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O B J E T I V O S 

El objetivo de nuestro curso corresponde exactamente a 

finalidad número 5 del Proyecto Principal: "Preparar para cada 

is latinoamericeno un núcleo de dirigentes y especieliste 
ucaeión7 con formación de nivel superior, capaces de impulsar y 

rienter las reformas_y avances9 que reguiere la educación prima— 

ria latinosmericane"o 

pa 
ed
0 

El objetivo de la eseecielided será el que esos di— 

rigentes y especialistas pueden v-'orsr los sistemas de formación 
de los maestros: impulsar el perfeccionsmiento constante de los 
mismos durante su vida profesional y contribuir a la elevacidn del 
nivel económico y social de la profesión docente" (Finalidad n04 

del Proyecto principal).
'

~ 

Ambas formulaCicnes9 aunque suficientemente explici— 
tas en términos eenerales nos invitnn a la bús uede de me ores 

9 o 9 
Ci . 

. . . , . , . 

preCiSiones, que definan9 en terminos concretos9 que es un escis— 
lista ué entendemos nor dirieente v ué es necesario para formar 

9 q l b =; C] .. _ 

uno y otro (l). 
. 

Todavia un paso mais9 nos llevará & determinar los ob— 

jetos en la formación del especialista y dirigente en la especiali-l 
dad que nos ocupa. 

Volviendo aªlo fienérico9 si entendemos por especialis— 
ta une persona preparada par e a tuer con eficiencia en un campo "J 

'concreto9 necesitarâ: 

lº Giertas técnicas o habilidades de actuación, ya in— 

mediata como docente u orientador ya remota como planeador, or- 
ganizador y administrador. 

2º'Pero no siempre está lero en que dirección debe 
(' 

* o actuarse. Del mismo modo que el meu' ha preceder una técnica 
de diagnóstico a la terapeutica, el spec 
talmente hombre de acciõn— deberá muchas ,ces investigar una si— 

tuación antes de obrar. Esto supone le po esión de unas técnicas 
de investigación ante una situación dadas conocimiento de métodos 

como el experimental y el comparativo, uso del procedimiento esta— 

distico y de los instrumentos_de medida (testçescalas, etc,) 
3° En último término el especialista debe tener un ºs“ 

Cuem-a de ideas a menera de telõn de fondo9 que le permitan encue— 

drar con cierto êxito cada situación concreta que se le presente. 

ce 
ialista —Que es fundamen— 
ve
s 

(l) Veese7 sobre este tema: . 

Rossellõ, Pedro. Especialistas en educación para América La— 

tina. Rev. Bree. de Estudos Éedªgôgicos9 nº79, vol XXXIV, julho— 

setembro 1960. . 

. 
, . 

_ ª 
f Teixeira, Anisiº S. Por.que especialistas de educsCiôn. ªguª 
cacao e Ciencias Sociais n079 vol lll, abril 1958 

Oliveros, A.y 7Quê es un especialista en educaóiôni lesauie 
. . nf 

.__—Wm 

se e Planejamento, nºb, Junho 15029 pp 89a96. . 

Veese tambien el documento SE—l del Seminario de evaluación 

del V Curso de especialistasm Sao Paulo, 1962. - 
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Fr—i/éõ/Ii—z 
Seria una perspectiya "& vista de pajero“ de la ciencia pedagógi— Ca con sus divisioneS, orientaciones y resultados mas salientes. 4º Pero, esta ultima visión, un tanto fria, de la ar— quitectura lógica y de las últimas concluSiones normativas de una ciencia debe templarse con la consideración de las realidades y limitaciones que, en concreto, presenta la educación latinoameri— cana y aún la del mundo todo. Para nadie es misterio que, en la práctica, los sistemas y los métodos educativos suelen estar base—, dos en las estructuras administrativas o en la inercia empírica más que en la ciencia de la educación. De nada serviria pues, un afina— do conocimiento teórico de lo que debe hacerse sin el contrapeso de una prodente consideración de lo Que se puede hacer. Ambos se complementan y de su contraste sacara el especialista no pocos estímulos a su acción renovadora. Sin contar con que, vistos con amplitud7 los fenómenos de la realidad educativa permiten descubrir corrientes y tendencias que es neceªario conocer para quedar a la altura de los tiempos. 

El dirigente de la educación, ademas de aquellos cono— cimientos que constituyen su brújula de actuaoión deberá poseer ha— bilidades para liderar, de modº inmediato, pequenos grupos a tra- ves de contactos personales directos y para orientar y dirigir a sectores mas ampli0s de población mediante circulares, avisos, re— gulaciones y terceras personas, coordinando la acción en múltiples frentes. 

Sin detenernos ahora en la proporción en que cada una de estas necesidades debiera ser contemplada en un curso como el nuestro (1), vamos a determinar los objetivos de la especialidad en relación con la lista precedente, indicando, de pasada, los me— dios con que, dentro de nuestra organización, pueden aquellos ser alcanzados. 

Por una simple cuestión de lógica, la secuencia de presentación será alterada en forma que el último objetivo, que seria el mas importante, venga precedido de aquellos otros que deseªpenan con respecto a él función de medios o hitos a ser suce— sivamente alcanzados. L

' 

Primer objetivo. Información científica de caracter básico. No podria hablarse de selección de los candidatos al ma— gisterio sin conocer las aptitudes puestas de relieve por el aná— lisis factorial o de algunas hipótesis sobre la estructura de la personalidad; ni cabria citar la formación sin tener en cuenta la teoria del plan de estudios; el metodo, sin hablar de las investi— gaciones sobre grupos; la lideranza.del maestro, sin echar una ojea— da sobre el análisis de las aptitudes del líder y la sociologia del podergla evaluación, sin citar a Barr y tedos los estudios de Wis— consin. 

. 
- Naturalmente, se trata de que esas informaciones g:— tén como transfondo de todo el trabajo, sin necesidad de ser Éâªãê en una erudita y farragosa disertación. En concreto aspiramos a una precisión conceptual al uso común en los medios pedagógicos, sin errores de principio y a un conocimiento, no muy apurado, de los terrenos donde hunde sus raices la investigación C,ue nos ofre—

~ 

(l) Esta pregunta fue hecha a los becarios de 1962 en el Seminario final de evaluación del V Curso de especialistas. La técnica y los resultados del Seminario están en vias de publicación.
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ce aquellos como instrumentos de trabajo. 

Este obje ctivo se cumple, a traves de aulas sistemáti— 
cews entrevistas, recomendaciones bibliográficas y publicaciones- 
(Serie Teoria) (l ). ‘ 

Segundo objetivo: Conocimiento de la rea].idad circ un» 
dante.,ns te objetivo puede d_esdoblarse así: lº Muchos becarios tie— 
nen una idea, mas vivencial que or5f- ;anizada, de la educación en su 
pais o estado; deberemos acostumbrarles a conocer.mejor su propio 
sistema escolar y especialmente aspectos como e1 planeamiento, el 
finanCiamiento o la administración, menos divulg Crados. 2° Conocer 
comparativamente los problema s, las soluciones, los logros y las 
deficiencias de otros paises, deduciendo las tendencias del movi— 
'miento educativo mundial; Bº Habituarse a la consulta de las reco» 
mendaciones de Cºngresos y conferencias sobre educación. 

En la parte 1V de este programa, podrá verse como la 
organización de la especialidad tiende a satisfacer este objetivo: 
en forma general mediante estudios comparativos de los paises la— 
tinoamericanos, (2) por medio de un plan de visitas y conferencias 
por personas invitadas para el medio concreto de nuestra ciudad 

,huésped y a través de las publicaciones de la serie Documentación 
(1) para recoger lo de más valioso en el plano internacional o na— 
cional, tanto en sentido de recomendaciones y conclusiones, cu.a nr 
to en el de instrumentos de trabajo (fichas, hojas de evaluación, 
etc., etc.). 

Tercer objetivo: Proporcionar tecnicas simples de 
investigación ante una realidad que necesita ser cambiada o me— 
jorada. No se trata de formar investigadores profesionales cuyas 
conclusiones alcancen valor de generalización, sino de ecrear una 
actitud de curiosidad, frente a cada fenômeno que 1M a diagnos— 
ticarlo en su singularidad, pres cindien.do de fórmulasV de ' pre- 
tendida validez universal. En dos planos pueden ser necesa rias 
estas técnicas: para aquellos que trabaja.n como administra dores 
en el sistema nacional o es stadual de formación de profes ores 
(técnicas de análisis y e valuaciôn de planes y programas, de super— 
visiõn de swtabl cimientos o de c1.tedras); para aquellos que están 
en el campo de la docencia y la orientacion (técnicas de evalua— 
ción del rendimiento, de conocimiento de diferencias individuales, 
studio de casos, diagnóstico de una situación de grupo y los pa— 

peles jugados en 51 y otras semejantes). 

En las visitas y los stagios, tanto individuales como 
de grupo de especialidad, en los estudios comparativos de planes, 
administración y en las reuniones de equipo, se dará cumplimiento 
a este objetivo. ' 

Cuarto objetivo: 1e30r1r les tec cnicss de trabajo per— 
sonal. El seminario de tecnicas de trabajo intelectual proporciona 
rá la base para este objetivo en lo que respecta a busca de infor— 
mación bibliográfica y expresión por medio de graficos y tablas. 
Las entrevistas individuale es para dirigir la monografia completa— 
ran el logro de este objetivo. En estas entrevistas puede apreciar— 
se la gestación del pensamiento, la habilidad para obtener los 

El; Vease en anexo el Plan de publicaciones para el curso 1963 
2 Vease en este Plan la serie GUIAS
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datos oportunos, la claridad para expresarse y puede ayudarse 
en cada uno de estos aspectos9 a aquellos que lo necesiten. 

Quinto objetivo: Proporcionar técnicas de actuación. 
Todos los'objetivos anteriores se ordenan a éste. La monograf fia de fin de curso eS, en cierto modo, una demostración de has— ta Gue punto se ha logrado este objetivo9 al menos en el aspec- to de planeamiento. 

En términos generales, podemos clasificar estaS'têc— nicas en tres gruposz l. de planeamiento, organización y ad— ministración; 2. de lideranza y orientación de personas y gru— 
pos; 3. de docencia. 

Cada uno de estes grupos puede considerarse en relación 
con a) aquellas personas que trabajan a nivel nacional o estadual 
como funcionarios técnicos 0 dirigentes de departamentos minis— teriales de ensenanza normal, oficinas de planeamiento, supervi— sión central de enseãanza normal9 centros de documentación o in— vestigación, etc, etc; b) los que trabajan a nivel regional 0 institucional: supervisores regionales de escuelas normales9 di— rectores de estos establecimientos o de las escuelas de aplica— ción anexas y otros cargos directives; c) finalmente los que tra— bajan en contacto directo con los maestros en formación: profe- sores de escuelas normales y de escuelas de aplicación. 

El resultado del entrecruzamiento de estos esquemas nos dará: ' 

l. Planeamiento. Para; ) del sistema en su doble as— 
peCto, cuantitativo (número de maestros necesarios) y cualitatie 
Vo (planes, orientaciones); b) del trabajo (distribución de cá— tedras y funciones); c)plan del curso y programa de actividades. 

2; Lideranza. Para: &) indirecta a través de legisla— ción, circulares y reuniones de grandes números; b) directa, con— tacto con profesores para conseguir una acción coordinada y pre— cisa; c) lideranza del grupo de alumnos, 

3. Docencia. Para b) en reuniones de supervisión, cur— 
sos de perfeccionamiento; c) desarrollo del curso. 

No todas estas actividades son susceptibles de prácti— ca en una situación como la de nuestro curso. La especialidad 
puede ofrecer Oportunidades para la actuación de planeamiento en todos sus niveles y para la lideranza en formas parecidas a los niveles b) y 0). En alguna ocasión —presentaci6n de un tema 
o informed se presentarénvsituaciones semejantes a la docencia, nivel b). No tenemos por ahora9 perspectivas de una práctica do— cente al nivel e). 

En resumen podria afirmarse que nuestra especialidad 
ofrece oportunidades para alcanzar todos los objetivos enume— ados.r 

(218/63/DAM/A0)
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Como aparecerá despues patente al tratar del metodo y 

la organización, no se trata con esta exposición de items de fi— 

jar un cauce rígido al tratamiento do los problemas que la for- 
mación de profesores plantoa. Pero, si en la práctica del curso 
damos todo su valor al aprendizaje por tanteo, de modo que cada 
becario ensaye, individualmente y por equipos, haste adquirir 
uma evidencie'vivencial7 direCtamente experimentada, de aquellos 
puntos que para él »vistes su propia experiencia y la situación 
de su paise son del mayor interés9 no podrísmos dosdofiar el va— 

lor ªestaltico de una presentación sistematizada de los varios 
problemas y ângulos de ataque que presenta el estudio de la for 
mación de profesores. 

Queda, pues, aqui9 esta lista organizada de tópicos 
con su simple caracter de marco do referencia integradora, li- 
bre de cualquier aspiración impositive & la marcha del pensamien— 

to y las experiencias individuales9 del mismo modo que el mapa 

o el plano no obliga a osoogor un camino, antes bien, da la po— 

sibilidad de todos. '

T 
.L 

QUE CLASE DE FRO ESOR QUEREMOSd 

A. MOS UANBIOS DE NUESTÃA SOCIEDÁD 
l. Demográficos '

. 

2. Teonificacion (industrializaoion9 automatizaoién) 
5. NiVel do Vida 
4. Relaciones humanas 

B. LA HDUCACION EN UN MUNDO CAMBIANTE 
l° Como factor do osarrollo económico y social 
2ª Como adaptaoion al cambio 
3. Como valor en si misma 

C; FUNCIONES DEL PROFESOR 
l° Vias de enfoque 

) reflexión filosófica 
) experimentación 
) necesidades sociales 
) tendencias mundisles 

de estudio _ 

f) estudio fenomenológico de la función docente 
g) necesidades del nino 

2. Algunas funcionos importantes 
&) didáctica 
b) socializedora 

) preventive (tento de la higiene física cuan— 
to de la mental) 

d) axiólogica 
e) orientadora: descubrimiento de si mismo v 

' ayudar a reeliZerse, para cada nino

O 

D. CUALIDADES DEL PROFESOR EN RELACION CON AOUELLAS FUNCIONES 

l. Enfoguo analítico 
» a) función, hebilidad, cualidad, factor: socuenr 

cia de estos conceptos. 
b) habilidades que son9 preferentemente, obje— 

to do selección y habilidades que son 
formadas 

“

. 

c) ol proceso de formación de ciertas habilida— 
des: proporción de la teoria y la prác— 
tica ' 

d) listas de cuelidades; su valor relativo 
2. Enfoque sintético 

&) tipologias del magisterio
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EL SISTEMA“NICIONKL;DE‘HORMACIUNUDE PROFESORES 

A. PLANEAMIENTO “ 

A. PLANEAMIENTO 
l. Organismo de planeamiento 
2. Planeamiento cuantitativo 

' 

a) necesidades administrativas (plazas vacan— 
tes) y necesidades reales 

b) factores que aumentan la demanda: 
a aumento de la población 
— factor demográfico residual (ninos sin 

escuela o deficit escolar) 
— limitar el número de ninos por profesor 
— sustituir los profesores no titulados 
u aumentar el periodo de permanencia en ' la escuela (jornada completa) 
» creación de nuevos serviciós técnicos 

(psicólogos escolares, orientadores, 
etc.) . 

c) factores que disminuyen el número de profe— 
sores: » 

— muerte, retiro9 jubilación 
— paso a otras profesiones 
— ascenso, dentro de la profesión, a pues— 

tos de caracter administrativo y bu- 
rocrático 

d) factores que disminuyen la demanda: 
— desaparición del factor residual 
— mejores técnicas en los métodos, el ma— terial u otros aspectos que permi— 

ten ahorro de personal 
e) factores que contribuyen a disminuir las 

necesidades de profesores 
— prolongación de la vida profesional ac— 

tiva (retrasar la edad de jubilación) 
— retener en la profesión 
— formación de emergencia (favorecer el pa— 

so de otras profesiones al magisterio) 
— capacitación de profesores sin título 
— perfeccinamiento continuo de los profe- 

" sores ' 

“f) satisfacción de las necesidades: ritmo de 
producción de profesores; número de 

, 
escuelas normales y su distribución 

5. Planeamiento cualitativo ‘ 

a) los objetivos 
b) los planes y'programas 
c) las instituciones 
d) los.métodos 
e) los profesores 

B. ORGANIZACION 
l. La formación de profesores en el sistema educativo nacional: gráfico descriptivo 
2. Estudios previos a la formación profesional 
3. Duración de los estudios profesionales: niveles y diferenciaciones 

Titulación: equivalencias y posibilidades 
La formación de profesores de caracter privado 
La formación de emergencia

, La formación de profesores especializados 
&) maestros rurales 
b) maestras de parvulos 
c) profesores de alumnos especiales 
d) maestros para funciones especializadas 
e) maestros—guias de la práctica docente f)directores de escuelas ' 

g) supervisores 
h) profesores de educación secundaria y otros tipos de enseãanza media 

‘QG‘W—P‘
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3 O. ADMINISTRACION 
L. El departamento ministerial encargo ido de la forma— 

ción d 'profesores 
aj organización interna (organograma) 

, b) relaciones de contigúidad, subordinación 
: y coordinación con otros departameg 

tos, especialmente el de educación 
primaria 

2. _Pr1n01p ales funciones 
&) en lo tecnico 
b) en lo administrativo 
o) en lo económico 

3. Supervisión de las ensenanzas del magisterio 
&) organizeción de la supervisión 
b) los su.pervis ores: formación, situación ad— 

minis tretive, etc 
e) técnicas de supervisión 
d) la supervisión de establecimientos'parti— 

culares 

r; 

CIAPTPNTO l. Los fondos d.edicados e la formacion de profesores 
y su proporción con los de otros servicios y de upar— tementos ' 

2. PEstudio de los oostos por alumno y por actividad 
E. LEGISLACION l. Referencias a la formacion de profesores en los textos legeles básicos 

2º L€3gisle ción concreta sobre la formación de pro— fesores 
3. Centralización o desc < ntralización en es te cam— 

po 

III 
AS IEISTI JTUCIONES 

A. TIPOS DE INSTITUC CION.ES EOdBvUOhLS DE PROFESORES lª Universidad o Escuela Normal 
2. Clases de Escuela Normal 

K, a) por el organismo creador y sustentador c 
' 

«nacione files o federales, regionales, pro— vincL les o estaduales; municipaleS' universita .rias; particulares 
b) por el nivel: elementoles, medias o gim— nasiales y superiores o cole egiales c) por la ubicación: urbanas y rurales 
d) por su función específica: de emergencia, 

' 

de capacitación, de prfeccionamien— to (incluidas escuelas de verano) e) por la orientaci6n de les ensenanza.s: agrí— cola, industrial, marítima, etc or el sexo de los alumnos 
or el regimen de vida: internados, noctur-' 

nas 
h) por su asociaci 6 

nnles: EN 
3. Distribución geográfica 
4. Organización 

por materias: departamentos 
) por cursos: profesor oonsejero de curso 
) por cursos libres o electivos ( 

% 

asociaciones de alumnos

) 

"U 

'õ 

n con orga.nismos internacio 
A, ER

b
C

d 

ervicios de bienestar estudianyil 
aÃ 

' 

. las escuelas anexas y otras escuelas coope— ª 

radoras y de aplicación 

aco
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5. Administración 4 
'a) personas: director, jefe de estudios, etc 

b) consejos ' 

c) participación de los alumnos en la admi— 
nistración 

ON Financiamiento 
7. Reglamentación 

IV 
EL ING ESQ A LA FORWACION PROFESIONAL 

A. RELACION INMEDIATA CON EL PLANBAMIENTO l. El aspecto cuantitativo
_ 

a) países con deficit y países con exceso de 
candidatos 

b) esbozo de una tipologia de los países lati— 
noamericanos en relación con estos 
dos polos ' ' 

2. El aspecto Qualitative 
'a) variantes en la jerarquía de funciones del profesor según las caracteristicas 

_ sociales, económicas y culturales 
b) Qualidades minimas del futuro profesor se— 

gún aquellas variantes: tipologia cualitativa. 
o) la predicción del éxito profesional 

3. dQué puede hacer la administración nacional o regigv nal frente a estos problemasl 
B. LOS PAISES CON DEFICIT DE CANDIDATOS ”l. Estudio de los motiv0s que llevam a la profesión docente 

a) necesidades psicológicas; seguridad, etc 
b) necesidades económicas 
c) necesidades sociales: prestigio... 
d) la vocación: análisis de la misma 

2a Medidas para atraer mas candidatos 
3. Medidas para evitar la deserción en las institucig nes formadoras de maestros ' 

4. Medidas para retener en la profeSión a los estudian tes graduados 

C. LOS PAISES CON EXCESO DE CANDIDATOS l. Cómo debe entenderse la selección 
2º Qualidades y aspectos que deben ser objeto de se— lección '

V 3. Etapas y medios de la selección 
a) selección sobre el papel: certificados y 

, antecedentes escolares y personales b) selección inmediata: pruebas, entrevistas 
O) selección a largo plazo: observación con— 

' tinuada, estudio de casos 
4o Medidas administrativas para elevar el nivel pro— fesional y presentar varias posibilidades diferen ciadas dentro de la misma formación básica: la orientación completando el proceso de la selección 

a) respecto al nivel: los estudio profesiona— 
les a nivel post—secundario (Perú, 
Costa Rica) “ 

b) diferenciaciones y especialidades dentro 
de la carrera docente
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EL ”CUANTO”, EL "QUE" Y EL "COMO" DE LA FORMAClON 

A. DURACION DE LA FORNACION 
l. El tiempo "bruto" de la formación 

' a) diversidad de regimenes de calendario 
b) la fórmula horasXaão como índice real de 

duración 
2.'Aspectos cualitativos del tiempo de formación 

a) formación general primaria 
b) id id cundaria 

_ c) id profe sional 
3. Quadro comps rativo de las diferencias de duración 

en América Ls tina y con otros paíse 
B. EL CONTENIDO: PLANES Y PROGRAMAS 

' l. Ml problema terminológico: planes, curricula, pro— 
gramasº Conclusiones del Comité consultivo inter— 
nacional sobre este punto

_ 

2. Como se preparan,.evaluan y modifican los planes 
y programas 

3.'Estructura y tendencias de los planes: técnica de 
análisis y represent5=ción gráfica 

4. Contenido cultural transmis ible: grado de Mecua— 
ción con los programas de la escuela primaria; di— 
verge ncias mas notables 

5. Contenido orientado a la formación personal del 
aspirante & profesor 

a) habitos y costumbres 
b) cultivo de la sens sibilida.d 
c) ejercicio de la es stima tiva y la valoración 

en situaciones sociale y personales 
d) comprensión del mundo y de la Svida 

6º Contenido profesional, ' 

a) los fundamentos teóricos 
b) la educación en si mis ma; fenomenologia, 

' historia y ed.ucación comparada 
c) las técnicas de investigación ante una 

situsxci6n dada 
d) las técnicas de aplicación: 

— didácticas 
— socializadoras 
— de lideranza 
— orientadoras 
— correctivas y de hi. giene física y mental 

e) la aplicación misma: tipos de pra áctica 
— de observación 
— didáctica 
— de situaciones sociales 
— de relaciones con la comunidad 
— de lideranze 
— de orie ntación 
— de administración y organización 

7º Planes tradicionalgg y planes renovadores en Amé— 
rica Latina: estudio especial EE"EI§EEEE”p1anes 
y movimientos de reforma 

a la reforma de Ceará, Brasil 
b id id de Rio Grando do Sul, Brasil 
0 el sistema de formación de profesores del Distrito Federal (Brasilia) 

la reforma de Bahía Blanca (Argentina) 
el sistem ma dunlo — Universidad y Escuela 

Normal- de Cos ta Rica 
las Escuelas Normales Asociadas a la 

UNESCO 
el proyecto de reforma chileno 

Q, 
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C. LOS MÉTODOS 
1. Teoria general del método 

a) la evolución teórica: teorias del aprendi— 
»zaje ” 

- el asociacionismo de Thorndike 
el condicionamiento de Paulov, Guthrie 

y Skinner 
- el estructuralismo de Kohler, Koffka, 

Lewin y Tolman 
— el funcionalismo dr Woodworth 

b) el desarrollo práctico de los métodos 
— la etapa lógica 
— el avance en las técnicas psicológicas 
— el método y la Vida escolar 

c) criterios del método 
« activismo 
— socialización 
— responsabilidad 
— individualización

_ 

— integración.de La.experiencia 
2. Los métodos en la formación del futuro profesor 

a) en la formación cultural transmisible 
b) en la formación humana personal 
c) en la formación profesional

_ 

— relaciones y unidad entre teoria y prác— 
tica 

— la práctica profesional como experien— 
cias de laboratorio 

— evaluación, acompaãamiento y correción 
de la práctica 

3. Orientación continuada del estudiante 

D. EL MATERIAL DIDACTICO
. l. Libros de texto y de práctica 

2ª Otras ayudas
. 

3. El uso del material audiovisual4 

VI 
LOS PROFESORES 

A. CLASES DE PROEESORES
' 1. De materias profesionales 

2. De práctica docente 
3. De cultura general 
4. De disciplinas especiales 
5. De las escuelas anexas y de aplicación 
6. Profesores ayudantes 

B. FOBMAGION - 

l. Instituciones en que se formam 
2. Duración de los estudios y estudios previos 
,3. Proporción entre la formación teórica y la prácÁ tica 
4. Preparación pedagógica 

O. SiLECClON l; Procedimientos de selección 
2. Percentaje de profesores especialmente prepara— dos para la docencia en las instituciones for— madoras de profesores primaries ' 

D. V LUACION, PWRFECCIONAMIENTO Y STATUS SOOIOECONOMICO
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EL PROFESOR EN EJ3RCICIO 

A. LOS PPOBLEMAS EN EL ,JEPClCIO PROFESIONAL
. l. Clasificacién y frecuencia de los problemas 

a) de organización y administración de la 
class ' 

de disciplina 
didácticos 
de relaciones human 

e problemas cxtrsclose 
2, Los problemas del profesor que se inicia 

Q!
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B. EL PE RPLCCIONAAI NTO PROFESION.'L 
l° Explore .ción de necesidaes y evaluación del pro— 

- fesor 
&) objetivos de una y otra 
b) los procedimientos: cartas, registros, 

fichas, etc. Ventajas y limita— 
ciones ' ' 

2. Procedimientos pára estimular el perfeccionamien— to profesional 
3. Diversos medios de perfeccionemiento 

a) les instituciones formadoras de profesores 
b) la supervision

- 

c) los centros de investigación y documents— 
ción al serVicio del perfecciona— 
miento: ' 

« el INEP y los ORPE en Brasil 
— los Centri didnttici en Italia 
» el Centre national de documentation peda— 

gggique9-en Francia 
— el Centro de Orientación didáctica en Fs— 

pafia ' 

d) las ssocieciones profesionales v científicasu » National Soc ciety for the Study of Education, Patina l Commiss sion on Teªcher qca — 

tion and Professional Standards v Ame— rican Association of Colleges for Tea— 
cher .Education, en USA National Foundation for Mucationn.l Pese arch in England end Neles 

4. El perfeccione ºmiento del mag iste rio rural: caracte— ristices especiales que presenta 

C. LA CAPACIT’LCION M LOS PPOFES ORES SIN TITULO ' 1. Las dimensiones d.el problema en America Latina 2. Algunas soluciones inicie das:
. 

e) institutos específicos d'e capacitación: el 
caso de Mexico 

b) escuelas normales de capacitación: la eXpe— riencia ecuatoriana 
0) la supervisión intensiva 
d>.los centros regionales o locales de orienta— 

ción 
la as misiones pedagógicas 
los centros de cooperación pedagógica cursos de vacca cione.s 
cursos por correspondencia 

rim 
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D. "A SITUP CION DEL PROFESOR l.
M o 

43w 

E. PSICOLOGI 
l. 

2. 

La situación administrativa: nombramientoq estabª 
lided, ascensos, jubilación. Estatuto del docente 
La.situeción económica'y social. Interdependencia 
de estos aspectos

. 

El profesor y la comunidad: relaciones mutuas 
sl maestro rural. Posición de lideranza y enlace 
con la Vida nacional y con la cultura. 

A ])EL PROFE SOR 
Cómo es visto y cómo se ve 

&) el estereotipo del profesor, visto desde 
fuera: referencias en el refrane— 
ro, le. literatura, el arts, etc 

) el profesor Visto por si mismo 
) disten.cias y ace rcamientos en estos dos 

estereotipos: conflictos típicos 
d) rasgos objetivos del profesor 
sánimo profesional :)c causas de la perdida de entusiasmo e ilu 

sión profesional ("desánimo" 
— presiones sociales 
— penuria económica 
— soledad cultural 
— poco reconocimiento a su labor 

b) recursos para elevar y mantener el ânimo 

OO“ 

El de 

F. DEONTOLOGIA D} DL PROFESOR l. Como funcionario: relaciones con colegas y supe— 
riores. Problemas más frecuentes y advertencias 
para evitarlos 
Como mi mbro de una profes sión: asocieciones'pro— 
fesiin neles; reivindiceciones de grupo 
Como_âíder de le nifiez y la juVentid: respeto a la individualidad ' 

Como ciudadeno: papel del profesor en una socie- 
dad democrática» — 

A “ 

Cómo hombre: posibles conflictos entre 10 que 
se le pide hacer o ensenar y sus propias con— 
vicciones - 

(81—63/DAM/ÁO/)



QUARTA PARTE 

ORGANIZACION Y METODO 

La organización del trabajo y las actividades de la especiali— 

dad está pensada en tres niveles que correspondem a la eStructura gene— 

. , . . 

ral del curso: uma primera etapa general de adaptaCion y mutuo conOCimi 

ento, la de especializacion y el trabajo individual de monografia (l) 

l. 
El primer nivel o general comprende todos los becarios y alcag 

za el maximo de extension, tanto geograficamente — pues trata de abar— 

car toda el área regional - cuanto por el número de los problemas tratª 
dos. Tambien es el de mayor duraciõn ya que comprende todo el curso, — 

aunque con intensidad horaria decreciente. 

tre les profesores de paises 0 estados diferentes y el conocimiento de 

otros sistemas educaêivos; acostumbrar a una visión amplia de los pro— 

blemas, rompiendo los limites de uma experiência muchas veces demasiado 

restringida a cuestiones de cátedra, de administración o de procedimien 

to. El especialista no debe perder de vista el conjunto, el dirigente — 

debe forzosamente conocerlo y familiarizarse con el, 
Érgggdimientg. Se han seleccionado 8 problemas de la formación 

de profesores a saber: Pladéamiento cualitativo, legislación, financia— 

miento, planeamiento Quantitativo, administración, planes y programas, 

profesores de escuelas normales y formación práctica. El primero, para 

ser tratado em olases sistemáticas y trabajo dirigido. Los otros 7 se— 

ran estudiados por'siete equipos de elecciôn voluntaria. Asi, el equipo 

de administración tratará de conocer como está organizado el departameª 

to ministerial que a nivel nacional o estadual trata de la formación de 

profesores, como estan organizadas y administradas las eSCuelas norma— 

les, cual es el grado de descentralizaciõn que existe, etc, etc. Esto, 

en todos los paises y estados representados en muestro curso. Natural — 

(l) Vêase, para mas detalles: Oliveros, A,. El seminario de tecnicas de 

trabajo intelectual. Proyecto principal de educacion UNESCO—America La— 

Éíªâº nº 18, abril—junio 1965 

Tambien el documento SE—4, Análisis de las oportunidades que 

ofrecio el V CEEAL y SE—5, Panorama de las especialidades en el V 

CEEAL, ambos del Seminario de evaluación del curso 1962 en São Paulo. 

FP-l/õB/lV—l
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mente, de la comparación de estructuras diversas surgem los juicios 
estimativos y la discusión evaluadoralque constituye el proceso ul— 

timo del trabajo. 
ªâggdgwdgmtgabãjg « Se preparan guias a modo de cuestiona— 

rios o memoranda que cada eduipo estudia y distribuye a sus compane 

ros, ayudandoles a interpretarlas y responderlas. Cada becario en 

cuanto representante de un pais o estado, debe responder a 7 grupos 

de guias y, como miembro de un equipo, debe administrar uno de esos 

rrupos: preparacion, distribución, recogida, tabulación y obtener 

conclusiones de las guiaso Cada equipe realiza algunas lecturas, en 

relación con su tópico, y hace informes orales periódicos ante los 
demas.

. 

ÉÉÉEÉÉÉÉQÉ Estudios comparativos en forma de gráficos, eg 

quemas, cuadros estadisticos$ informes, etcº Posibles conclusiones 
en forma de juicios de valor o recomendaciones. 

ºuragiénztodo el curso: en abril y mayo con mayor intensª 
dad: 1 hora semanal para clases sistemáticas ( planeamiento cualita 
tico); 2 horas para trabajo de los equipos. El resto del curso lhof 
ra semanal para trabajo de los equiposo La distribución cronologi— 

ca puede resumirse asi: planeamiento del trabajo, abril y mayo; dem 

sampllo, junio y agosto; recapitulaciôn, septiembre y octubre. 

Enªble del trabajº _ Se trata de un trabajo de gabinete. 
Consulta de legislación, estadisticas, informes oficiales sobre edu 

caoiôn, esquemas organizativos, etcº Fone em contacto con los aspeg 

tos mas objetivos y frios de la'educaciónª Esta frialdad' se compeg 

sa con las lecturas: recomendaciones internacionales y teoria sobre 

el tópico elegidoº Tambien por una comprensiôn estimativa de la im— 

portancia de tales topicos para un especialista y dirigente. 

_ 

Habilidades que propicia. Procurar información, familia — 

ridad con datos estadísticos, de planeamiento y conparaciôn, selec— 

ciôn de datos mas importantes, presentación de informes; 
Crea actitudes de comprensiôn y simpatia hacia otros paí- 

ses, de curiosidad hacia soluciones diferentes y de valoración de 
. . . ' Ciertos factores en el conjunto de la educaCion. 

20 

El nivel de especialidad comprende los becarios que eligi 
eron la de formación de profesores y el trabajo se circunscribe a 

un área pequenaz que es estudiada en profundidad y por medio de con 
tactos personales directos, 

, >

. 

QÉJÉÉÉXEÉ » Favorecer el contacto con problemas por medio 

de trabajo en el campo. Este trabajo,-por razones obvias, no puede 

ser de modificar o intervenir en la realidad existente; se limita_al 
estudio de esa realidad, analizando los factores que intenvienen, »

n .
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_ponderandolos a traves de una sana critica y discutiendo despues, en la 
intimidad del grupo de especialidad, lasodificaciones y mejoras acon» 

sejables. En torno al trabajo en el campo se hace la preparacion teóriu 

ca, cuando esta es necesariaº 

Procedimigntg Se selecciona un campo de trabajo que este , en 

relación con los intereses de los profesores que siguen la especialidadº 

Cada uno de ellos presenta sugestiones que son discutidas y se acepta _ 

la que parece mejorª El campo escogido este ano es un estudio de 6 ins» 

tituciones foraadoras de maestros en la ciudad de São Paulo: 2 Institu— 

tos de Educación; 2 Escuelas Normales oficiales y otras 2 particulares 
(l religiosa y 1 aconfesional). Se trata, evidentemente, de una muestra 

seleccionada, que no representa la totalidad de las 60 Escuelas Norma- 

les paulistas, sino las que pueden ofrecer mayores sugestiones e incita 
ciones el perfeccionamiento que cada becario quisiera alcanzar, en este 

campo, en su propio pais.
, 

Los tres puntos que van a ser estudiados, por otros tantos e; 
quipos son: l. Organización y administración de la Escuela Normal. Se 

dara, dentro de este punto, especial importancia a los procesos de se— 

lección y orientacion. 2. Practica y escuela de aplicación.º 3. Câtedras 

de formación profesional ( profesorado, programas,'metodos) 

Método de trabajo, Visitas y estagios con guias preparadas pms 

viamente. Los problemas teóricos Que Surjan del trabajo en el campo se- 

ran deSenvueltos por medio de discusiones de grupo, aulas sistemáticas 

y conferencias por personas invitadas. Se calculam 2 visitas de cada e— 

quipo a cada establecimiento. Los aspectos comunes a todos ellos, como 

legislación, planes y otros semejantes serán contemplados en una Visita 
a la Secretaria de Educación del Estado de São Paulo. 

Resultado. Una discusión evaluativa de los diVersos factores 

que intervienen en la foruacion de maestros, destacando los aspect051m% 

posi£ivos observados. Redacción de unos criterios evaluativos, como am— 

pliaciôn de las guias de observaciôn iniciales. Informe final. 
Duraciâª, Elecciõn del tema y planeamiento, junio. Visitas; a 

gosto y primera semana de-septiembreº Elaboraciôn de resultados, segun— 

da quincena de septiembre. De las 4 tardes disponibles cada semana, se 

dedicaran dos a Visitas y 1 hora mas, de otra tarde, a reuniones de co— 

ordinacion, estudio o clase sistemática, según las necesidades. 

lndole del trapajg. Es un trabajo de observaciôn y contacto — 

direcyo con la realidad. Como los becarios estan trabajando, al mismo — 

tiempo, en su monografia, recogen sugestiones, estimulos y fuentes de 

información que cada uno aprovecha en la medida que estima oportuno. El 

sentimiento de insatisfacciôn que algunos aspectos observados puede de— 

jar, es aprovechado como motivacion-para estudiar soluciones mas adecuª 
: . . , . . 

.

o 

das; del mismo modo, la admiraCion que otras actiVidades despiertan es
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un estimulo a reflexiones de este tipo: 1 como podria realizarse esto 

en sui propio pais9 
' ,r _! ,Habilidades implicadas. De observaCion, evaluacion y entre— 

vista, trabajo de grupo, lideranza, planeamiento de un trabajo y dish; 
bucion de los medios para alcanzar un fin propuesto. 

, . . ", I. Relacion con el nivel anterior, En algunos casos sera p081— 

ble estabelecer relaciones entre el trabajo en extension del nivel 1 y 
el de este propioº Asi, por iyemplo, en lo que se refiêre a los planes 

de estudio, El cuadro comparativo del tiempo dedicado a los diversos — 

ângulos de la formación en los paises de América Latina y en los esta— 

dos del Brasil, establecido en el nivel 1, sera un valioso marco de re 
ferencia para comprender el alcance y limitaciones del plan paulista. 
Digase lo mismo respecto a los profesores, la legislación, la supervi- 
sion de las Escuelas Normales, la organización del sistema y otros se- 

mejantes.
I 

2. 

El tercer nivel comprende los estudios individuales realiza 
dos por cada becario en relación con un problema dentro de su pais 

,

y 
conectado con su experiencia anteriorº La presentacion de este estudio, 
en forma de monografia, constituye — dentro de la organizacion de mueâ 

tro curso — conditio sine qua non para recibir el diploma de especia— 

lista. 
ºbjetivº. Dar a cada becario oportunidad de individualizar 

su trabajo, de acuerdo con: a) las necesidades de su pais; b) su eXpe— 

riencia anterior; e) sus aspiraciones profesionales; d) sus intereses, 
a la par que realiza una sintesis personal de las experiencias vividas 
en el curso — lecturas, visitas, estagios, aulas sistemáticas, trabajo 
de grupo, etc w y produce un trabajo de valor para su pais y para los 
“fines del.Proyecto Principalo 

Procedimiento. Es mas variable que en otros niveles, dado 

su caracter de absoluta individualizaçiôn. Suelo pedir al profesor-be— 
cario un relato de su experiencia anterior y la colocacion del proble“ 
ma que le preocupa, dentro del conjunto de esa experiencia. Generalmen 
te viene una discusión del problema que tiende a aislar cada uno deíbs 
factores que a el contribuyen, para determinar cual o cuales de ellos 

L 

I . 
_ 

. , , . . pueden ser atacados. Sigue la conSideraCion del metodo a utilizar y la 
orientaciõn bibliográfica. Hasta aqui, el planeamiento del trabajo, » 

que se concreta en un esquema inicial de la monografia, dividida y sub 
dividida en partes, capitulos y parâgrafos._Despuês viene el trabajo - 
del becario que va leyendo, haciendo estagios, aplicando cuestionarrE, 
entrevistando y redartando partes aisladaso Contimia la orientación,
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que pasa a ser mas crítica, exigindose, sobre todo, rigor y fidelidad 
en el emples del método. Finalmente, las últimas orientaciones se ci— 
nen a la presentación: estilo, claridad de expresiôn, armonia y conti— 
nuidad entre las partes y uso adecuado de gráficos, cuadros y esquemas, 

ªégodo dÉÉÉEÉEÉjg. Fundamentalmente la entrevista individu 
al que dosifica, de acuerdo con la madures alcanzada en el trabajo, la 
mayeutica y la ironia, al estilo socrático. Tambien usamos la reuniôn 
de grupo, en que cada becario expone sus dificultades y problemas, de— 

fiende su plan de trabajo y recibe sugestiones y críticas de los demás. 
A medida que la orientacion se va haciendo sobre el trabajo concreto y 
se va creando un campo comun de intenciones, propósitos y referencias 
entre el profesor de especialidad y el becario, la entrevista se nace 
mas breve, aunque mas frecuente, y aumentan las notas criticas margi— 
nales en los capítulos que son entregados para revision. Indicaciones' 

“nua, acerca del metodo, bibliografia o revisión de partes concretas del tra 
bajo son solicitadas de otros profesores del curso, esporadicamente. 

Bgãgltªgg. La monografia final, con unas 60 paginas mecang 
grafiadas a doble espacio. 

»

, 

Duraciên. Desde primero de junio, cuando se elige la espe— 

cialidad, hasta mediados de noviembre, fecha obligatoria de entrega. 
El mes de junio suele dedicarse a la selección del tema y el planeami— 
ento del trabajo. Generalmente los becarios no paulistas necessitan in 
formaciones concretas de sus paises 0 estados, que solicitam en este 
mes. El periodo de vacaciones de julio ofrece una oportunidad para leg 
turas y para que eleguen los datos necesarios. En agosto y septiembre 
se intensifican las lecturas y los estagios y se van redartando capitª 
los aislados. Octubre suele dedicarse a la redacCiôn final que da uni— 
dad de Cºncepción y estilo a las partes ya aprobadas por el profesor — 

consejero. 

indole ªâàliâãºâjº _ Absolutamente individualizado. Como 

tal, enormemente variado en los temas — descripción critica de una si— 
tuacion, estudio comparativo, preparaciôn de un instrumento de trabajq 
ya evaluativo, ya didáctico, ya administrativo, plan de accion —:enlos 
metodos — cuestionarios, historico, critico, analítico, estadistico - 
en los enjoques y en los campos de aplicación — planeamiento, legisla- 

_ciôn, organiàaciôn, financiamiento, construcciones, metodos, etc. siem 
pre en relación con la formación o el perfeccionamiento del profesora- 
do. 

_ ÉÉÉÉÃÉÉÉÉÉÉ que desarrolla. La habilidad básica de enfren— 
tar un problema y tra ar de resolVerlo, con todo lo que ella supone: 
de estudiar, de buscar bibliografia adecuada, de seleccionar lo impor- 
tante, de hacer fichas, notas y resúmenes; de organizar datos, en prin 
cipio informes y dispersos, de elegar a conclusiones, de preparar, a-
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plicar y tabular cuestionarios, de conducir entrevistas, de expresarse 

' l , , . _
. correctamente,—de usar graficos, Quadros o esquemas para hacerse Vcom— 

.prender mejor, etc, etc. 
4" 

. . , Relacion con otros niveles. El becario que esta elaborando 
su monografia seguramente formaria parte, desde comienzo del curso de 
un equipo (vease la descripción del nivel 1) que estaria posiblemente 
relacionado con sus intereses, puesto que la elección de equipo fue vg 
luntaria. En el senso de este equipo se comentaron ciertas lecturas se 
naladas por el profesor-y se discutiô el aspecto a objeto de estudio, 
Esto constituye una primera aproximaciôn. Después, en el grupo de espe 
cialidad ( nivel 2) el trabajo del equipo se ha elegido contando, no 
exclusivamente, pero si comprensivamente con sus'interesesº En este nª 
bajo, con sus incursiones al campo & sus reuniones de grupo, recibira 
incitaciones valiosas tanto en lo que.se refiere al empleo de los metº 
dos de pesquisa cuanto al contenido de su monografia. Ciertas habilida 
dos necesarias para elaborar esta han sido ya cultivadas en los otros 
nivelesº Por otra parte, muchos de los resultados que se vayan alcan— 
zando en aquillos podran ser incorporados, como argumentos de compara- 

. , ' 

. . . . . cion y contraste, a su trabago personal. Usando una imagen pictorica, podr 
podria decirse que la figura central del cuadro ( la monografia) surge 
sobre la perspectiva imMediata ( especialidad) y mediata ( clases gene 
rales) que dan, en su progresivo alejamiento, la Vision en profundidad 
del camino-reconidoª 

(216/63/DAM/AO/MCP)
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UNIVERSIDAD DE SAO PAULO — UNESCO 
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 

PROYEOTO PRINCIAPL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA 
VI CURSO DE ESPECIALISTAS EF EDUCACION 

.es— ' 
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» 0/2 "Que la formación y el perfecciona— 
' ' miento del magisterio se reconozcanrco— 

xd Lô mo las medidas más importantes y decisi— 

29 CY 
' vas para obtener un mayor rendimiento 

cuantitativo y cualitativo de la escue— 
la." , dº “ 

{j Recomendaciones de la Conferencia 
; sobre educación y desarrollo econômico 

Coª y social, Santiago, marzo,l962.f 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 
PROBLEMAS DE FORMACION DE PROFESORES 

por Angel-Oliveros 
Experto de la UNESCO 

(212/63/DAM/AO)
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO—UNESCO 
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 

PBOYEOTO PRINCIPAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA 
VI CURSO DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION 

Especialidad: Formación de Profesores Serie: Organización 
Profesor: Angel Oliveros . 

_ 

Grupo: Planeamiento 
FP—l/õõ . Nº: 1 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD 
PROBLEMAS DE EORMACION DE PROFESORES 

"La formación de los maestros es 
y sera siempre, el problema capital de la 
educación y uno de los que con mayor gra— 
vedad se prescntan en América Latina, Bag 
ta tener presente,que9 además de los .,. 
500.000 maestros que ya serían necesarios 
para atender a toda la población en edad 
escolary—solo un 52% de los que ejercen 
actualmente la docencia tienen,prepara— 
ciôn sistemática para el ejercicio de la 
función docente". 

Informe sobre el desarrollo del 
Proyecto Principal nªl (1957—60). 

El Curso de especialistas en educación que, desde 1958, vie— 
ne funcionando simultaneamente en las Universidades de Chile y de 
Sao Paulo (Brasil) es una de las varias realizaciones del Proyec— 
to principal de la UNESCO para la extension y mejoramiento de la 
educación en América Latina, contando con la ayuda y el apoyo de los Gobiernos de esta región y especialmente de los de Chile y Brasil. 

Los proyectos principales de la UNESCO son definidos como "actividades especiales cscogidas entre las de una esfera prio— ritaria. Deben ser de magnitud suficiente para producir, en de— 
terminado plazo, resultados considerables y prácticos para la so— lución de problemas importantes; por lo general entranarán la coq_ peración de diversas disciplinas". ' ' 

El proyecto principal para América Latina9 tambien conocido 
como Proyecto nºl, fué aprobado en la Uonferencia general de la 
Organizaciôn realizada en NuevFaDelhi en noviembre—diciembre de 
1956. El paso siguiente fue la formación de un Comitê Consultivo 
Intergubernamental integrado por l2 países de la región que se reunió por primera vez en la Habana, (18—20 febrero de 1957) y recomendõ al Director General de la UNESCO el plan de trabajo y los lineamientos básicos del Proyecto. 

La segunda reuniôn del Comite (Panamâz 29 abril—2mayo 1958) fijó los objetivos del Proyecto7 a saber: 
rP—L/ôõ/lªl
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1. Estimular el plsneamiento sistemático de la educación en 
los paises de América Latina. 

2. Fomentar 1a extensiôn de los servicios de educación pri- 
maria mediante grandes y continuados esfuerzos durante estos anos 
con el propósito de Que, en 1968, se alcance el objetivo de una 
atención educativa adecuada para la población en edad escolar de 
1a América Latina. 

3. Impulsar 1a revisión de los planes y programas de estudios 
de 1a escuela primaria de tal modo que ofrezcen iguales oportuni— 
dades educativas para todos los ninos, en cuanto a duraciôn de la escolaridad y nivel de estudios; se adepten de una manera efectiva— 
a las peculiares necesidades de la población en las diversas zonas 
o regiones de cada pais y respondan & las orientaciones ãuc los — 

cambios y aspiraciones de le sociedad demandan de la educación. 
4. Mejorar los sistemas de formación de los maestros; impul— 

sar el perfeccionamiento constante de los mismos durante su vida profesional y contribuir a 1a elevsciõn del nivel econômico y so— cial de 1a profesiôn docente. ' 

_

. 

5. Preparar para cada pais latinoamericano un núcleo de diri— 
gentes y especialistas de 1a educación, con formación de nivel su— perior, capaces de impulsar y orientar las reformas y avances9 que requiere la educación primaria latinoamericana. ' 

Las reuniones siguientes del Comité Consultivo Intergubcrna— mental han sido en México (14—19 marzo 1960) (1) y Santiago de Chif le (20—22 marzo 1962) (2), estando prevista 1a V Reunión para el 
afio 1964, en Brasil. En ambas reuniones se han presentado informes 
sobre los avances logrados en el Froyecto que son de gran interés para cuantos se ocupan de educación en esta area. 

E1 Proyecto principal es administrado por un Goordinador Gue forma parte de la Oficina regional de educación de la UNESCO para el Hemisferio occidental, con Sede en Santiago de Chile, Avenida Providencia nº 871. Bl director del Departamento de Educación de la UNESCO tiene 1a dirección superior del proyecto, asesorado por representantes de otros departamentos y servicios. 
En los cinco anos transcurridos desde el comienzo de sus acti- vidades puede resumirse así 1a labor del proyecto: han pasado-de 4 a 16 los paises que tienen establecidos organismos de planeamiento; 

1a matricula en la Escuela primaria se ha incrementado en un prome— dio, para toda la región, del 34%; ha habido tambien un incremento del 25% en el número de maestros; se hen creado cinco Escuelas Nor— 
males Asociadas al proyecto que, con la asistencia de técnicos de 
1a UNESCO, se han convertido en centros pilotos y de experimenta—, ciôn. Por último, en el objetivo que más directamente nos atane, 
1a formación de especialistas y dirigentes de la educación, cada 
ano se forman alrededor de 30 especialistas en Chile y 40 en Bra— sil, que constituyen un valioso fermento de mejora a la vuelta & 
sus paises de origen, sobre todo al integrarse en equipo con los becarios de anos anteriores y mantener vivo el espíritu institucio— nal. 
—.__.._-_._..__.._. 

(1) Vease Proyecto Principal de Educación Unesco—América Latina. Boletín trimestral, n05, enero—marzo 1960 

(2) Id. id. id. r10149 abril—junio 1962
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Este es, pues, el marco general en que se situa nuestro curso 

y dentro de él la especialidad de problemas de la formación de pro— 

fesores que responde al objetivo nº4 del proyecto, antes enunciaf 
'g do. 

El presente programa quiere ser una ayuda y una guia mâs 

permanente que las palabras para los que deseen seguir esta eSf 
pecialidad, para los que yo la siguieron o, finalmente, para 
quienes nadiendo otras; tenganineãesiâad o simple deseo de ago— 

marse a la problemática que la formación_de.projesores presenta. 

'Las partes de que consta son: 
Primeraz'lntroducción 
Segunda: Objetivos 
Tercera: Contenido 
Quarta: Organización y método 
Quinta: Bibliografia 

El programa completo oonstituye una ampliaoión del que ven— 

go utilizando desde 1961 (l) y una síntesis de mi experiencia al 
frente de esta especialidad en las Universidades de Chile y Sao 

Paulo.
' 

Quisiera desde aqui rendir mi homenaje de gratitud & los 
profesores becarios que, desde 1960, siguieron esta especialidad 
y que, con su trabajo y con su crítica constructiva, han estimu— 
lado mi deseo de superaCión en este campo de trabajo. 

_(l) Vid. Proyeoto Principal de Educación Unesco—América Latina. 
Boletín trimestral, nºll, julio—septiembre 1961, pág 77—78. 
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