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PLAN DE FUEIICACIOUES

l Introduccin

Corno en aios anteriores, varias publicaciones sern re-

partidas en forma de poligrafiados, a lo largo dei curso de

forrnacin de profesoreo0 Unas sern preparadas especialmente

para este aÃo; otras sern reproducciones de ias de otros cur

SOS.

Con objeto de facilitar la ordenaci y la consulta de
S

estos cuadernillos cuya order. de aparicin conolgica, no

siernprecoihcide con su secuencia igica presentamos aqui -

ei plan, susepti1jle de modi±icaciones, Que regir ia organi-

zacin de los mismos.

Esta organizacin es dob1e0 Con criterio temporal se ex

presa en cl numero de aparici6n, precedido de la sigla F F --

(formacin de profesores) y seguido por ei mcc y ei ad en -

que ei trabajo fu preparado, Asi este poligrafiado hace ei -

numero de orden 7 y est siendo redactado en marco de 1963.

El otro criterio, lbgico, divide las publicaciones, -

pOr su indoie, y finalidad, en series, que se subdividen en -

grurõs y dentro de cada grupo hay una numeracin propia, como

se ver a continuacin

Todas estas publicaciones son para uso del curso y, por

lo tanto, de circulacin restringida. No pueden ser utilizad

para otros fines que los especificos - organizativos, didcti

cos, de documentacin, etc - delcurso.

Finalmente, se sugiere ei uso de este plan aderns del

de organizacin ya citado, corno registro para ir marcando con

una seal, al margen, ias ublicaciones recebidas.

2. Plan

Serie Õrganizaci S

S

lQgrupo: Faneamionto. (Comprende las publicaciones que se -

refieren al del curso y sus varias actividades)

Ç Programa

D2 Fi3n de publcriones

fQ 3 Ilola semana'- de planearniento

N0 L1sGa de visiree rosiDles

NQ 5 Confereíic sts p0 csones mvi Gadas
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22 grupo: oistro (de actividades indivicluales o colectivas)

N 1: Ficha iridividal de cada hecario

NQ 2 ilcja de erpvisc

IT 3 ].iola de Lrabe]o

JYiQ 4 Hoje a.e equ1 os

N 5: Lista de esreciaiidad

39 grupo: Gpos

NQ.LReg1ento dei gruo de discusin

N9 2: Estimacin dei grupo

N 3: Fapeies desempenados

LJ
Las publicaciones de esta serie tienen como finalidad -

servir d.c memorandum en ia observacin o ei aco3io de datos

referentes a determinados rrobiemas

12 grupo:. s1aci6n

NQ i Esqaeie de la legTs]dclon eposicin

NQ 2 Referencias a ia PP en ia Constitucin

fQ 5 Id td en la Ley básica de Educaci6n

NQ 4 Hoja de identificacin de un texto iegal

N- Esquema de ia iegisiacin: respuesta

22 grupo: Fnanciamiento

N2 i R:quo/a necional e invereiones en oducacin

Financiamiento de los establecimientos

N 3: Salanios ei magisterio

N 4: GostO por alumno

39 grupo: Admnitracn

Crganigra dei ldinisterio o Secretaria de Educa-

.ciô.

N22 Organi.grama del Departanento de Enseanza Normal

N2 3: La PP en eJ sistema educativo nacional

NQ 4: Centralizacin o descentraiizaciSn administrativa

N2 5: ReThd.ones entre la PP publica y privada

NQ 6: 5upervisi6n de la' PP

NQ 7: Organizacin y administracin de ias Escudas Nor

males

49 grupo: I

N2 1 Organsmo de placesmento

I\TQ Necesidãdos de professores

NQ .3: Planeaniento de ia formaciSn

N2 4: Flaneamiento de la capacitacin

52 grupo: t y

Planes de estudio de la PP

NQ2: Frogrernas -



Th
NQ p Textos utUioaaos

j\TQ 4 Duracion cio los onLudios

NQ(5 A]aiisis (lei plan

6 Q
grupo Los nroiesores de cueias 1\Tormales

Nl 0rieniaci6ny seieccin S

NQ 2 Formaci6n

I\12 3 Status socioeconomico

NQ 4 Necesidaces

7 Q
gruno r&ctica docente

N i Tipos de prctida

N 2 OrganizaciSn
NQ 3 Bvaluacin

8 grup5o.ijs

NQ i (lu.ia de obervacin para la visita a una Escuda

Normal

N 2 Idem id. id a una ctedra

N 3 Idem ia id ai depar Lamento

de practicas

NQ 4 A una class de Escuda Primaria

Serie Dooum ontanion

(Un aspecto inuy valioso de nuestro curso es ia aportac

que muchos becarios hacen de documentos utilizados ovige

tes en sus raises0 Siemre aue sea osible y la {ndole dei do

-

cumento lo, a conseje, se reproducir, como inormacin para los

dems compdnen'tes dei curso, que pod.rn reunir asi una doca -

mentacin valiosa sobre las soluciones (ladas a muchos proble-

mas en ei rea regional lat no -americana y aun fuera de ella.)

For lo que so refiere a la docurentaci6n nacional esta

ira, ordenada alfal ticsmnte por paises, dentro de cada gm -

no o subdivisin del gruno Se iniciara con los paises latino

americanos y .

odra
'

continuar con otros poises extra regiona -

los0 En ei caso del Brasil cl número 3, ue le corresponde,se

completarl con una letra que sirbolizar ei Estado, siguiendo

tar.Thien un orden alfabtico

lQgrupoF1icde1aF,F
.

Cada cuadernillo corresnonde a un pais o estado y suele

incluir ei plan do eat cdios de las Escudas Normales urhanas,

rurales, dependientos de Unicorsidados, asociadas a la UNESCO

etc-. S

Contamos ya con loa siguientcs

IT l Arentinc...
•'
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N9(2 Bolivia PP 2P y continuacin

N93:: Brasil PP 3F plan general

-id Coara PP .3F,d

id. Esnirito Santo PP 3P, f

id0 G-oias PP 3P,

•id, @uanabara PP 3P, h

'id. R. do Sul PP -3P, o y continuaci6n

id0 S Psilo PP 3P, u

N24: Colombia PP 4P

N9 5: Costa Rice PP 5F

N 7: Chile PP 72

N 8: Ecuador (normal asociada usco) PP 8P

Nl: Mexico PP 13 P

NQII4: Nicaragua PP l4 P

NQ1: Panam, PP 1 F

N916 Paraguay PP 16 P

Nl7: Peru PP -, 17 P

N920: Uruguay PP 20 P

Ml: Vene5ue1a PP 21 P

N22 Frneia PP - 22 P

Italia PP 23 P

N22 4: U .S A PP 24 P

2- grupo: ro,grsmas

El mismo criterio que para cl 12 grupo

39 grupo: Pe 1ales

l mismo criterio quo rara cl 19 grupo

49 grupo r -nltQ , e2

(guias, fichas, hojas de evaluacin y registro y organ

zacin de actividades)

59 grupo: Qs
El mismo criterio CjUO para cl 19 grupo, organizados se -

gun los datos, dentro de cada raio0

69 grupo: y Qn1siop (de conferencias,

congresos y seminaries iñternacionales, regionales o naciona-

les0)

NQ 1: Lista

en los ultimos

N92) Lista

j\TQ Lista

N9 4: Los o

c3ducacion0

N 5: Lista

de la UNESCO.

de reunioxics internacionales sobre educaci-

30 aos0

de recomendaciones del FIE

de publicaciones del BIE

eganismos internacionales que se ocupan de -

de ias reuniones del Instituto de Educacin

4-



N 6: (De este numero en adelante se uhlicarn los tex

toe de lo acuerdos y recomendaciones agrupados seglin la 32

parte dei Programa de la esPecialidad0)

Se incluirn dentro de esta eerie aquellos esquemas o -

publicaciones que pueden ilustrar la comresin de los probl

macdc laformacin do profesores. Resultados de investigaciQ

nos, resumenes de ciases expositivas, exposicinde teorias

que permiten un nuevo punto de vista, tienen aqui su lugare

Se ordenarn de acuerdo con la parte tercera, "Gonteni-

do" dei programa dela especialida.d.

19 grupo: ?Qp c1asse prof queremos?

Funciones dei maestro FF - 29/62

N2: Aptitudes y destrezas dei profesor PP - 1/62

Ng3 CuaJdades del maesLro PP - 2/62

NP4j Virtudes y vicios de la profesin docente PP

3/62

N25 Lista d.c factoree PP - 14/62

N6 Ei magisterio como forma de vida PP - 7/62

22 grupo:

Nl: Duraci6zi de los estudios

N22: Esquema de ia sueervisin de la PP

N93: Gosto de formacin de un profesor

39 grupo:

NQ1: Cuadro resumen de instituciones formadoras

42 grupo: L Qftt9

Nl: Aspectos y métodos de la selecci6n

59 grupo: J, ei

NQ1: Anailsis de los planes

N2: Forcentajes en ei analisis de planes

62 grupo:

NQl: Cuadro-resumen

79 grupo: psp

Nl: Problemas mas frecuentes del profesor

N2: Situaciones administrativos

]\T93: Situacin econmica

N24: Situacin social

N95: Lecturas dei profesor

-5-
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1 grupo

NQ 1:

N22:

NQ3

N Q 4

erie 0uesiionarios

Fruebas exiioratorias

Fundamentos psicoL5gicos
id0 sociologicos

id. fi1os:ficos

id. pcdaggicos

22 grupo: çoos

32 grupo: madurez

(176/63, DM/AO/EBS)
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UNIVERSIDAD DE SAO PAULO -. UNESCO

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

PROYNCTO PRINCIAPL DE UDUCACION PARA AMERICA LATINA

VI CURSO DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION

Ji
"Que ia formaci6n y ei perfecciona-

miento dei magisterio se reeonozcan co -

ruo ias medidas m.s importantes y decisi-

vas para obtener un mayor reridimiento

cuantitativo y cualitativo de ia escue -

ia".

Recomendaciones de ia Conferencia

sobre educacin y desarroilo econômico

y social, Santiago, marzo,i962.

1PROG-RAMA DE LA ESFECIALIDAD

PROELEI7AS DE FORMACION DE PROFESORES

por Angei Oiiveros

Experto de la UNESCO

SAO PAIJLO
Marzo, JE3b3

(212/63/DAM/AO)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-UNESCO

CENTRO REG-IONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA

VI CURSO DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION

Especialidad: Forrnaci6n de Profesores Serie: 0rgan1zaci6n
Profesor: Angel Oliveros G-rupo: Planoamiento

.PP-l/63 N°: 1

FROG-RAINA DE LA ESPECIAIJIDAD

PROBLEMAS DE FORMACION DE PROPESORES

"La forniaci6n de los mtestros es

y sord siempru, ai problema capital de la

educaci5n ,y uno de los ue con mayor gra-

vedad se presentan en America Latinas Bas

ta tenor presente que, adems de los

500.000 maestros que ya serfan necesarios

para atender a toda la pobiaci6n en edad

escolar, soloun 52% de los que ejercen
actualmente la docencia tienen prepara-

cin sisterratica para ei ejercicio de la

funci6n

Informe sobre ei desarrollo dei

Proyecto Principal n'l (1957-60).

PRIMERA PARTE

I N T R O D U CC I O N

El Curso de especialistas en educacin que, desde 1.958, vie -

ne funcionando simultaneamente en las Universidades de Chile y de

Saõ Paulo (Brasil) es una de las varias realizaciones dei Proyec -

to principal de la UNESCO para. la extensin y mejoramiento de la

educaci6n en América Latina, contando con la ayuda y el apoyo de

los G-ohiernos de esta regin y especialmente de los de Chile y

Brasil.

Los proyectos principales. de la UNESCO son definidos como

"actividades especiales escogidas entre las de una esfera prio-
ritaria. Dehen ser de magnitud suficiente para producir, en de-

terminado plazo, resultados coneiderables y pTcticos para la so -

lucin de problemas importantes; por lo general entrafiarn ia coo

peraci6n de diversas disciplinas".

El proyecto principal para America Latina, tambien conocido

como I'royeoto n°1, fu aprobado en la 0onferencia general de ia

Organiza.cin realizada en NuevaDelhi en noviembre-diciembre de

1956. El paso siguiente fu la formaci6n de un Comité Consultivo

Intergubernarnental integrado por 12 paises de la regi6n que se

reuni6 por primera vez en ia Habana, (18-20 febrero de 1957) y

recomend6 al Director General de la UNESCO el plan de trabajo y

los lineamientos bs.icos dei Proyecto.

La segunda reunin del Comité (Panam,, 29 abril -2mayo 1958)
fijó los objetivos del Proyccto, a saber:

FP-I/6 3/1-1
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1. Estimular ei planeamiento sistemático d.c la educaci6n en

los paises de Amírica Latina.

2. Pomentar ia etensi6n de los servicios de educacin pri-
maria mediante grandes y continuados esfuerzos durante estos aíos

con ei propsito de rue, en 1968, se alcance cl objetivo de una

atenci6n educativa adecuada para la poblaci6n en edad escolar de

la Anirica Latina.

3. Impulsar la revisi6n de los planes y progre.mas de estudios

de la escuda primaria de tal modo que ofrezcan iguales oportuni-
dades educativas para todos los nuulos, en cuanto a duraci6n de. ia

escolaridad y nivel de estudios; se adapten de una manera efectiva

a las peculiares necesidades do la poblaci6n on ias diversas zonas

o regiones de cada pais y respondan a ias orientaciones uo los -

cambiÕs y aspiraciones da la sociedad demandan de la educacin.

.4. Mojorar los sistemas d.c formaci6n de los maestros; impul-
sar ei perfeccionamiento constante de los mismos durante su vida

profesio,nal y contribuir a la elevaci6n del nivel econ6mico y so-

cial de la profesin docente.

5.. Preparar para cada pais latinoamericano un núcleo de diri-

gentes y especialistas de la educaci5n, con formci6n de nivel su-

perior, capaces de impulsar y orientar ias reformas y avance-e, que

requiere la oducaci6n primaria latinoamericana.

Las rouniones siguientes dei Comitú Consultivo Interguberna-

mental han sido en Md•xico (14-19 marzo 1960) (i) y Santiago de Chi-

le (20-22 marzo 1962) (2), estando prevista la IT Reunin para ei

ao 1964, en Brasil, En ambas reuniones se han presentado informes

sobre los avances logrados en ei Proyecto5ue.sonde gran inters

para cuantos se ocupan de educaciún en esta area.

El Proyecto principal es administrado por un Coórdinador 0ue.

forma parte de la Oficina regional de educaciún de la UNESCO para

ei Hemisferio occidental, con sede en Santiago de Chile, Avenida

Providencia no 871, Dl director dei Departamento de Educaci6n de

la UNESCO tiene ia direcci6n superior del proyecto, asesorado por

rppresentantes de otros departamentos y servicios.

En los cinco aulos transcurridos desde el cornienzo de sus acti-

vidades puede resumirse aol la labor dei proye cio: han pasado dc 4

a 16 los paises que tienen establecidos organismos do planeamiento;
la matricula en la JJscuela primaria se ha incrementado en un prome-

dio, para toda le. rcgi6n, dei 34%; ha hahido tambien un incremento

del 25% en ei número de maestros; s.c han crendo cinco Escudas Nor-

males Asociadas ai proyecto quo, con la asistencia. de tcnicos de

la UNESCO, se han convertido en centros pilotos y de ex.perimenta
ciún. Por último, en ei objetivo que ms directame .te nos ataule,
la formaci6n de especialistas y dirigentes de la ec1ucacin., cada

aulo Se forman airededor de 30 especialistas en Chile y 40 en Bra-

sil, que constituyen un valioso fermento de i.uejora a la vuelta a

sus países de origen, sobre todo ai integrarse en equipo con los

becarios de aios anteriores y mantener vivo ei cspritu institucio-

nal.

(i) \Tease recto Princal de Pducaci6n Unesco-Amúrica Latina.

Boletln trimestral, n°5, enero-marzo 1960

(2) Id. id. id. n°149 abril -junio 1962
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Este es, pues, ei marco general en que se situa nuestro curso

y dentro de l la especialid.ad de problemas de la formaci6n de pro
-

fesores que responde ai dbjetivo n°4 dei proyecto, antes enuncia-

do.

El presente programa auiere ser una ayuda y una guia mms

permanente que ias palabras para los que deseen seguir e.ta es -

pecialidad, para los que ya la siguieron o, finalmente, para

quienes..hadiendo otrastengannaftesidad o irnple deseo d.c asõ-

mearse a ia ppobienmica que la formación,,d.prd,fesores presenta.

Las partes de

Primem:

Segunda:
Teme era:

C uar t a:

Quinta:

que consta son:

Introducci6n

Objetivos
Contenido

0rganizaci6n y método

Bib li o gr af ia

El programa completo coistituye una ampliaci6n dei que yen-

go utilizando desde 1961 (i) y una sintesis de mi experiencia ai

frente de esta especialidad en ias Universidades de Chile y Sao

Paulo.

Quisiera desde aqui rendir mi homenaje de gratitud a los

profesores becarios que, désde 1960, siguieron esta especialidad

Y con eu trabajo y con su crítica constructiva, han estimu-

lado mi deseo de superaci6n en este campo de rabajo.

/

(i) Vide Proyecto Princi deEducacin Unesco-Arnrica Latina.

Boletin trimestral, n°11, julio-septiembre 1961, pg 77-78.

(213/63/DAM/Ao/)



SEO-UNDA PARTE

O E J P T I V O S

El objetivo de nuestro curso corresponde exactamente a

ia finalidad número 5 dei Proyecto Principal: "Preparar para cada

pais latinoamericano un núcleo de dirigentes ,y especialistas en

educaci6n, con forma•cin de nivel superior, capaces dc impulsar r

orientar ias reformas avances, auc re5uiero la educci6n prima-
ria latinouniericana".

El objetivo de la especialiclad ser. ei 0ue esos di -

rigerites y especialistas puedan "nejorar los sistemas de formaci6n

de los maestros: impuisar cl perfeccionamiento constante d.c los

miemos durante su vida profesionai y contribuir a la elevaci6n dei

nivcl econmicoy social de la profesi6n docenteU ('inalidad n°4

dei Proyecto principal).

Ambas formuiaciones, aunque suficientemente explici-
tas, en trminos generaies, nos invitan a ia búsqueda de mayores

procisiones, que definas., en t4rminos concretos, qu4 es un especia-

lista, qu entendemos por dirigente r.0u Cs necesario para formar

uno y otro (i).

Todavia us. paso mas, nos

jetos en la formacin dei espocialis
dad que nos ocupa.

Volviendo a lo genrico,
ta una persona preparada pars. actuar

concreto, necesito.r:

llevarú a determinar los ob -

ta y dirigente en la especiali -

si entendemos por especialis -

con eficiencia en us. campo

10 Ciertas tcnicas o habilidades de actuaci6n, ya in-

mediata como docente u orientador ya remota como planeador, or-

ganizador yadministrador.
2° Pero no sisinpre estd. c.laro en 5u direcci6n debe

actuarse. Del mismo modo que cl nifdico hace proceder una técnica

de diagn6stico a ia terapeútica, ei especialista -que es fundamen-

talmente hombre de accin- deber iruchas veces investigar una si -

tuacin antes de obrar. Esto supone la posesi6n de unas t6cnicas

de investigaci6n ante une. situaci6n dada: conocimiento de mctodos

como ei experimental y cl comparativo, uso dei procedimiento esta-

distico y de los instrumentos de medida (test,escalas, etc.)
30 En último tdrmino cl especialista debe tenqr us. QS

queira de ideas a manera de tel6n de fondo que le permitan encua-

drar con cierto 4xito cada situacic5n concreta UO Se is presente.

(i) Vease, sobre este toma:

Rossei1, Pedro. Especialistas en educaci6n para Amdrica La-

tina. Rev...Bras. de Estudos Fedqp,dgicos, n°79, vol XXXIV, julho -

setembro 196O .

.

Teixeira Anisi° S. Por cue especialistas dc educaci6n. Edu-

cacaoeCienelasSocJ-ais n°7, vai III, abril 1958

Oliveros, A., ?Qud es us. especialista en educuci6n? Pes0ui

sa e P1aneamento, n°5, jufl1O 1962, pp 89-96.

TFasetambien cl documento SE-i del Seminario de evaiuaci6n

dei V Curso de especialistas. Sao Pauio, 1962.

PP-l/63/II -l
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Seria una perspectiva
" vista de p4jaro" de la ciencia pedaggi -

ca con sus di.visiones, orientaciones y resultados m4s salientes.

4° Pero, esta i5itima visi6n, un tanto fria, de la ar-

quitectura 16gica y de ias ultimas conclusiones normativas de üna

ciencia dehetemplarse con la consideraci6n de ias realidades y

limitaciones que, en concreto, presenta la educacin latinoameri -

cana y aún la dei mundo todo. Para nadie es misterio que, en ia

pr5etica, los sistemas y los m4todos educativos suelen estar basa-

dos eh ias estructuras administrativas o en la inercia empírica irids

5ue en ia ciencia de la educaci6n. De nada serviria puss, un afina-

do conocimiento te6rico de lo que dehe hacerse sin ei contrapeso
de una prodente c.onsideraci6n de lo cue se puede hacer. Ambos se

complementan y de su contraste sacar4. cl especialista no pocos

estímulos a su acc16n renovadora. Sin contar con 5ue, vistos con

ampli-tud, los fen6menos de la realidad educativa permiten descubrir

corrientes y tendencias que es necesario conocer para quedar a la

altura de los tiempos.

El dirigente de la educaci6n, ademas de aquellos cono-

cimientos que constituyen su brjula de actuaci6n deber posher ha-

bilidades para liderar, de modo. inmediato, pe0ueos grupos a tra-

ves de contactos personales directos y para orientar y dirigir a

sectores m4s amplios de poblaci6n mediante circulares, avisos,re-

gulaciones y tercoras personae, coordinanclo la acci6n en múltiples
frentes.

Sin detenernos chora eh ia proporci6n en que cada una

de estas necesidades debiera ser contemplada en un curso como ei

nuestro (i), vamos a determinar los objetivos de la especialidad
en re1ac16n con la lista precedente, indicando, de pasada, los me -

dios.con que, dentro de nuestro. organizaci6n, puedenaquellos ser

alcanzados.

Por una simple cuesti6n de l6gica, la secuencia de

presentaci4n ser4. alterada cii forma que ei último objetivo, que

seria ei mús importante, venga precedido de aquellos otros que

de5epeafl con respecto a 41 funciún de medios o hitos a ser suce-

sivamente alcanzados.

Primer objetivo. Informaci6n científica de caracter

búsico. No põdria hablarse de selocci6n de los candidatos dl ma-

gisterio sin conocer las aptitudes puestas de relieve por ei anú-

lisis factorial o de algunas hipútesis sobre la estructura de la

personalidad; ni •cabria citar la formaci6n sin tener en cuenta la

teoria dei plan de estudios; cl mútodo, sin hablar de las invei-

gaciones sobre grupos; la lideranza dei maestro, sin echar una ojea-

da sobre ei an41isis de ias aptitudes dei líder y la sociologia dei

poder;la evaiuaci6n, sin citar a Barry todos los estudios de Wis-

consin.

Naturalmente, se trata de que esas informaciones -

tún como transfondo de todo ei trabajo, sin necesidad deser dadas

en una erudita y farragosa disertaciún. En concreto aspiramos a

una precisiún conceptual ai uso .coraún en los medios pedag6gicos,
sin errores de principio y a un conocimiento, no muy apurado, de

los terrenos donde hunde sus raices la investigaci6n cue nos ofre -

(i) Esta pregunta fu4 hecha a los. becarios de 1962 en ei Seminario

final de evaluacjún dei IT Curso de especialistas. La t4cnica y los

resultados .del Seminario es4n cri vias de publicaciún.
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ce aquellos como instrumentos d.c trabajo.

Este objetivo se cumple, a traves de aulas sistemti-

cas, entrevistas, recomendaciones bibliogr.ficas y publicacionos

(Serie Teoria) (1).

Segundo objetivo: Conocirniento de ia realidad circun-

dante. Este objetivo puede desdoblarse asi: 1° iViuchos becarios tie -

nen una idea, ms vivencial quo organizada, de la educaci6n en ou

pais o estado; deberernos acostumbrarles a conocer mejor ou propio
sistema escolar y especialmente aspectos como ei planeamiento, ei

financiarniento o ia administracin, menos divulgados. 2° Conocer

comparativamente los problemas, las soluciones, los logros y ias

deficiencias de otros paises, deduciendo ias tendencias dei movi -

miento educativo mundial; 3° Rabituarse a la consulta de ias reco --

mendaciones de congresos y conferencias sobre educaci6n.

En la parte IV de este programa, podr verse como la

organizaci6n de ia especialidad tiende a satisfacer este objetivo:
en forma general mediante estudios comparativos de los paises la-

tinoarnericanos, (2) por medio de un plan de visitas y conferencias

por personas invitadas para ei medio concreto de nuestra ciudad

husped y atravs de las publicaciones de la serie Documentacin

(i) para recoger lo de ms valioso en ei plano internacional o na-

cional, tanto en sentido de recomendaciones y conclusiones, cuan

to en cl de instrumentos de trabajo (fichas, hojas de evaluaci6n,
etc., etc.).

Tercer objetivo: Proporcionar tcnieas simples d

invesiigacin ante una realidad que necesit, ser carnbiadao me -

jorada. No se trata de formar investigadores profesionales cuyas

conclusiones alcancen valor de generalizacin, sino de crea una

actitud de curiosidad, frente a cada fen6meno que hove a diagnos-
ticarlo en ou singularidad, prescindiendo de f6rmu1as de pre-

tendida validez universal. En dos planos puoden sernecesarias

estas tecnicas: para aquehlos que trabajan como administradores

en ei sistema nacional o estadual de formacin de profesores

/(tcnicas de anlisis y evaluaci6ii de planes y programas, de super -

visi6n de establecirnientos o de ctedras); paraauellos que estn

en ei campo de la docencia y la orientaci6n (cnicas de evalua-

ci6n dei reñdimiento, de conocimiento de diferencias individuales,
estudio de casos, diagn6stiço de una situacin de grupo y los pa

-

peles jugados en i y o -tras semejantes).

En ias visitas y los stagios, tanto individuales como

de grupo de especialidad, en los estudios comparativos de planes,
administraci5n y en ias reuniones cio equipo, se darn cumphimiento
a este objetivo.

Cuarto objetivo: Mejorar ias técnicas de trabajo per-

sonal. El Sdminario de t&cnicas de trahajo inteleual proporciona-
r la base para este objetivo en lo aue respecta a busca de infor-

rnaci6n bibliogrfica y exprcsi6n por medio de grficos y tablas.

Las entrevistas individuales para dirigir la monografa completa-

rdn ei logro de este objetivo. En estas entrevistas puede apreciar-
se la gestaci6n dei pensamiento, la hahihidad para obtener los

(i) Vease en anexO eh Plan de publicaciones para ei curso 1963

(2) Vease en este Plan la serie G-UIAS
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datos oportunos, la claridad para expresarse y puede ayudarse

en cada unode estos aspectos a auellos que lo necesiten.

Quinto objetivo: Proporcionar tcnicas de actuaci6n.

Todos los objetivos anteriores se ordenan a ste. La monogra-

fia de fin de curso es, en cierto modo, una demostracin de has-

ta 5ue punto se ha logrado esté objetivo, ai menos en ei aspec-

to de pianeamiento.

En trminos generales, podemos ciasificar estas tao.-

nicas en tree grupos: 1. de planoarniento, organizaci5n y ad -

rninistraci6n; 2. de lideranza y orientaci6n de personae y gru-

pos; 3. de docencia.

Cada uno de estos grupos puede considerare en re1aci6n

con a) aquellas personas que trabajan anivel nacional o estadual

como funcionarios tcnicõs o dirigentes de departamentos minis -

teriales de enseganza normal, oficinas de planeamiento, supervi-
si6n central de enseganza normal0 centros de documentaci6n o in-

vestigaci6n, etc, etc; b) los 5ue trabajan a nivel regional o

institucional: suy:ervisores regionales de escudas no'rnales, di-

rectores de estos establecimientos o de ls escudas de aplica-

ci6n anexas y otros cargos directivos; c) finalmente los que tra

bajan en contaàto directo con los maestros en formaci6n: profe-
soi'es de escuelas normales yde escudas de aplicaci6n.

•d ar

El resultado dei entrecruzamiento de estos esquemas nos

1. Planeamiento. Para: a) dei sistema en su dobie as-

pecto, cuantitativo (nummero de maestros necesarios) y cualitati-

vo (planes, orientaciones); b) dei trabajo (distribucicn de c -

tedras .y funciones); c)plan dcl curso y programa de actividades.

2. Lideranza. Para: a) indirecta a travs de legisla-

ci6n, circulares y reuniones de grandes nimmeros; b) directa, con-

tacto con profesores para conseguir una acci6n coordinada y pre-

cisa; c) lideranza del grupo de alumnos.

3. Docencia. Para b) cri reuniones de supervisin, cur-

sos de perfeccionamiento; c) desarrollo dei curso.

No todas estas actividades son susceptibles deprcti -

ca en una situacin corno la de nuestro curso. La especialidad
puede ofrecer oportunidades para la actuaci6n de planeamiento
en todos sus niveles y para la lideranza en formas parecidas a

los niveles b) y e). En alguna ocasi6n -presentacin de un tema

p informe- se presentarn situaciones sernejantes ala docencia,,
nivel b). No tenemos por ahora, perspectivas de una prctica do-

cente alnivel c).

En resumen podria afirmarse que nuestra especialidad
ofrece oportunidades para alcanzar todos los objetivos enume-

(218/63/DAIiI/Ao)
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rara -z:s su x:erircia v la situeción

son r iars, no rodrícnos esde r cl va-

Icr s:aI-ricc dc una presentación sistematizada de los verios

z'rohicas : ngulos de ataque cue presenta cl estudio de la for

raci5n d :rofesores.

Queda, pues, aqui, esta lista organizada de tópicos
con su simple caracter de marco de referencia integradora, li-

bre de cualquier aspiración impositiva a la marcha del pensamien-

o y ias experiencias individuales, del mismo modo que ei mapa

o cl plano no obliga a escoger un camino, antes bien, da. la po-

sibilidad de todos.

I

QUE CLSE DE PRO ESOR ONEREMOS?

A. ios (fJIBIOS DE NUESTRA QOCIEDAD

1. Demogróficos
2. Tecnificación (industrialización, automatizaclón)
3. Rival de vida

4. Relaciones humanas

B • LAEDUCAC ION EN UN IUNDO CAMEl dNTE

1. Corno factor de desarrollo económico y social

2. Como adaptación al cambio

3. Como valor en si misma

C • JiUNCIONES DEL NEORESOR

1. VIas de enfoque

a) :refiexión filosófica

b). experimentación
c) necesiciaaes socialos

a) tendencias muniales

e) estuaio de la legislación y de los planes
de estudio

f) estudic fenonenolc5gico de la función docente

g) necesidades del riiFo

2. Algunas funciones inrortantes

a) diddctica

b) socializadora

c) reventiva tano de la higiene física cuan-

•

to de la mentl)

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

ayudar a realizqrse, para cada nio

B. CUAL IDADES DEL PRONE SOR ER RELAC ION CON OTTELL.AS FUNCIONES

1. Enfoque analítico

a) íunción, habilidad, cualidad, factor: secuen -

cia de estos conceptos
h) habilidades que son, preferentemente, obla-

to de selección .y habilidades que son

formadas

e) cl proceso de formación de ciertas habilida-

ds: proporción de la teoria y la prc -

tic a

d) listas de cualidades; ou valor relativo

2. Enfoque sintótico

a) tipologias dei magisterio



A. PLAN.EAMINTO

1. Organismo de planeamiento
2. Pianeamiento cuantitativo

a) necesidades administrativas (plazas vacan-

tee) y necesidades reales

b) factores que aurnentan la demanda:

aumento de la población
- factor demogrófico residual (nios sin

escuda o deficit escolar)
- limitar ei número de nios por profesor
- sustituir los profesores no titulados
- aumentar ei periodo de permanencia en

ia escuda (jornada completa)
- creación de nuevos servicios tócnicos

(psicólogos escolares, orientadores,
etc.)

c) factores que disminuyen ei número de profe -

sores:

- muerte, retiro, jubilación
- paso a otras profesiones
-

ascenso, dentro dela profesión, a pues-

tos de caracter administrativo y bu

rocrdtico

d) factores que disrninuyen la demanda:

- desaparici6n dei factor residual

- mejoras tdcnicas en los mótodos, l 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 ia edad de jubiiaoi6n)
- retener en la profesión
- formación de emergencia (favorecer ei pa

-

so de otras profesiones al siagisterio)
- capacitaci6n de profesores sin título
- perfeccinamiento continuo de los profe -

sores

f) satisfacción de las necesidades: ritmo de

producción de profesores, n-úmero de

escuelas normales y eu distribución

3. Planeamiento cualitativo
•

a) los objetivos/
b) los planes y programas

o) las instituciones

• d) los m4todõs

e) los profesores

B. ORGANIZACION

1. La formación de profesores en ei sistema educativo

nacional: gráfico descriptivo
2. Jistudios previos a la forrnación profesional
3. Duración de los estudios profesionales: niveles y

diferenciaciones

4. Titulación: equivalencias y posibilidades
5. La formación de profesores de caracter privado
6. La formación de emergencia
7, La formción de profesores especializados

a) maestros rurales

b) maestras de parvülos
o) profesores de alumnos especiales
d) maestros para funciones especializadas
e) maestros -guIas de la pró.etica docente

f)directores.de escuelas

g) supervisores

h) profesores de educación secundaria y otros

tipos de enseanza media



L. Fl departamento rninieterial encargado de la forma-

ción r1 profesores

5 organización interna (organograma)
b) relaciones de contigilidad, subordinación

y coord.inación con otros departamen

tos, especialmente ei de educación

primaria
2. Frincipales funciones

a) en lo tócnico

b) en lo administrativo

e) en lo económico

3. Supervisión de las enseganzas del magisterio

a) organización de la supervisión

b) los supçrvisores: formación, situación ad-

ministrativa, etc

c) tócnicas de supervisión

a) la supervisión de estabiecimientos parti -

c ul ares

FINANCIANIENTO

1. los fondos dedicados a la Í'ormacion de profesores

y su proporcióncon los de otros servicios y depar-
tamentos

2. Idstudio de los costos por alumno y por actividad

E. LSGISLACION

1. Feferencias a la Lormacion de profesores en los

textos legales bósicos

2. Legislacián concreta sobre la formacián de pro
-

fesores

3. Oentralización o descentralización en este cam -

p0

.111

LAS INSTITUCIONES

A. TIFOS DE INSTITUCIONES FOEMADORAS DE )?R0IJSOES

1. ITniversidad o EsQuela Normal

2.Clases de Escuda Normal

a) por ei organismo ereador y sustentador

-nacionales o federales; regionales, pro
-

vinciales o estaduales; municipales;
ieniversitarias; particulares

b) por ei nivel: elementales, medias o gim -

nasiales y nuperiores o colegiales
c) por l ubicación: urbonas N rurales

a) por eu función específica: de emergencia,
de capacitación, de prfeccionamien -

to (incluidas escuelas de verano)
e) por la orientación de ias enseEanzas: agrí-

cola, industrial, marítima, etc

f) por ei sexo de los alumnos

• g) por ei regimen de vida: internados, noctur-

nas

h) por su asociación con organismos internacio

nales: ENA, ClEF

3. Distrihución geogrófica
4. Organización

a) por materias: departamentos

b) por cursos: prõfesor consejero.de curso

c) por cursos libres o electivos

a) asociaciones de alumnos

e) servicios de hienestar estudianii

f) las escudas anexas y otras escudas coope-

radoras de aplicación



5. AdminIatraci6n

a) personas: director, jefe de estudios, etc

b) consejos

c) participación de los alumnos en la admi-

nistración

6. Financiarniento

7. Regiamentación

1V

EL ING-RESO A LA FORMACION PROFESIONAL

A. RELACION INMEDIATA CON EL PLNEMIENTO

1. Ei aspecto cuantitativo

a) países con deficit y países con exceso de

candidatos

b) esbozo de una tipoiogíà de.los países lati -

noamericanos en reiaci6n con estos

dos polos
2. Ei aspecto cuaiitativo

a) váriantes en ia jerarquía de funciones del

profesor según ias caracteristicas

sociales, económicas y cuiturei'es

b) cualidades mínimas dei futuro pofesor se -

gún aqueiie.s variantes: tipologia
cuaiitativa,

c) la predicción dei óxito profesional
3. ?Quó puede hacer la administración naciomal o regio

nal frente a estos probiethas?

B, LOS PAISES CON D

1. Estudio

docente

a)

b)
e)
d)

2. IiIedidas

EFICIT BE CANDIDATOS

de los motivos que ilevan a ia profc-sión

necesidades psicológicas: -seguridad, etc

nec e si dade s eco nómi c as

necesidades sociales: prestigio...
la vocación: anlisis de la misma

para atraer m4s candidatos

3. Medidas para evitar la d.eserción en las institucio

nes formadoras de maestros

4. Medidas pararetener en la profesión a los e.studian

tes graduados

C. LOS PAISES CON EXCESO BE CANDIDATOS

1. Cómo debe entenderse ia seiección

2. Cualidades y aspectos que deben ser objeto de se -

iección

3. Etapas y medias de ia seiección

a) elección sobre ei papei: certificados y

antecedentês escoiare.s y personales
b) selección inmediata: pruebas, entrevistas

e) selección a largo plaza: observación con-

tinuada, estudio de casos

4. Medidas administrativas para elevar ei nivel pró -

fesional y presentar varias posibilidades diferen

ciadas dentro de la misma formación b4sica: la

orientación completando ei proceso de la seiección
•

a) respecto ai uivei: los estudio profesioiaa-
les a nivel post -secundario (Perú,
Costa Rica)

b) diferenciacionesy especialidades dentro

de la carrera docente



V

EL "CUANTO", EL "QUE" Y EL 'COMO" DE LA FORMACIO

A. DURACION DE LA PORMACION

1. El tiempo "bruto" de la formaci6n

a) diversidad de regimenes de calendario

b) la fórmula horäsXao como índice real de

dnreci6n

2. Aspectos cualitativos dei tiempo e formación

a) formacián general primaria

b) id id secundaria

c) id profesional
3. Cuadro comparativo de las diferencias de durac16n

en Amrica Latina y con otroa países

B. EL COETENIDO: FLNES Y FROG-ThAMAS

1. El problema terminol6gico: planes, curricula, pro-

gramas. Conclusiones dei 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: tEcnica de

anlisis y representaci6n g.rfica
4. Contenido cultural transmisible: grado de adecua-

ci6n con los programas de la escuda primaria; di -

vergencias ms notables

5. Contenido orientado ala forrnaci6n personal dei

aspirante a profesor
a) hábitos y cos.tumbres

b) cultivo de la sensibilidad

c) ejercicio de la estimativa y la valoraci6n

en situaciones sociales y personales

d) comprensi6n dei mundo yde la vida

6. Contenido profesional

a) los fundamentos te6ricos

b) la educaci6n en simisma: fenoienología,
historia y educación comparada

c) las t4cnicas de investigacin ante una

situacidn dada
-

d) ias tcnicas de aplicacin:
- didcticas

- socializadoras

- de lideranza
•

- orientadoras

- correctivas y de higiene física y mental

e) la aplicaci6n misma: tipos de prctica
- de observación
- did4ctica

- de situaciones sociales

- de relaciones con la comunidad

- de lideranza

- de orientación

- de administreci6n y organizaci6n
7. Planes tradicionales y planes renovadores en Ama -

rica Latina: estudio especial de algunos planes

y movimientos de reforma

a) la reforma de Ceard, Brasil

b) id id de Rio Orando do Sul, Brasil

e) cl sistema de formación de profesores dei

Distrito Federal (Brasilia)
d) ia reforma do Bahía Blanca (Argentina)
e) cl sistema dunlo - Universidad y Escuela

Normal- de Costa Rica

f) las Escudas Normales Asociadas a la

UNESCO

g) cl proyecto de reforma chileno



6

C. LOS IV1J'JTODOS

1. TeorIa general dei método

a) la evolución teérica: teorias dei aprendi -

zaje
- ei asociacionismo de Thorndike

- ei condicionamiento de Pauiov, (uthrie

y Skinner

- ei estructuralismo de 1óhier, Koffka,
:ijewin y Tolman

- ei funcionalismo dr Woodworth

b) ei desarrollo préctico de be hétodos
- la etapa lógica
- ei avance en ias técnicas psicológicas
- ei método y la vida escolar

c) criterios dei método

- ativismo

- soeialización
- responsabilidad
- individualizaci6n

- integracióu. dc. q: cxperiencia
2. Los métodos enla formación dei futuro profesor

a) en la formacion cultural tranemisible

b) en la formacián humana personal

e) en la formacin prpfesional
- relaciones y unidad entre teoria y préc-

tica

- la prdctica profesional como experien -

cias de laboratorio

- etaluación, acompafiamiento y correción

de ia préctica
3. Orientación continuada del estudianté

D. L MATRIPL DIDACTICO

1. Libros de texto y de préctica
2. Otras avudas

3. l uso dei material audiovisual

-

VI

TIOS PROFESORES

A. CLASS B

1.

2.

:3.

4.

5.

b.

5 PHOiESORES

De materias profesionales
De préctica docente

De cultura general
De disciplinas speciales
De las escudas anexas y de aplicacién
Pro:esores ayudantes

B. FORI[ACION

1. Instituciones en aue se forman

2. Duración de los estudios y estudios previos
3. Proporción entre la foriaación teórica y la prc

-

tic a

4. Preparación pedagógica

C. SL}CCION

1. Procedimientos de seiección

2. Porcentaje de profesores especialmente prepara-

dos para la dOcencia en las instituciones for-

madoras de profesores primarios

D. V LUACION,. PRFECCIONAMIENTO Y STATUS SOflIOPCONOMICO



VII

EL PROPESOR ENEJ-RCICIO

7

A. LOS PROBLriMAS EN EL »JERCICIO PROPESIONAL

1. Clasificaci6n y frecuencia de los problems
a) de organizaci6ny administraci6n de la

clase

b) de disciplina

c) didcticos

d) de relaciones humanas

e) probieiras extraciase

2. Los problemas dei profesor que se inicia

B. EL PERFECCIONA}IENTO PROPESIONL

1, Exploraclón de necesidaes y evaluación dei pro
-

fe sor

a) objetivos de una y otra

b) los procedimientos: cartas, registros,

fichas, etc, Ventajas y limita-

cio ne s

2. Frocedimientos para estimular ei perfeccionamien-

to profesional
5. Diversos medios de erfeccionamiento

a) ias instituciones formadoras de profesores

b) ia supervisión
c) lo.s centros deinvestigación y documenta -

eión ai servicio dei perfecciona-
miento:

- ei IRE? y los ORPE en Brasil

- los Centri didittiei en Italia
-. ei Centre national de documentation pda-

ggique, en Prancia

- ei Centro de Orientación didáctica en Es -

pafla
d) las asociaciones profesionies y científicas

- National Soc. for the Study of' Education,
Retinal Commission on Teacher Educa -

tion and Professional Standards y ame -

rican Association of Colleges for Tea-

che"r Education, en USA

- National Foundation for Educational Reseorch

in England and Yales

4. El perfeccionamiento dei magisterio rural: caracte-

risticas especiales que' pre senta

O. LA CAPACITaCION DE LOS FROFESORES SIN TITULO

1. Las dimensiones dei problema en Amórica Latina

2. Algunas soluciones iniciadas:

a) institutos específicos de capacitación: ei

caso de Móxico

b) escudas normaies de capaci'tación: ia expe-

riencia ecuatoriana

c) la supervisión intensiva

ci) los centros regionales o locales de orienta -á-

ción

e) ias misiories pedagdgicas
r) los centros de cooperación pedagógica
g) cursos de vacaciones

h) cursos por corresponciencia
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B. Li SITUACION DEL PROI?ESOR

1. La situación administrativa: nombramiento estabi

lidad, ascensos, jubilación. Estatuto dei docente

2. La situación económica y social. Interdependencia
de estos aspectos

3. Ei profesor y ia comunidad: relaciones mutuas

4. El maestro rural. Posición de lideranza y enlace

con la vida nacional y con la cultura.

E. PSICOLOI DEL PROFESOR

1. Cómo es visto y cómo se ye

a) ei estereotipo dei profesor, visto desde

fuera: referencias en ei refrane-

ro, la literatura, ei arte, etc

b) ei profesor visto por si mismo

c) distancias y acercamientos en estos dos

estereotipos: confiictos típicos
d) rasgos objetivos dcl profesor

2. El dosnimo profesionai

a) causas de la pórdida de entusiasmo eilu

sión profesional ("desónimo")
- presiones socialés

- penuria económica
- soledad cultural

-

poco reconoãimiento a su labor

b) recureos para elevar y mantener ei ânimo

P. DEONTOLOGIA DEL PROPESOR

1. Como funcionario: relaciones con colegas y supe

riores. Problemas. mós frecuentes y advertencias

para evltarios/
2. Como cmhrd de una profesión: asociaciones pro -

fesinaie; iivindicacioneb de grupo

3. Como íder de la ni?ez y la juetd respeto a

la individualidad

4. Corno ciudadano: papel dei profesor en uia socie -

dad dernocrótica

5. Como hombre: p.osible.s conflictos entre lo que
se le pide hacer o ensear ysus propias con-

vicciones

(81-63/DAM?AO/)



CUAPTA PARTE

ORGANIZACION Y METODO

La organizaci6n dei trabajo y ias actividades de la especiali-

dad esta pensada en tres niveles que corresponden a la estructura gene-

ral dei curso: uma primera etapa general de adaptaci6n y mutuo conocimi

ento, ia de especializacin y ei trabajo individual de monografia (1)

i.

El primer nivel o general comprende todos los becarios y alcan

za cl maximo de extensi6n, tanto geograficamente -

pues trata de abar-

car toda cl area regional - cuanto por ei número de los problemas trata

dos. Tambien es ei da mayor duraci6n ya que comprende todo ei curso,
-

aunque con intensidad horaria decreciente.

Sus objetivos son: fomentar ei intercambio de experiencias en-

tre los profesores de paises o estados diferentes y ei conocimiento de

otros sistemas educativos; acostumbrar a una visi6n amplia de los pro-

blemas, rompiendo los limites de una experincia muchas veces demasiado

restringida a cuestiones de c.tadra, de administracin o de pr0cedimien

to. Ei especialista no debe perder de vista ei conjunto; ei dirigente -

debe forzosament conocerlo y familiarizarse con

Procedimiento. Se han seleccionado 8 problemas de la formacin

de profesores a saber: Piaamiento cualitativo, iegislacin, financia-

miento, planeamiento cuantitativo, administraci6n, planes y programas,

profesores de escudas normales y formacin prctica. El primero. para

ser tratado en clases sistem&ticas y trabajo dirigido. Los otros 7 se -

rn estudiados por siete equipos de elecci6n voluntaria. Asi, cl equipo

de admin:istraci6n tratara de conocer como est. organizado cl departamen

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

profesores, como estún organizadas y administradas ias escuelas norma -

les, cual es ei grado de descentraiizacin que existe, etc, etc. Esto,

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

(1) Vase, para m&s detalles: Oliveros, A.. Ei seminario de tecnicas de

trabajo intelectual. Proyecto princia de educaci6nUNESCO-AniriÕaLa-

tina, nQ 18, abri -junio 1963

Tambien ei documento SE-, Anlisis de ias oportunidades que

ofrecio ei V CEEAL y SE-5, Panorama de las especialidades en ei V

CEEAL, ambos dei Seminario de evaluacin dei curso 1962 en S5o Paulo.
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estimativos y la discus6n evaluadora que constituye ei proceso iii -

tino dei trabajo.

Mtododetrabajo Se preparan guias a modo de cuestiona-

rios o memoranda que cada equipo estudia y distribuye a sus compae

ros, ayudndoles a interpretarias y responderias, Cada becario en

cuanto representante de un pais o estado9 dehe responder a 7 grupos

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

grupos: preparacin, distribucin, recogida, tabuiaci6n y obtener

conciusiones de las guias, Cada equipo realiza algunas lecturas, en

relacin con su tpico, y hace informes orales peridicos ante los

dems.

Pesultados Estudios comparativos en forma de gr&ficos, es

quemas, cuadros estadisticos, informes, etc, Pozibles conciusiones

en forma de juicios de valor o recomendaciones,

Duracintodo ei curso: en abril y mayo con mayor intensi

dad: 1 hora semanal pare ciases sistemticas ( pianeamiento cualita

tico); 2 horas para trahajo de los equipos. El resto dei curso iho-

ra semanal para trabajo de los equipes. La distribuci6n cronolgi-

ca puede resumirse asi: planoamiento dei trahajo, abril y mayo de

sairollo, jun10 y agosto; recapitulacin, septiembre y octubre

Indole dei trabajo - Se trata de un trabajo de gabinete.

Consulta de iegislacibn, estadisticas, informes oficiales sobre edu

cacin, esquemas organizativos, etc. Pone en contacto con losaspec.

tos ms objetivos y frips de la educacin. Esta frialdad se compen

sa con las lecturas: recornendaciobes internacionales y teoria sobre

ei tpico elegido. •Thmbien por tina comprensin estimativa de la in-

portancia de tales topicos para un especialista y dirigente.

Habilidades_qi icia. Procurar informaci6n, •famiiia -

ridad con datos estadisticos, de planeamiento y comparacin., sebe-,

ci6n de datos m.s importantes, presentacin de informes,

Crea actitudes de comprensi6n y simpatia bacia otros pal-

ses, de curiosidad hacia soluciones diferentes y de valoracin de

ciertos factores end conjunto de I educaci6n.

Ei nivel de especialidad comprende los becarios que eligi

eron la de formaci6n de profesores y ei trabajo se circunscribe a

un area pequea, que es estudiada en profundidad y por medio de con

tactos personales directos,

Objetivos - Favorecer ei contacto con problemas por medio

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

ser de modificar o intervenir en ia realidad existente; se limita ai

estudio de esa realidad, analizando los factores que intervienen, -
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y distrituye a sus coapae

a rrstarlas : responderias. Cada becario en

caarc r re ntanse de un pais estado, debe responder a 7 grupos

de raias y, comn micabro de un equipo, debe administrar uno de esos

rraos: preparacin, distribucin, recogida, tabulaci6n y obtener

conciusionos de ias guias. Cada equipo realiza algunas lecturas, en

reiacin con su tópico, y hace informes orales peridicos ante los

denís.

Pesultaclos Estudios comparativos en forma de gráficos, es

auomas, cuadros estadisticos, informes, etc, Pozibles conclusiones

n forma de juicios de valor o recomendaciones.

Duracintodo ei curso en abril y mayo con raayor intensi

dad: 1 hora semanal para ciases sisteníticas ( planeamiento cualita

tico); 2 horas para trahajo de los equipos. Ei resto del curso lho -

ra semanal para trabajo de las equipos. La distribucin cronol6gi-

Ca puede resumirse asi: planeamiento dei trabajo, abril y mayo;- de -

rarrollo, junho y agosto; recapitulacin, septiembre y octubre.

Indoledeitrabajo Se trata de un trabajo de gabinete.

Consulta de legislacibn, estadisticas, informes oficiales sobre edu

cacin, esquemas organizativos, etc, Pone en contacto con los aspas

tos ms objetivos y frios de la educacin. Esta frialdad se compen

sa con ias iecturas: recomendaciones internacionales y teoria sobre

ei tpico elegido. •Tmbien por tina comprensin estimativa de la him-

portancia de tales topicos para un especialista y dirigente.

Habilidades qieicia. Procurar informacin, familia

ridad con datos estadisticos, de planeamiento y comparaci6n, seiec-,

cin de datos ms importantes, presentacin de informes.

Crea actitudes de comprensin y simpatia hacia otros pal-

ses, de curiosidad hacia soluciones diferentes y de va1orac16n- de

ciertos factores en ei conjunto de li educacin.

Ei nivel de especialidad comprende los bacanos que eligi

eron ia de formaci6n de profesores y el trabajo se circunscribe a

un rea pequefla, ciue es estudiada en profundidad y por medio de con

tactos pc-rsonaies directos.

Cbjetivos - favorecer ei contacto con problemas por medio

de :rabajo en ei camro. Este trabajo, por razones obvias, no puede

ser de modificar o ±ntc-rvenir en ia rsaiidad exitents; se limita ai

stadio de sea realidad, analizando ias ctors intervienen, -
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Se seeccioua un cano de trabajo que este en

relacion con l:s interescs de los profesores que siguen la especialidad.

uno de doe presenta sugestiones que son discutidas y se acepta

Ia ouc parece aejor. El campo escogido este aio es un estudio de 6 ins --

rituciones foraadoras de maestros en la ciudad de So Paulo: 2 Institu-

tcs de Educacin; 2 Escuelas Normales oficiales y otras 2 particulares

(1 religiosa y 1 aconfesional). Se trata, evidentemente, de una muestra

seleccionada, que no representa la totalidad de las 60 Escudas Norna-

les paulistas, sino ias que pueden ofrecer rnayores sugestiones e incita

ciones ei perfeccionamiento que cada becario quisiea alcanzar, en este

campo, en su propio pais.

Los tres puntos que van a ser estudiados, por õtros tantos e -

quipos son: 1. 0rganizaci6n y administracin de ia Escuela Normal. Se

dark, dentro de este punto, especial importancia a los procesos de se -

lecci6n y orientacin. 2. Practica y escuda de aplicaci6n0 3. Ctedras

de formacin profesional ( profosorado, programas, mtodos)

Mtodode trabajo. Visitas y estagios con guias preparadas pre

viamente. Los problemas tericos que surjan dei trabajo en ei campose-

rn desenvuelto por medic de discusiones de grupo, aulas sistemticas

:i conferencias por personas invitadas. Se calculan 2 visitas de cada e -

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

legislacin, planes y otros semejantes sern contemplados en una visita

a la Secretaria de Educacin del Estado de So Paulo.

Resultado. Una discusi6n evaluativa de los diversos factores

que intervienen en la formacin de maestros, destacando los aspectos m

rosijivos observados. Redaccitn de unos criterios evaluativos, como am-

rliaci6n de las guias de ohservaci6n iniciales. Informe final.

Duraci6n. Eieccin del tema y planeamiento, junio. Visitas; a

gosto y primera semana deseptiembre. Elaboracin de resultados, segun-

uincena de septiembre. De ias 2+ tardes disponibles cad semana, se

iedicarn dos a visitas y 1 hora mis, de otra tarde, a reuniones de co -

ordinacin, estudio o clase sistemtica, sogún las necesidades.

Indole deltrabajo. Es un trabajo de observaci6n y contacto

direcyo con la realidad. Como los becarios esttn trabajando, ai mismo -

ie-o, en su monografia, recogen sugestiones, estinu1os y fuentes de

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

sentiminto de insatisfaccin que algunos aspectos observados puede de -

jar, es aprovechado como notivaci& ara estudiar soluciones m&s adecua

das; del nisno nodo, la adiraci&n ue otras acividades despiertan es
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er7acL:n. e7a_uacion en:re-

vis:a, :ra:a: de ru:. lidesanza, zLaneaiento de un trabajo y distri

de os edios cara alcanzar un fin propuesto.

eiacin con el nivel anterior. En algunos casos ser pOsi

'ele estabelecer relaciones entre ei trabajo en extensi6n dei nivel 1 y

ei de ste propio. Asi, por iyemplo, en lo que se refire a los planes

de estudio. Ei cuadro comparativo dei tiempo dedicado a los diversos -

ângulos de la formacin en loa paises de Ainrica Latina y en los esta-

dos dei Brasil, establecido en ei nivel 1, sera un valioso marco de re

ferencia para comprender ei alcance y limitaciones del plan paulista.

Digase lo mismo respecto a lo profesores, la 1egis1aci6n, la supervi-

sian de ias Escudas Normales, la organizaci6n del sistema y otros se -

me jantes.

3.

El tercer nivel comprende los estudios individuales realiza

dos por cada becario en relacin con un problema dentro de su pais y

conectado con su experiencia anterior. La presentacin de este estudio,

en forma de monografia, constituye - dentro de la organizacin de muec

tro curso - conditio sine qua non para recibir ei diloma de especia-

lista.

Objo. Dar a cada hecario oportunidad de individualizar

au trabajo, de acuerdo con: a) las necesidades de su pais; b) su expe-

riencia anterior; c) sus aspiráciones profesionales; d) sus intereses,

a la par que realiza una sintesis personal de las experiencias vividas

en ei curso - iecturas, visitas, estagios, aulas sistemticas, trabajo

de grupo, etc -

y produce an trabajo de valor para au pais y para los

fines dei Proyecto Principal.

Procedimiento, Es mas variable que en otros niveles, dado

au caracter de absoluta individuaiizaçin. Suelo pedir ai profesor -be -

cano un relato de su expcriencia anterior y ia coiocacin dei proble-

ma que le preocupa, dentro del conjunto de •esa experiencia. Generalmen

te viene una discusin dei problema que tiende a aisiar cada unode ]os

factores que a ei contribuyen, para determinar cualo cuaies de ellos

pueden ser atacados. Sigue la consideraci6n dei mtodo a utilizar y la

orientacion hihliogrfica. Hasta aqui, ei planeauiiento del trahajo,

ue se concreta en un esquema inicial de la monografia, dividida y sub

dividida en partes, capitulos y pargrafos. Despus viene cl trabajo -

del becario cue va lerendo, haciendo estagios, aplicando cuestionarios,

en:reviatando y rednrtanclo cartea ais-ladas. Contimia la orientacin,



-a. -

ora se

a La rr :aoía: cfai is expresia, armonia y coai-

emore ias arteo y uso adecuado de grficos, cuadros y esquemas.
-

M&ododetrabajo. Fundamentalmente la entrevista individu

ai eue dosifica. de acuerdo con ia maduros alcanzada en ei trabajo, la

aayetica y la ironia, ai estilo socrtico. Tambien usamos la reunin

de grupo, en que cada hecarlo expone sus dificultados y probiemas, de -

ficado su pian de trabajo y recibe sugestiones y criticas de los dems.

medida que la orientacin se va haciendo sobre ei trabajo concreto y

se va creando un campo comin de intenciones, prop6sitos y referencias

entre ei profesor de especialidad y ei hecario, la entrevista se hace

ms breve, aunque ms frecuente, y aumentan ias notas criticas margi-

nales en los capitulas que son entregados para revisi5n. Indicaciones

acerca dei mtodo, bibliografia o revisin de partes concretas dei tra

bajo son solicitadas de otros profesores dei curso, espordicamente.

Resultado. Lamonografia final, con unas 60 paginas mecano

grafiadas a doble espacio.

Duracin. Desde primero de junio, cuando se elige 1a espe-

cialidad, hasta mediados de noviembre, fecha obligatoria de entrega.

:i mes de junio suele dedicarse a la seiecci6n dei tema y ei pianeami -

cato dei trabajo. Generaimente los becarios no paulistas necessitan in

formaciones concretas de sus paises o estados, que solicitan en este

nes. Ei periodo de vacaciones de julio ofrece una oportunidad para lee

turas y para qu eleguen los datas necesarios. En agosto y septiembre

se intensifican ias lecturas y los estagios y se van redartando capitu

los aislados. Octubre nude dedicarse a la redaccin final que da uni -

dad de concepci6n y estilo 1a5 partes ya aprobadas por ei profesor -

consejero.

Indole dei trabajo Absolutamente individualizado. Como

tal, enormemente variado en los temas - descripci6n critica de una si -

tuaci6n, estudio comparativo, preparacin de un instrumento de trabajo,

ya evaiuativo, ya dicIctico, ya administrativo, plan de accion -: en los

mtodos - cuestionarios, histrico, critico, analitico, estadistico -

en los enjoques y en los campos de aplicaci6n planeamiento, legisia-

ci6n, organizaci6n, financiamiento, construcciones, mtodos, etc. siem

rre en reiacin con la formacin o ei perfeccionamiento dei profesora-

do.

Habilidades que desarrolia. La habilidad bsica de enfren-

tar un problema y tratar de resolveria, con todo lo que ella supone:

de estudiar, de buscar bibliografia adecuada, de seleccionar lo impor -

tanta, de hacer fichas, actas resmenes; de organizar datos, en prin

cirio informes sersos, de elegar a oc-aciusiones, de prerarar, a-


