conforme a lo previsto en la legislación y en las disposiciones
reglamentarias,en especialen el Decreto138111972de 25 de Mayo (B.O.E. de 17 de
Junio) y en ña O.M. de 13 de Junio de 1977 (B.O.E. del 25) el Ministerio de
Educacióny Cienciay la UniversidadComplutense/Autónomade Madridhanacordado
suscribirel presenteConvenio,quese regirá por las presentescláusulas:

i~) La adscripciónde Centrosde E.G.B. a cadaEscuelaUniversitaria
de Formacióndel Profesoradopara la realizaciónde Prácticasde Enseñanzase haráa
propuestade la Dirección Provincial de Educacióncorrespondiente.

2~) Podránseradscritoscomocentrosde Prácticaslos CentrosPúblicos
dc E.G. B., Preescolar,en su caso EducaciónEspecial y los Centros Privados
autorizados.

3a) La selección de los centros de Prácticasse realizará mediante
convocatoriapública de la Dirección Provincialde Educacióny Ciencia,en la que se
fijarán los criterios de preferencia.A estos efectosse constituirá una Comisión de
selecciónque estarápresididapor el Director Provincial de Educacióny Ciencia y
compuestapor representantesde las Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado,de la Dirección Provincial y de Centrosde Prácticas.

Caso de no cubrir los centros seleccionadossuficientemente las
necesidades,la Dirección Provincialpodráproponerotros centrosespecíficos.

43) FUNCIONES

-- DEL ALUMNO EN PRÁCTICAS

1. Las que especificael plan vigente de alumnosen Prácticasde Enseñanzade
EscuelasUniversitariasy las que se determinenen cadacasopor la Comisión
de Prácticasde cadaEscuela.
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2. El alumno en Prácticasno podrá suplir la enseñanzadel profesortitular,
salvoen un momentoen que la gravedadde la situación lo exigiese.

-- DEL PROFESOR DE E.G.B.

1. Informar de lo que hace y por qué lo hace (programaciones,material,
documentos...).

2. Orientar y observarel trabajode los alumnos (preparación,realizacióny
autoevaluación...).

3. Facilitar los trabajosespecíficosencomendadosy previamenteaprobadospor
las comisionescorrespondientes.

4. Facilitar la utilización o aplicaciónde métodos,técnicas,etc.

5. Participaren la evalucaciónde los prcfe”ores-alumnosen prácticas.

6. Facilitar la aceptacióny respetodel profesor~alumnopor partedel grupo de

niños.

-- DEL COORDINADOR DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA

1. Facilitar la supervisiónde las actividadesde los alumnospor partedel Tutor
de la EscuelaUnivesitaria.

2. Colaboraren la preparación,análisis y evaluacióndel Plande Prácticas.

-- DE LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS

1. Ponera disposiciónde los alumnoslos Estatutos,Reglamentos,Proyectos
Educativos, etc.., y cuantosdocumentosconvenganpara el conocimientoy
organizaciónde la Escuela.

2. Orientar la observaciónde los alumnosen los aspectosgenerales.

3. Facilitar el accesoal Aula de Recursos.

4. Facilitar el accesoa las reunionesde ÓrganosColegiados,APAs...

5. Facilitar la realizaciónde trabajosespecíficos.
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6. Participaren la evaluaciónde los alumnos.

7. Facilitar las relacionesentrelos profesores-alumnosy el tutor-pTofesorde
E.G.H.

8. Participaren la elaboracióndel Plan de Prácticasparasu Centro, asícomo
en la evaluacióndel mismo.

9. Facilitar la relacióny coordinaciónentreprofesoresde E.G.B. y profesores
tutoresde EscuelasUniversitarias.

-- DE LOS PROFESORES TUTORES DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

1. Con los alumnos

1 Orientar las Prácticas, tanto desde sus programascomo durante la

realizaciónde las mismas.

1.2. Orientar la realizaciónde las actividadesprácticas,tanto a travésde las

visitas comode seminarioso sesionesde consultaen la EscuelaUniversitaria.

1.3. Evaluarlas actividadesde prácticasintegrandolosdatoso juicios aportados

por las distintasfrentes.

¡.4. Facilitar la aportaciónde los alumnosala evaluacióndel Plande Prácticas.

2. Con los Profesoresde E O B

2.1. Planificar conjuntamenteel plan concretoparasu curso.

2.2. Analizary evaluarde forma conjuntalos resultadosdel plan, biena través
de las visitas o de las reunionesprevistas.

2.3. Respetarla marchade la claseen la propuestade actividadesprácticas.

3. Conlos Directoresde los Colegios

3.1. Consultarsobre calendariosy posibilidadesdel plan de actividades.

3.2. Analizar y evaluarcon¡untamenteel Plan de Prácticas.
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5~) La Dirección Provincial de Educaciónfacilitará a los Directoresy
Profesoresde E.G.B. que participen en la formación práctica de los alumnos de
EscuelasUniversitariasde Formacióndel Profesorado,un Certificadoacreditativode
estaactividadpara incluir en suscurrfculums, a los efectosque en su día se pudieran
determinar.

La Universidadde comprometea:

Facilitar el usode materiales,recursos,documentacióndisponiblesen

las EscuelasUniversitarias.

-- A realizar actividades pedagógicas,culturales y sociales, con

participaciónde los alumnosde prácticas.

-- A organizaractividadespedagógicas,culturalesy sociales,realizadas

conparticpaciónde las EscuelasUniversitariasen colaboracióncon los CEPs.

6a) La Comisióna que se alude en el apartado30, ejerceráasí mismo

las funcionesde seguimientodel presenteConvenio.

‘1~) El presenteConvenio tendráuna vigenciaanual que se entenderá
automáticamenterer.úvadosi no mediala denunciadc una de las panes.

Madrid, 24 de Mayo de 1986.
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3.7.5. DOCUMENTO 5: “GUÍA PAltA LA CONFECCIÓN DE LA MEMORIA

DE PRÁCTICAS”

1. DESCRIPCION DEL CENTRO ESCOLAR

1.1. Ubicación
.2. Ambientesocloeconómicode la poblaciónescolar

1 .3. Característicasfísicasdel centro
1.4. Característicasde los espacioscomunes

1.4.1. Patiose instalacionesdeportivas
1.4.2. Biblioteca
1.4.3. Laboratorio
1.4.4. Centrode Recursos
1.4.5. Salasde usosmúltiples

2. PLANIFICACION GENERAL DEL CENTRO

2.1. Númerode unidades
2.2. Númerode profesores
2.3. Ratoalumnos/profesor
2.4. ProyectoEducativo
2.5. ProyectosCuniculares
2.6. Reglamentode RégimenInterior
2.7. Organosde Gobiernoy su funcionamiento
2.8. Organosde CoordinaciónPedagógicay funcionamiento
2.9. Organizaciónadministyrativa
2.10. Proyectosde innovación
2.11. Asociacionesde madresy padresde alumnos

3. DESCRIPCIÓNDEL AULA

3.1. Nivel educativoen que se realiza la práctica
3.2. Númerode “líneas” existentesen esenivel
3.3. Dimensionesdel aula
3.4. Estadoy aspecto
3.5. Mobiliario, su distribucióny funcionalidad
3.6. Material didácticodel aula y su utilización
3.7. Relaciónde M.A.V. e infraestructuraparasuempleo(acústica,oscurecimiento...)
3.8. Material elaboradopor los alumnos
3.9. Biblioteca de Aula
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3.10. Decoracióny ambientacióndel aula
3.11. Númerode alumnos
3.12. Nivelesde aprendizajeexistentesen el aula
3.13. Alumnos con necesidadeseducativasespeciales
3.14. Comportamientoindividual y grupal

4. PREPARACIÓNDE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMACIÓN DE AULA

4.1. Supuestoslegislativosy orientacionesgenerales
vigentessobreProgramación

4.2. Experienciaspersonalesde Programación(aporte
personalen diseñode actividadesy elaboraciónde
material didáctico)

5. DESARROLLODE LA ACTIVIDAD EN EL AULA

5.1. Participacióndurantela fasede observación
5.2. Descripciónde la actividadhabitualdesarrollada

5.2.1. En tareasindividuales
5.2.2. En tareascolectivas
5.2.3. En grupos de trabajo

6. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

6.1. Supuestoslegislativosy orientacionesgenerales
vigentes parala evaluaciónen estenivel

6.2. Líneasseguidasparael diseñode actividadesde
evaluacióny recuperación

6.3. Labor personalrealizadaen la evaluacióny en la
recuperaciónde los escolares

7. SERVICIOSCOMPLEMENTARIOSY ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

7.1. ComedorEscolar(Funcionamiento)
7.2. TrasporteEscolar(DatossobreComarcalización)
7.3. Relaciónde actividadesextraescolaresy participa-

ción en las mismas
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8. VALORACIÓN GENERAL DE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA

1. Valoració’t críticadel aspecto organizativo
2. Valoracióncrítica del centro,aula y maestro
3. Valoracióncrítica de tu actividad
4. Sugerenciasalternativas
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3.7.6. DOCUMENTO 6: “VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS

ALUMNOS EN PRÁCTICAS”.

TRABAJO PERSONAL

1.1. PROGRAMACIÓN

i.tí. objetivos adecuados a áreas y nivel del alulinado
1.1.2. Selección de contenidos
í.í.J. selección y elaboración de actividades y material
1.1.4 Iniciativa y originalidad en búsqueda y selección

de recursos didácticos
1.1.5. Previsión de adaptaciones curriculares

1.2. EXPOSICIÓN

1.2.1. Introducción adecuada
1.2.2. Motivación en interés
1.2.3, Claridad expositiva
1.2.4, Interacción didáctica
1.2.5. Capacidad de síntesis
1,2.6. Adaptación al nivel
1.2.7. Utilización de recursos

didácticos
1.2.8, Aplicación práctica del

contenido

1.3, PUESTA EN COMUN

1,3.1. Sistematicidad
1.3,2. Dinautismo
1.3.3. Atención a la totalidad de los alumnos

1.4. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Conociutiento de los alumnos
Orientación y estímulo adecuados
Paciencia con el alumno
Dedicación a la totalidad de los alumnos
Dedicación a alumnos con necesidades ES.
Correcta explicación de errores o laqunas

1.5. CREACIÓN DE UN CLIMA

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1,5.5.

Afectividad
Respeto al alumno
Amenidad
Empleo de técnicas grupales
Fomento de la participación

1.6. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

EN TAREAS DE EVALUACIÓN

2.- CUALIDADES PERSONALES

2.1. Equilibrio personal
2.2. Dominio de sí mismo
2.3. Iniciativa y creatividad
2.4. Dominio de la clase
2.5. Habilidad para suscitar el interés
2.6. capacidad de autonomía para llevar la clase

3.- ASPECTOACTITUDINAL-
VOCACIONAL

3,1. Puntualidad
3.2, Asistencia
3.3. Predisposición-Disponibilidad
3.4. Interés por la actividad
3.5, Trato con el niño en el aula, recreos...

4.- RELACIÓN CON EL MAESTRO
Y CON EL CENTRO

4.1. Integración en el Centro y Aula
4,2, Espíritu de colaboración
4.3. Participación en Actividades Extraescolares
4,4. Aceptación y aprovechaniento de las sugerencias
4,5. Actitud de crítica positiva ofreciendo sugerencias o

alternativas
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3.7.7. DOCUMENTO 7: “ENCUESTA VALORATIVA DE LAS PRÁCTICAS
DE ENSEÑANZA”

1.- El diseñodel PLAN DE PRACTICAS te ha parecido

ADECUADO
INADECUADO

2.- Sugierebrevementeun diseñoalternativo

3.- La formaciónrecibidaantesde incorporartea Prácticaste ha parecido

... SUFICIENTE ... ADECUADA

INSUFICIENTE ... INADECUADA
4.- Sugierebrevementeun diseñoalternativo

5.- La formaciónrecibidaen el SEMINARIO DE PRACTICAS la consideras

SUFICiENTE ... ADECUADA
INSUFICIENTE ... INADECUADA

6.- Señalaun diseñoalternativo

7.- La informaciónteórica recibidaa lo largo de las Prácticaste ha parecido(pon una
cruz en cadacolumna):

EXCESIVA ... CLARA ... INTEGRADA
SUFICIENTE ... CONFUSA ... NO INTEGRADA
ESCASA ... ALGO CONFUSA

8.- La documentaciónrecibidate ha parecido

EXCESIVA ... CLARA ... INTEGRADA
SUFICIENTE ... CONFUSA ... NO INTEGRADA
ESCASA ... ALGO CONFUSA

9.- ¿Quéorientacionestehanresultadomásvaliosasparala realizaciónde lasPrácticas?

10.- ¿Quéorientacionesmás imprescindiblescreesquete han faltado al comenzarlas
Prácticas?

11.- Cita algunosobjetivosprogramadosparalas Prácticas
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12.- Indica cuálescreeshaberconseguido

13.- En general,el desarrollode las Prácticas:

HA RESPONDIDOA LO PLANTEADO
NO HA RESPONDIDOA LO PLANTEADO
HA RESPONDIDOA TUS EXPECTATIVAS
NO HA RESPONDIDOA TUS EXPECTATIVAS

14.- Cita los aspectosmejor y peorplanteadosde la organizaciónde las Prácticas.

15.- Indica tresaspectosde la vida en el aulaque te hanquedadomuy clarosy que no
conocías.

16.- Indicatresaspectosde la vida en el aulaque esperabasconocer(o practicar)y no
conoces.

17.- ¿Quéopinasde la relaciónentre la teoríarecibidaen la Escuelade Magisterio
durantela carreray la formaciónprácticaadquiridaen el centroescolar?

ESTRECHAMENTELIGADAS
CIERTA RELACIÓN
TOTAL DESCONEXIÓN

18.- Apuntaalgunasugerenciaal respecto

19.- ¿Enqué asignaturaspiensasque deberíahaberseprofundizadomásde caraa un
mayor éxito en la Escuela?

20.- Señalalos trespuntosen que máscoincidascon el maestrorespectoa la formade
organizarla clasey tratar al alumno.

21 Señalalos tres puntosen que menosestásde acuerdoconel maestro.

22.- Con respectoa los niños, te hassentido

MUY A GUSTO
BASTANTE A GUSTO
ME ABURRÍAN
ME MOLESTABAN
NO LOS AGUANTABA
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23.- Señalalos aspectosque te han resultadomás fáciles con los niños.

24.- La duraciónde las fasesde Prácticaste ha parecido

SUFICIENTE
ESCASA

25.- Despuésde haberrealizadolas Prácticas¿teencuentrascapacitadopara¡levar tú
solo unaclase?

MUY CAPACITADO
BASTANTE CAPACITADO

... ALGO CAPACITADO
NADA CAPACITADO

26.- ¿Qué aspectospiensasque deberíantratarse más a fondo de cara a próximas
promociones?

27.- índica algún aspectosobre el que no se te ha preguntadopero que tú crees
importantedestacar.
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4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO VI

Los estudiosdiacrónicoy sincrónicode la formación del maestronos

aportanpautassuficientesparaabstraerlos modelosde Prácticasde Enseñanzade cada

momentoy situación. Comprobamosque todos ellos convergenen la pretensiónde

conexionarteoríay práctica,aunqueconplanteamientosdiferentesy conprocedimientos

de mayor o menoreficacia.

Nuestro intento de búsquedade un modelo con los requisitos de

actualidady prospectivanos ha llevadoa teneren cuentatodos estosmodelosy, lejos

de despreciarninguno de ellos, recogerlo más significativo de cadauno desdeuna

perspectiva integradora. Sobre esta base hemos diseñado el MODELO

COMPRENSIVOde Prácticasde Enseñanzaque aglutinalas siguientesnotas:

-- Alternanciade teorfay práctica,mediantela organizaciónde las

Prácticasen vanosmomentosa lo largo de la carrera(Modelo Recurrente).

-- Aprovechamientode todos los contextos, tanto reales como

indirectos y simulados, susceptiblesde aportar experiencia práctica (Modelo

Plurisituacionaly Modelo Multimodular).
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-~ Aumento gradual, mediante pequeñospasos,de la responsabilización

en Prácticasdel maestroen formación (Modelo Progresivo).

-- Consideraciónde teoríay prácticacomouna unidadindisociableen

la formacióndel maestro (Modelo Integrador).

-- Existenciade una comisión responsablede dirigir y orientara los

practicantes(Modelo Colegiado).

— Individualizacióndel procesomediantela tareadesarrolladapor los

tutores(Modelo Tutorial).

-- Atención a la formación profesionalmediante el aprendizajede

destrezasy funcionesdocentes(Modelo Profesionaly Modelo Integral).

-- Carácterreflexivo e investigadorcomovíadeconstanteactualización

y mejorade la tarea docente(Modelo Investigador).

Una vez diseñadoel Modelo Comprensivoserá precisoconcretarsu

puestaen escenamedianteun Pían de Prácticasde Enseñanzaque recojae integre

todos los pormenoresde dicho modelo: Un Plan de Prácticasque determinetoda la

organizaciónespacio-temporal,que señalelas tareasindividualeso colegiadasque debe
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realizar cada una de las personasinvolucradasen el procesoy que, en definitiva,

pormenoricetodos los aspectosrelativosa planificación, seguimientoy evaluaciónde

las Prácticasde Enseñanza.
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CONCLUSIONES GENERALES

Todo nuestro estudio permite elaborar, a modo de resumen, unas

conclusionesen la direcciónque seseñalaa continuación

Las Prácticasde Enseñanza,uno de los pilaresbásicosde la formación

del maestro,constituyenun temade actualidadcomolo ponede relieveel importante

númerode estudiosde queson objeto. A travésde estosestudiosseintentareflexionar

y aportarvías desoluciónaunasituaciónno resueltaquepreocupaa los estudiososdel

mundode la educación,a los administradoresy a los propios profesionales.

La disociaciónteoría-prácticaen la formacióndel maestro,reflejadaen

el estudiohistórico-legislativoquehemosrealizadosobrelas Prácticasde Enseñanzaen

el Capítulo III, ha sido una de las notas dominantesen el Magisterio español.La

actualidad,lejosde tenerresueltoel tema,nospresentaun panoramareivindicativode

vinculaciónteoría-práctica,puestode manifiestoen estudiosoficiales, investigaciones

profesionalesy demandasde los estudiantesde Magisterio(Capítulos IV y V)

Hablar de formación teórica y formación práctica como realidades

pertenecientesa ámbitosdiferenteso defenderla primacíade una sobrela otracarece

de sentido; asumimosel espíritu de la expresióneformacióndel maestro desdeuna

perspectivasistémicaen la quetodoslos elementosconstitutivos--teóricosy prácticos--
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cobrenidénticoprotagonismo,en virtud de la interacciónque necesariamentehabrán

de tener. Así pues,todamateriateóricade la formacióndel maestroha de orientarse

a la realidad educativa, al tiempo que toda práctica debe integrar los contenidos

teóricos.

Entendemosun diseñode Prácticasde Enseñanzadentrode un contexto

de formación de toda la personalidady ello exige la consideraciónde tres ámbitos

complementarios(Capítulo 1): enselianza(fundamental en la profesión docente),

orientación(complementoindisociable de la enseñanza)y gobiernode la clase

(imprescindibleparaque puedandesarrollarselos anteriores).

La contribuciónde la formaciónprácticaal logro de una personalidad

docenteesel resultadode un procesoque representamosen el Cuadro 1.

Cuadro 1
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Un Modelo de Prácticasno puedesustentarseen el vacío, sino que, por

el contrario,ha de asentarsesobre una Escuelay sobre un Modelo de Formaciónde

Profesores,que fundamentensu existencia.Parallegara la asunciónde talesmodelos

partimosde una abstracciónde la realidadque nos permite describir los diferentes

modelosexistentes.Comprobamosquecadauno respondea unascoordenadasespacio-

temporalesy que todos ellos, a pesar de sus deficiencias, aportanalgo positivo

susceptiblede ser incorporadoa cualquiersituación. La consideraciónde estosrasgos

positivosdesdeuna visión integradoraes el punto de partida para la elaboracióndel

“Modelo Técnico-Crítico”de Formaciónde Profesoresquerecogey armoniza,desde

una perspectivade investigacióncrítico-reflexivaen la tareadocente,lo másrelevante

de losmodelos“Culturalista”, “Humanista”,”Técnico”, “Ideológico” y “Práctico’,con

vistasal logro de maestrosformadosde acuerdocon las necesidadesactuales(Capítulo

II).

Lo aportadopor estemodelounidoal análisishistórico-legislativode las

Prácticasy al tratamientoqueha tenidoel temaen la actualidada travésde los estudios

emanadosde la Administración, de los foros profesionalesy de las opinionesde los

estudiantesde Magisterio,nos ha proporcionadobasesuficientepara inventariarlos

Modelosde Prácticasde Enseñanza.Una síntesisintegradorade talesmodelosnosha

conducido, posteriormente,al diseño de un MODELO COMPRENSIVO DE

PRÁCTICAS, elaboradoa partir de las principalesnotasconstitutivasde cadauno de

ellos, que retomamosde las Conclusionesdel Capítulo VI: Alternanciade teoríay
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práctica, aprovechamientode todos los contextos, avancemediantepequeñospasos,

integración de teoría y práctica, incorporación de una comisión de Prácticas,

tutorización, aprendizajede destrezasy funcionesdocentesy carácterreflexivo e

investigador.

Unavez configuradoel ModeloComprensivo,se hacenecesarioun Plan

de Prácticasde Enseñanzaque, de acuerdo con el actual marco legal, establecelas

líneasconcretasde aplicación:planificación, seguimientoy evaluación,puntualizando

las funcionesy competenciasde cadauno de los implicadosen el proceso.

El desarrollodel Plan de Prácticastraerácomoresultadounaformación

práctica, integradadentrodel contextogeneralde formacióndel maestroy orientada

hacia la construcciónde su personalidaddocente.

El ModeloComprensivode Prácticasde Enseñanza,enmarcadodentro

del Modelo Técnico-Críticode Formaciónde Profesores,nos ofrece respuestasa los

interrogantesplanteadosen la Introducción:

-- Supone, gracias a su carácter crítico-reflexivo, un intento

superadorde la antinomiateoría-práctica.

Reúnelas notas de actualidad,prospectivay aplicabilidad.
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-- Constituye,en definitiva, una sistematizaciónde la formación

práctica,susceptiblede mejorarla formacióndel maestro.



LINEAS DE INVESTIGACION
FUTURA
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

El temade las “Prácticasde Enseftanza”es un temaabiertoa nuevas

investigaciones,de una maneraespecialen estosmomentosen quese estáponiendoen

marchaunareformade la formacióndel maestroespañol.

Sin haberseimplantadototalmentelos nuevosplanesde estudiose está

cuestionandosu validez, tanto desde la Administración como desde los centros

responsablesde la formaciónde maestros.Estasituaciónexige una reflexiónprofunda

que nos ayude a conocer la realidad actual y nos permita proponerlas oportunas

readaptaciones.

Hay, pues,un campode trabajoverdaderamenterico alrededorde los

siguientestemas:

-- Revisiónde Planesde Estudiode formaciónde maestros.

-- Conexiónentre la LOGSEy la formacióninicial del maestro.

-- Modelo deformacióndemaestrossubyacenteen los nuevosplanes

y su coherenciacon la reforma.
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— Análisis de la interacciónteoría-prácticaen los nuevosplanes.

-- El Practicum como nueva forma de entender las Prácticasde

Enseñanza.

— Practicuni e investigación educativa.

-- Papelde los DepartamentosUniversitarios en la formación práctica

del maestro.

-- Papel del Coordinador del Practicum.

-- Los Centros de Prácticas y su profesorado.

Setrata de lineasde investigaciónsobrealguna

iniciativas en marchay sobre otras sería deseableiniciarías

necesariacalidada la formaciónde maestrosparano frustrarel

mejoraque persiguela reformapropuestapor la L.O.G.S.E.

de las cualesya existen

de cara a dotar de la

ambiciosopropósitode
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