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A bstract:

Las prácticas pedagógicas es el 
tem a so b re  e l cu a l he q u erid o  h a ce r  m i 
presentación , considerando que la educación 
no está confin ad a a un solo tiem po o un solo 
espacio, cad a generación va reform ulándola 
y la  m o d e la  p a r t ie n d o  d e su  p ro p ia  
re p re sen ta c ió n  d e l p asad o , rescatan d o  lo 
necesario  p ara  reperfilar el presente con una 
v isión de fu tu ro  distinto.

Las prácticas se vinculan con una 
de las L ín eas de Form ación  p rop u estas en 
n u e stra  u n iv e rs id a d  p re c isa m e n te , p ara  
cautelar el proceso  de formación de los futuros 
profesionales de la educación .

C ad a una de las etapas de práctica 
prop orcionan  al estudiante universitario de 
exp erien cias sign ificativas que le perm iten  
e n c o n tra rse  co n  su  ser ed u cad o r y d arse  
cuenta si está en  posesión de las características 
p e rs o n a le s , d e lo s  sab eres y h a b ilid a d e s  
necesarias p ara  desem peñarse exitosam ente 
en  su vida de trabajo , posteriorm ente.

P rofundizar sobre el conocim iento 
de los ben eficios que aporta cada etapa de 
p ráctica  , d e  lo s e lem en tos que las h acen  
persistir o no en el tie m p o , la percepción de 
lo s  a c a d é m ic o s  so b re  e l p ro c e s o , su  
contribución a la form ación de profesores se 
ha constituido en m otivo de investigación 
para m í , y sobre los resultados obtenidos , 
quisiera referirm e en estas páginas . 1

LAS PRÁ C TICA S PED A G Ó G IC A S 
IN TRO D U C C IÓ N

En la percepción de los educandos, " la  prim e
ra cosa que influye es la m anera de ser del 
educador, la segunda, lo que hace, la tercera, 
lo que d ice"1.
Para sus alum nos, e l profesor transm ite su ale
gría de vivir, su dedicación y les conduce hacia 
e l aprendizaje de una form a m as o m enos 
entretenida pero, no deja de ser un agente de 
ca m b io  y de tra n sfo rm a c ió n  en  lo s  seres 
hum anos con quienes interactúa.

Para un alum no universitario que está en  pro
ceso de convertirse en docente, se hace nece
sario un program a de form ación que le facili
te el descubrir a partir de la v incu lación  con 
experiencias reales, aquellos elem en tos que 
serán  parte constitutiva de su quehacer per
sonal y que este descubrim iento se traduzca 
en  u n  deseo de hacer b ien  el trabajo , de en
frentar las dificultades, de tom ar decisiones y 
de encontrar que su vida profesional cobra un 
sentid o im portante: el encuentro con su  voca
ción.

Es en  este proceso que se relaciona con las 
com petencias desarrolladas a lo largo de cin
co años de estudio que le posib ilitan  el dom i
n io  de la palabra, el autoconocim iento y el re
afirm arse en sus intereses vocacionales, ade
m ás de la disposición para considerar que no 
es poseedor de la verdad, sino un buscador

1 Guardini (1970).

81



P E R S P E C T I V A S  E D U C A C I O N A L E S

de ella, que tiene que rectificar si es necesario, 
porque el aprendizaje se construye con el apor
te de todos, escuchando a los dem ás y tratan
do de entender sus puntos de vista.

Revisión de los program as de estudio y de sus 
cam bios necesarios constituye parte de una 
posible respuesta a las transform aciones que 
se operan en educación y que se ven refleja
dos en las actitudes y percepción de su que
hacer por parte de los docentes puesto que la 
"escuela o el centro educativo se concibe como 
un lugar donde no solo se enseñan conoci
m ientos y transm iten saberes sino, se apren
de a convivir, a respetar a, con los otros, a ser 
tolerante y buen ciu d ad ano"1 2.

En la actu alid ad , los procesos de práctica que 
h an  s id o  p a rte  e s e n c ia l d e l P ro y e c to  de 
Form ación Inicial D ocente en la U niversidad, 
y el proyecto en general, están term inando .

Se hace n ecesario  co n sid erar sus aspectos 
p o sitiv o s  y a q u e llo s  n o  lo g ra d o s  p ara  , 
prospectivam ente, trazar un nuevo cam ino , 
que parta por analizar crítica  y reflexivam en
te los logros conseguidos gracias al proyecto 
que term ina, para considerar la continuidad 
de a lg u n o s  a s p e c to s  ju n to  co n  la 
reform ulación de otros o su  cam bio definitivo 
en función de una m ejor y m as actualizada 
form ación de profesores.

N os propusim os realizar una investigación 
por la necesidad de verificar si los cam bios que 
se pusieron en práctica en  la U niversidad, en 
virtud del desarrollo del proyecto FID  se han 
llevado a cabo o hubo dificultades que no han 
sido m otivo de reflexión crítica hasta ahora, y 
que se revela en  algunas p reguntas interesan
tes de resolver:

1. ¿La form ación de equipos de trabajo 
profesional entre académ icos de am bas líneas 
de form ación ha sido u n  éxito , realm ente?

2. ¿Los alum nos estim an que las c in co  e t a 
pas de practica constituyen u n  co n tín u u m  e n  
su form ación y cada etapa es prim ord ial p a r a  
el buen  desem peño en la siguiente?

3. ¿Los docentes de am bas líneas e s t á n  
satisfechos del trabajo integrado?

4. ¿Los program as de estud io  de f o r m a 
ción pedagógica y  de las esp ecia lid ad es s o n  
percibidos p or alum nos y profesores c o m o  u n  
b u e n  a p o y o  a su  fo r m a c ió n  o e s t á n  
desvinculados de los requerim ientos d e l e s t a 
blecim iento educacional de donde re a liz a n  s u s  
prácticas?

5. ¿Las necesidades de los a lu m n o s e n  e l  
centro de práctica requieren de un a p o y o  m a 
yor al que es brindad o hasta ahora, p o r  l o s  
docentes u n iversitarios com o, a s is t ie n d o  a l  
e s ta b le c im ie n to  e d u ca c io n a l p a ra  a t e n d e r  
cualquier duda o in terrogante de los d i r e c t i 
vos y profesores del colegio?

6. ¿Los alu m n os u n iv ersitario s p u e d e n  
reconocer el rol p rotagónico  que c u m p le  e l  
docente para favorecer m ejores a p r e n d iz a je s , 
su participación en  la constru cción  d e l c u r r í 
cu lum  escolar, a través de las etap as d e  p r á c 
ticas en  que ha participado?

7. ¿Las etapas de p ráctica  cu m p len  e l  o b 
je tiv o  para el cual fueron d iseñad as o  n e c e s i 
tan  un cam bio sustancial en  su s p la n te a m ie n 
tos o m etas a cum plir?.

8. ¿C uál es la estructura co m u n icativ a  q u e  
caracteriza la interacción entre p ro feso res  p e r 
tenecientes a la L ínea de Form ación  P r o f e s io 
n al D ocente y  la L ínea de Form ación  d e  la  E s 
pecialidad?

La contribu ción  de la in v estigación  e s tá  e n  
m irar el p ro ceso  de fo rm ació n  p r o fe s io n a l  
universitaria entregando u na v isión  d e la  r e a 

2 Ortega, P., Minguez, R. y Gil, R. (1994).
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lidad que contribuya al diseño de otros pro
vectos de form ación integrando lo m ejor del 
proceso desde la percepción de sus protago
nistas.

Los objetivos que deseábam os alcanzar 
,están v in cu lad os a las interrogantes que 
hem os in d icad o  en las páginas anteriores .

Principalm ente, nos propusim os determ inar 
la im portancia del proceso de práctica docente 
en la universidad de acuerdo con la percepción 
de los p rin cip a les actores.

Y p a r a  lo g r a r lo ,  e s ta b le c im o s  a lg u n o s  
ob jetiv os e sp e cífico s  que contribu yeran  a 
ilum inar e l cam ino.

El p rim ero  ayu daría  a establecer la relación 
de cada e tap a  de práctica y  su relevancia para 
la con tin u id ad  del proceso, seguido p o r :.

D escribir el continu um  de cada etapa de prác
tica p ara  ev a lu ar la relación entre la Línea de 
Form ación  P rofesional D ocente y la Línea de 
Form ación  d e  Especialidad a través del pro
ceso de p ráctica  profesional.

El ob jetivo  an terior perm itiría continuar con 
el sigu iente : cu al es, el determ inar el grado 
de evo lu ción  que experim enta el practicante 
en cuanto  a su s conocim ientos, habilidades y 
destrezas que aplica en las instancias de prác
tica.

Su alcance n o s llevaría a establecer los facto
res in d icad ores de logro de cada etapa de pro
ceso ju n to  con establecer una relación com pa- 
rativa entre la percepción sobre las prácticas, 
considerada por los profesores que conform an 
los equipos de práctica de am bas líneas.

Además de estos objetivos, quisim os analizar 
la relación pedagógica producida en las salas 
de clases u n iv e rs ita r ia s , p rim ero , de los 
estudiantes con los docentes de am bas líneas 
.(Formación Profesional Docente y Form ación

de la Especialidad) y luego com parar los có
digos lingüísticos utilizados en los centros de 
práctica por profesores y alum nos y los códi
gos e m p lead o s en  la  u n iv e rs id a d  en  la 
in te ra cc ió n  en tre  a ca d é m ico s  y a lu m n o s 
u n iversitario s.

En esta ponencia querem os referim os , a la 
parte cualitativa de la investigación realizada 
dado que la inform ación recogida m ediante 
entrevistas configura una visión im portante 
de la p e rc e p c ió n  de lo s  e s tu d ia n te s  
universitarios sobre el proceso vivido en los 
centros de práctica para el desarrollo de las 
tres prim eras instancias : Práctica I, II y III.. 
especialm ente la tercera , que les perm ite in
gresar a las salas de clases donde adem ás de 
las previas observaciones del entorno y de la 
dinám ica que se observa en el interior de los 
establecim ientos educacionales ( aspectos pro
pios de las etapas de práctica I y I I ) pueden 
en riqu ecer su p ercep ción  ed u cativ a  con  la 
observación de la interacción entre profeso
res y alum nos y/o profesores y directivos y 
los m ecanism os de pod er que se m anejan, en 
la transm isión de la inform ación y las nor
m as de co n v iv en cia .

M A R C O  T E Ó R IC O

A cercarse al Proyecto de Form ación  In icial 
D ocente  de n u estra  u n iv ersid ad  , p erm ite  
m irarlo desde varias p ersp ectivas. La prim era 
com o un proceso que tiene cinco líneas de 
e x p re s ió n  , cad a  u n a  de la s  c u a le s  co n  
c a ra c te r ís t ic a s  , y fu n c io n e s  m u y b ie n  
definidas , en e s p e c ia l, la Línea de Form a
ción A plicada , que constituye el objeto de 
nuestra in vestigación , desde la percepción de 
los actores del p ro ceso , porque en ella s e , vin
culan los esfuerzos de La Línea de Form ación 
Profesional en la Especialidad y  la Línea de 
Form ación Profesional docente para la for
m ación integral de u n  profesional de la ed u 
cación .

La segunda , desde la L ínea de Form ación
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Aplicada y el desarrollo de sus Program as de 
Práctica que, para las carreras de Educación 
M edia nos perm ite constatar el d iseño d e un 
proceso que consta de c in co  etap as que 
culminan en la práctica p ro fe s io n a l.

Zeichner (1994) indica que “las tradiciones en 
la form ación  d ocente y su  re lac ió n  co n  la 
activ id ad  p e d a g ó g ica  p u e d e  re c o n o c e rs e  
m ediante las prácticas p ed agógicas "

En la descripción de este p ro c e s o , conocim os 
de las com p etencias p ro fesio n a les  a n iv e l 
sistem a y n ivel aula qu e, se  co n sid eraro n  
e se n c ia le s  en  la fo rm a c ió n  d e u n  fu tu ro  
docente y que fueron tom ad as en consid era
ción para el d iseño de los program as de p rác
tica .

La tercera perspectiva, se acercó  a los códigos 
lingüísticos (Basil Berstein 1990 )para conocer 
e l m a n e jo  d e la s  c o m p e te n c ia s  
com unicacionales dadas en  los recintos u n i
versitarios y las que se establecen  en el d iálo
go cotidiano de alum nos y profesores en  los 
colegios y liceos, porque el proceso ed u cati
vo que se m anifiesta en  las clases y los acon
tecim ientos que se p ro d u ce n , suceden en  un 
tiempo de duración específico y, sobretodo, no 
se dan por obra del azar sino  poseen  u n  or
den y una estructura gracias a una variada 
serie de acciones e in teracciones p rotagoniza
das por los participantes de la sesión .

La estructura de la dinám ica que acontece en 
las aulas no es una trad u cción  directa de la 
planificación de la m ism a , realizada p or el 
profesor con el fin de transm itir un contenido 
sin o  es u n a  e s tru c tu ra  c o n s tru id a  e n  la 
interacción del profesor con los alum nos .

El practicante en su observación ,, describe e 
interpreta el arte de enseñar y el proceso de 
aprender en  la praxis , advirtiendo ,adem ás, 
los d is tin to s  tip o s de e n c u e n tro s  q u e  se 
prod ucen e n tre  d o cen te  y a lu m n o s . Su s

conclu siones avalan o n ieg an  , los s u p u e s to s  
y  creencias que tenia sobre el ro l del a lu m n o  y  
e l d o cen te , p o r  e l p e so  de las  e v id e n c ia s  
obtenid as en  el aula.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

E n  el presente trabajo se ha op tad o  p o r  u n  d i 
seño  descriptivo y  exp loratorio  cu y o  p r o p ó s i 
to principal es dar a conocer la p e rce p c ió n  q u e ,  
sobre las prim eras etapas de p ráctica  p e d a g ó 
g ica , ta l com o fueron con ceb id as p a ra  e l  P r o 
y ecto  de Form ación In icia l D o cen te  F I D , t i e 
n e n  sus protagonistas: los aca d é m ico s  y  e s t u 
d iantes universitarios.

La m eto d o lo g ía  es d e ín d o le  c u a l i t a t iv a  y  
cuantitativa.

Cualitativa, representada por la re a liz a c ió n  
de entrevistas semi estructuras que se r e f i e 
ren a la importancia académica que lo s  
alumnos le confieren a:

El m anejo de la co m u n icació n  e n t r e  l o s  
m iem bros de los d istin tos e s ta m e n to s  d e n t r o  
de una institución ed u cativa  p o rq u e  d e  e l l o s  
d erivan  los m ecan ism os de p od er, e l  a c a t a 
m ien to  de reglam entos, la  m an era  d e  c u m p l i r  
órdenes, la particip ación  de lo s a lu m n o s  y  e l  
lleg ar a desarrollar un p en sam ien to  c r í t i c o  r e 
flexivo, hechos dignos de ser to m ad o s e n  c u e n 
ta p or un futuro educador.

La form a de tran sm itir las in f o r m a c io 
n es  entre los d iferentes d ocen tes d e l e s t a b l e 
cim iento ed u cacion al p erm ite , g ra c ia s  a l  p r o 
ceso  de observación  no  p artic ip an te  r e a l iz a d o  
p o r el estudiante u n iv ersitario , c o n o c e r  s o b r e  
e l clim a organizacional d el e s ta b le c im ie n to  y  
su  relación con la  d in ám ica  qu e se  g e n e r a  e n  
la sala de clases.

U na aproxim ación  a las e tap as d e  p r á c 
ticas , sus venta jas y  d esv en ta jas e n  r e la c ió n  a  
su  desarrollo p ro fesion al
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Cuantitativa, a través de cuestionarios es 
pecialm ente diseñados para ser aplicados 
diferentes grupos de actores:

a) los profesores universitarios que ha
bían participado en las etapas de práctica
b) Los alum nos practicantes que estaban 
en la tercera etapa de las prácticas

Validación de los Instrum entos:

Para que las inform aciones entregadas por el 
cuestionario fueran confiables se procedió a 
validarlo m ed iante el m étodo de ju icio  de ex
pertos. C on este fin se entregó la versión ini
cial del cuestionario  a dos distinguidos aca
démicos universitarios quienes hicieron algu
nas observaciones - estructurales y  de form a - 
recogidas y  plasm adas en nuevas y definiti
vas versiones de los instrum entos que fueron 
una vez m as presentadas a los expertos para 
su aprobación.

D E  LA S EN TR EV ISTA S

Se define com o el instrumento que soluciona la 
necesidad de obtener información de parte de 
un persona sobre otra para conocer con clari
dad todos los datos sobre el problema investi
gar.

Permite describir datos en forma objetiva, ya que 
se basa en un cuestionario, aunque el entrevis
tador tome parte activa en la entrevista, formu
lando preguntas y registrando las respuestas.

Este cuestionario base se va creando, de acuer
do con el tipo de entrevista y los objetivos que 
se desea alcanzar.

La entrevista perm ite lograr un conocimiento 
mas real de los factores ambientales y  psicológi
cos propios del entrevistado que responden a 
su disposición y ánim o para contestar, tanto

com o al deseo de aclarar el sentido de las pre
guntas.

Especialm ente, facilita la obtención de una in
form ación completa y profunda sobre hechos 
com prometidos3.

La entrevista estructurada constituye un cues
tionario donde las preguntas se plantean siem
pre en el m ismo orden y  en los mismos térmi
nos sobre la base de un formulario previamente 
estandarizado.

D iv e rso s  tip o s  de e n tre v is ta s  se p u ed en  
c o m b in a r  y es lo q u e  h ic im o s p ara  esta  
investigación  m ediante una entrevista sem i 
estructurada focalizada

Se aplicó en el instrum ento planteando a los 
alum nos la necesidad de conocer la verdade
ra percepción de ellos sobre el proceso de 
práctica indicando que lo confiable de este 
procedim iento radica en  lo fidedigna que 
sea la respuesta aportando su experiencia 
personal de acuerdo a las experiencias vivi
das durante el p ro c e s o .

Durante las entrevistas, se formularon las pre
guntas, otorgando el tiem po necesario a la per
sona para organizar sus recuerdos y entregar un 
panoram a m as global. U na vez finalizada la se
cuencia de preguntas se agradeció el tiem po 
otorgado y la autenticidad que dieron a las res
puestas.

Los alumnos agradecieron haber sido seleccio
nados, conversaron sobre la importancia de en
tregar estas inform aciones y la necesidad que 
una cantidad m ayor de alumnos fuesen entre
vistados y, sobretodo, que sus ideas y respues
tas fuesen tom adas en consideración para lle
var a cabo efectivas modificaciones al proceso 
de práctica.

3 Sierra Bravo (1995), Pág. 355.
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El espado físico en que se realizaron las entre
vistas fueron las salas de dases universitarias y 
la oficina de la entrevistadora.

A PL IC A C IÓ N  D E LA S E N T R E V IST A S

Fueron aplicadas a un grupo de estudiantes 
practicantes de carreras científicas y  se anali
zaron m ediante una conversación  con ellos 
una vez que las entrevistas habían  concluido.

Se dieron a conocer su geren d as a partir de los 
com entarios que su scitaron  algu n as de las 
respuestas dadas por los entrevistados.

Se señala que en las prácticas II y ID, los a lu m 
nos utilizaron, com o parte de las a c tiv id a d e s  
prop ias del la etapa de practica, la o b s e rv a 
ción n o  p artid p ante p or considerarse u n  m é 
todo m enos intrusivo.

D e ah í los com entarios que se m en cio n a n  y  
que se prefirieron acotar a través de la e n tr e 
vista sem i - estructurada que fue la m e to d o 
logía de trabajo p rin d p al, desde el p u n to  d e  
vista cualitativo.

A N Á L IS IS  D E  L A S E N T R E V IST A S 
A nálisis  de las  R esp u estas de lo s P rin cip a les  A ctores E ntrevistados

FO R M A TO

PR EG U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

Los e  n trev  istado s 
plantean  q ue:

1. L as  tre s  e ta p a s  so n  
d ife ren tes

y Es p ro c es o  
diferen te

2. C o n stitu yen  u n a y N o  s ie m p re  es
1 )¿ C u á l e s  la op in ión noved ad m o tivado r

g e n e ra l sobre  el 3. U n ta  nto  fo m e y Los c o m ie n z o s
p ro yec to  F ID  y  la s 4. N oved  osa, e  s o tra a su s ta n
p rácticas? m irada y D e s cu b re n

5. S in s a b e r  có m o  
e m p e z a r

in c o n s is te n c ia s  en  
e l s is te m a  de

6. S e r p ro fe  es d ifíc il p ráctica
y C o m o  p ro fe s o r la 

lab o r e s  b o n ita  y  
difíc il

En resum en, la capad tación  no es tan buena. H ay reclam os, faltó tiem po, no  ob stan te , h a y  u n  
cam bio notable: son críticos frente a la realización vocacional.
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PR EG U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

1) ¿ C u á le s  de las 
a c tiv id a d e s  
re a liz a d a s  e n  las  
e ta p a s  de práctica  
p e rm iten  e l logro de  
los  ob je tivo s  
p ro p u e s to s  para  
c a d a  e ta p a  ?

1. S a lid as  a terreno
2. C o leg io s  buscad o s  

por los a lu m n os
3. Entrevistas a los 

d o cen tes  del co leg io
4. El a ce rcarse  a I rol 

profesional d o c en te  
en el terreno.

5. C o n o c e r a los 
a lu m n os com o fu tu ro  
profesor

Los a lu m n o s  p lan tean  
que:

1. C o n cu rrir a los  
co leg io s  es  la  
prim era  e ta p a  del 
en cu e n tro  con  su 
vocac ió n

2. E ntrev is tas  y  
o b servación  
p artic ipan te  y  no  
p artic ipan te  a los 
a lu m n o s  y  d irectivos.

En resum en, los alum nos se encuentran con la realidad educacional, m irada desde otro ángulo: 
com o futuro docente. Advierten que las actividades planteadas no están erradas: pueden efectuar 
u n  buen reconocim iento  de lugares y de clim a organizacional en terreno.

P R E G U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

1) ¿ C u á le s  h an  sido los 
o b s tá c u lo s  co n  que  
se  h a  e n c o n tra d o  y  
q u e  han incid ido en 
e l m e n o r logro de los 
o b je tivo s  p rop u esto s  
a a Ic a n z a r?

1. F a ltaron  gu ías  -  p au tas
2. Era m uy d e s o rd e n a d o
3. P ara  a lgunos a lu m n o s  

de Educación  
D iferencia l D M , la  
observación  fu e  du ra .

4. Instrucciones p oco  
claras

5. Fa ltó  aco m p añ a  m ien to  
de pro fesores a l co leg io

6. C ad a  etapa se re a liz ó  
en distintos c o leg io  y  fue  
vo lver a e m p e z a r de  
cero.

7. Los p ro fesores  no  
s ab ían  de las ta re a s  a  
rea liza r e n  cada e ta p a .

Los  a lu m n o s  p lan tean :

1. n eces id ad  d e  
c laridad  en cada  
e ta p a

2. resp a ld o  de los  
a c a d é m ic o s  e n  
liceos

3. a s is tir a l m ism o  
c en tro  d e  p ráctica  
en to d as  la s  e ta p a s

4. g u ía s  y p a u ta s  
útiles

E n resum en, los alum nos consideran que las exigencias pedidas en  cada etapa no se corres
ponden con gu ías y /o pautas fáciles de com prender y  ú tiles a los propósitos que se p lantea
ban. Falta com unicación entre U niversidad y establecim ientos educacionales lo que ocasiona 
interpretaciones erradas sobre el trabajo a realizar en  los colegios.
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PR EG UNT A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

1) ¿ C o m o p ro ta g o n is ta  
en práctica , U d ., 
percib ió  la 
im portancia  de las  
e ta p a s  para su  
d esarro llo  com o  
futuro  p ro fes io n a l de  
la e d u ca c ió n ?

1. N o , n o  h u b o  tiem p o .
2. C o m o  d esarro llo  se  

viv ió  p u n tu a lm e n te .
3. S on  m u y  la rg a s .
4. La p rim era  y  la  

s eg u n d a  p o d r ía n  s e r  
una so la .

5. H a b ía  que as is tir  
porque e ra  
ob ligatorio .

6. S e  logra pe rc ib ir la 
im p o rtan c ia  de la 
práctica  III porque  
h a ce n  a lg u n a s  c la s es .

Los a lu m n o s  p la n te an :

1. U n a  fa lta  de vis ión  
de las prácticas  
c o m o  p ro ceso .

2. N o  se  n eces ita  
m u ch o  e s  fu e rz o  
p a ra  lo g rarlas .

3. La p ráctica  III e  s  la 
eta  pa fun dam e n tal 
p ara  su p ro c es o .

En resum en, no perciben la im portancia de las etapas de práctica, en  especial, d e la p r im e ra  y  
segunda. Las prácticas refuerzan lo cognitivo y lo  valórico. E n  la tercera etapa h ay  u n  e n c u e n tro  
afectivo con el hacer del m aestro.

PR EG UNT A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

1) ¿ H a  hab ido  c a m b io s  
en su fo rm a de  
p erc ib ir su queha cer  
fu turo  en v irtud de  
h ab er p a rtic ip a d o  en 
c ad a  e ta p a  de  
práctica  , e n re lac ió n  
con los d o c en tes  y 
a lu m n o s  de los  
centros  de práctica 
v is itados ?

1. la va lo rac ió n  a la  
figura  de I m a es tro

2. e l tra to  h ac ia  e  líos
3. e l respeto  h ac ia  e I 

practicante
4. la ca lid ad  d e  los 

a lu m n o s
5. d e s p e rta r  e l 

co m p ro m iso  con el 
e je rc ic io  de la 
profesión

6. un a ce rc a m ie n to  a lo s  
d e m á s  p ro fes  y  
a lu m n o s

Los a lu m n o s  p la n te a n  :

1. R e c o n o c e r e l c a m b io  
de re lac ió n  con los  
a lu m n o s .

2. A s u m ir  su ro l
3. O b s e rv a r un tra to  

d e fe re n te

En resum en, la percepción de cam bios es valórica: el trato es distinto para los a lu m n os p r a c t i
cantes a quienes los estudiantes secundarios y básicos les reconocen su futuro ro l p ro fe s io n a l. 
Esta percepción es vital para la continuidad del universitario en su carrera. Si tu vo  d u d as, y a  n o  
las tiene.
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PR EG U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

6) En sus
o b servac io n es  s o b re  
el com portam  iento  de  
los a lu m n o s  e n  los 
re c re o s  y  al i n terior 
de las a u la s , ¿ U d ., 
podría  s eñ a la r  
e le m e n to s  q u e  le 
su g ieren  cóm o e s  el 
m a n e jo  d e  la s  
re la c io n e s  
in te rp ers o n a les ?

1. D e  buen tra to  a l  ser  
o b servad o s  por 
adultos

2. H a y  grupos m a rca d o s
3. P erso n as  a is la d as
4. La presidenta  de I 

curso ma nda  
rea lm en te

5. Es a v e c e s  un 
m isterio

6. Son  herm ético s

Los a lu m n o s  p lan tean  
que:

E xiste  u n a  d inám ica  
e n tr e p a r e s  que e s  
poco c o n o c id a  por los 
ad u lto s

En resum en, los alum nos universitarios se dan cuenta que entre los alum nos hay una com unica
ción donde se practican roles y se entregan funciones y tareas de cuya im portancia y conocimiento 
real quedan ausentes los adultos.

PR EG UNT A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

6) ¿ Los  cód ig o s  
c o m u n ica c io n a le s  
lingü ísticos  que  
utilizan los 
p ro fe s o res  revelan  
una línea  d irectiva  d e  
te n d e n c ia  n o rm ativa  
o fle x ib le ?

1. N o rm a lm en te  son  
poco flexib les.

2. Im ponen sus id e as .
3. S on  p erm is ivos  en  

pocas o cas io n es .
4. D icen q ue son  

flex ib les  y  ad m ite  la  
participación pero  
solo  si no h a y  
deso rd en .

Los a lu m n o s  p la n te an  
q u e:

1. h ay  u n a  m a rca d a  
te n d e n c ia  a ser  
im positivos

2. Los a lu m n o s  
partic ipan  s iendo  
c u id a d o s o s  para  
m a n te n e  r e l orden y 
d e c ir  lo q u e  e l profe  
q u ie re  o ír .

En resum en, los códigos com unicacionales lingüísticos poseen  un fuerte enm arcam iento y  una 
fuerte clasificación por parte de los docentes que, de este m odo, entregan reglas para cautelar el 
buen com portam iento de los alum nos.
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P R E G U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

6) ¿ Ud. P erc ibe  
d ife ren c ias  e n  la 
in teracción h u m an a  
que s e  p ro d u ce  
c u an d o  los que se  
com unican  son los  
a c a d é m ic o s  y U d . en  
la U n ivers idad  en  
re lac ión  a la 
co m unicac ión  
e s tab lec id a  e ntre los  
p ro feso res  y  lo s  
a lu m n o s  de los  
cen tro s  de práctica  
q u e  ha v is itado?

1. R o le s  p e rfe c ta m e n te  
d ife re n c ia d o s  e n  e  I 
co leg io .

2. R e la c ió n  so lo  
p ro toco lar.

3. N o  se  a d m ite n  
o p in io n e s  c o n tra r ia s  a 
lo d ic h o  p o r e l 
p ro feso r.

4. C ie rto  e s p a c io  y  lugar 
e s tá  re s e rv a d o  para  
el prof.

5. N o  se  a c e p ta n  
a tra so s .

6. E n tre  p ro fes  y  
d irec tivo s  h a y  
re la c io n e s  fo rm a le s .

L o s  a lu m n o s  p la n te an :

1. La re lación h u m a n a  
en todo lugar d e l  
co leg io  está  b a s a d a  
en norm as.

2. Los  p ro feso res  y  e l 
e q u ip o  d irec tivo  
m an tien e  las 
d is tan cias .

3. El o rg a n ig ra m a  e s tá  
visib le e n  la s a la  d e  
los p ro fesores .

4. El p rotocolo  se  
ad v ie rte  e n  los  
sa lu d o s  y  le v a n ta rs e  
d e l as ien to  c u a n d o  
e n tra  e l  p ro feso r.

En resum en, ia tendencia directiva poco flexible tien e  ejem plos concretos que In d ican  la s  d i f e 
rencias entre el trato universitario y el m an ifestad o  p o r los docentes en los centros de p r á c t i c a  
visitados

P R E G U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

6) C u a n d o  Ud. e s tá  
o b s erv a n d o  en la 
s a la  de c la s es  a 
p ro feso res  y  a lu m n o s  
ha podido perc ib ir la 
d in ám ica  q u e  se 
produce resp ecto  d e l 
tra to  d a d o  a l p ro feso r  
p or parte  de los  
a lu m n o s , la fo rm a  
q u e  utiliza e I p ro feso r  
p ara  d irig irse  a los  
a lu m n o s , ap licac ió n  
d e l reg lam en to , el 
a c a ta m ie n to  de  
ó rd e n es . Indique  
có m o  se m a n if ie s ta .

1. El tra to  de  los  
a lu m n o s  e s  
re s p e tu o s o  h a c ia  e l  
pro feso r.

2. N o  o b s ta n te , si 
tra b a ja n  en  g ru p o s , 
callan  c u an d o  s e  
a c e rc a .

3. El p ro fe s o r los  llam a  
en p o c a s  o c a s io n e s .

4. P o n e  lím ites .
5. Es co rd ia l p e ro  le jan o .
6. Los có d ig o s  

lingü ísticos  de  los  
a lu m n o s  se  
m an ifies tan  e n  
re c re o s  o c u a n d o  
e s tá n  so los.

Los  a lu m n o s  p la n te a n :

1. La soledad de lo s  
a lu m n o s  es  
percib ib le

2. Los  a lu m n o s  no  se  
s ie n te n  en c o n fia n z a

3. C a d a  uno s a b e  s u s  
lím ites

4. En C o n s e jo  de  
C u rs o  las  p e rs o n a s  
s a b e n  su fu n c ió n  y  
en a u sen c ia  no son  
re e m p la za d o s .

En resum en, la m anifestación cultural de quién tien e e l poder es conocida por los in te g ra n tes  d e  
un grupo curso, tanto es así que, la reproducen a través de las funciones que cum plen  c o m o  
parte integrante del C onsejo de Curso.
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j  P R E G U N T A R E S P U E S T A IN T E R P R E T A C IÓ N

6) En su co n cu rren c ia  a 
los e s tab le c im ie n to s  
e d u c a c io n a le s  
d u ran te  las e ta p a s  de  
practica , U d ., 
h u b iese  p re fe rid o  
c o n ta r con. In d iq u e  
a lg u n o s  h ech o s  o 
a c tiv id a d e s  q u e  le  
h u b ie s e  g u s ta d o  
re a liz a r  y  no e s ta b a n  
c o n te m p la d a s  en la 
plan ificación o 
su p rim ir porque no  
te n ía n  im portancia  
re a l.

1. Los p ro fesores  
universitarios en los  
centros  de práctica.

2. U n ificación  de las  dos  
prim eras  e tap as  de  
practica.

3. T ie m p o s  m as co rtos  
en colegios.

4. E va lu ac ió n  
p erm an en te .

5. E stad ía  en un solo  
lugar.

6. Ir a re u n io n es  con  
a p o d erad o s .

7. Asistir a e n trevistas  
re a liza d a s  por 
O rien tad o ra s  e 
Inspectoras . 
G e n e ra le s  a a lu m n o s  
Y  p a d res  y  
a p o d erad o s .

8. Asistir a C o n se jo s  de  
P ro fesores .

los a lu m n o s  p lantean  
que:

1. H a y  a c tiv id a d es  no  
c o n te m p la d a s  y  
n e c e s a ria s .

2. O tra s  son  
su p rim ib les .

En resum en, los alum nos universitarios desearían que se contem plase sus indicaciones de:

1. Prácticas I y II fusionadas en una sola
2. Tiem pos m ás breves en los colegios
3. A sistencia a Consejos de profesores y a 
Entrevistas efectuadas p or docentes directi
vos, desde los inicios de su práctica.

C O N C L U SIO N E S S O B R E  L O S O B JE T I
V O S

E IN T E R R O G A N T E S P L A N T E A D O S •

• En el estudio que hem os em prendido, 
se com prueba q u e :
• a.- Los docentes pueden determ inar 
"cu ál es el grado de evolución que experim en
ta el practicante en cuanto a conocim ientos,

habilidades y  destrezas en  cada etapa de prác
tica".

• L os p ro fe so re s  señ a lan  que lo s ais, 
com prueban y analizan  su  cam bio de pers
pectiva desde ser estudiante secundario a la 
percepción cuan d o se está en proceso de ser 
agente educativo en relación a factores y ele
m entos encontrados en situaciones propias 
de la dinám ica del centro de práctica
• Otro de los objetivos específicos se pre
ocupa de "  establecer el continuum  de cada 
etapa de práctica y  su relevancia para la con
tinuidad del proceso " ,  adem ás de tener por 
finalidad "  evalu ar la relación entre la Línea 
de Form ación Profesional D ocente y la de For
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m ación en la Especialidad a través del proce
so de Práctica P ro fesio n al"
• La investigación realizada señala que 
este objetivo no se cum ple , porque, desde el 
m arco teórico se advierte que la única vincu
lación que se encontró está dada por los pro
gram as de la Línea de Form ación Profesional 
Docente que representa program as de estudio 
de O rientación, C urrículum  y Evaluación 
entre otros y la Linea de Form ación A plicada. 
Otra relación no fue construida en el proceso.
• Los aprendizajes provienen de dos ver
tientes : Form ación en la especialidad y  en  
Form ación docente y la L ínea de Form ación 
A plicada (práctica) fue concebida com o un 
proceso graduado en etapas secuenciadas que 
culm inan en la práctica f in a l . Este objetivo 
está logrado en cierta m edida ya que para los 
protagonistas "  cada etapa es relevante en  sí 
m isma "  no obstante, ellos m ism os concluyen 
que "  sería m as eficiente s i "  las dos prim eras 
de fusionaran en  una so la" porque :
• Tendría m ayor sentido al unir dos ob
jetivos : onocer el entorno y el interior del es
tablecim iento ed u cacio n a l"
• Los docentes universitarios los acom 
pañarían al centro de práctica
• Se com pararían las inform aciones vin
culando estos dos aspectos de la realidad ( la 
cultura escolar m anifestada dentro del lugar 
y fuera de éste, las expresiones lingüísticas 
utilizadas , los m ecanism os de control y  nor
m ativas .
• EL ob jetiv o  "  estab lecer los factores 
indicadores de los logros en cada etapa del 
proceso "  se cum ple porque los alum nos y 
profesores indican com o logros :
• D arse cuenta de la im portancia de la 
interacción social dentro y fuera del colegio
• C onocer la dinám ica de las relaciones 
sociales entre distintos actores ( profesores, 
padres, para docentes, directivos )
• D escribir la relación entre los elem en
tos im portantes del entorno y su influencia 
en los intereses de los ais liceanos.

• E l objetivo "  Establecer la relación c o m 
parativa sobre las prácticas dadas por los a c a 
dém icos de am bas líneas se u n e , para n u e s 
tro  a n á lis is  con  e l o b jetiv o  "  a n a liz a r  l a  
in teracción pedagógica producida en las  a u 
las universitarias con los docentes de c im b as 
líneas en la etapa de práctica co rresp o n d ien te  
"  y nos perm ite señalar que no se c u m p le n  
totalm ente porque los equipos de p ro fe s o re s  
de práctica son distintos de una etapa a o tr a  , 
p o r lo  tan to  no hay continu idad  n i e n  l a s  
interacciones construidas ni en las e s tr a te g ia s  
n i en  el apoyo frente a situaciones v iv id a s  e n  
los centros de práctica .
• Los equipos de profesores e n  f o r m a  
separada se han vinculado en form a s im i la r  
con los alum nos lo que revela que las r e la c io 
nes h an  sido m uy favorables.
• El desarrollo de la práctica en  lo s  n i v e 
les I y II ta l com o está concebida no p o s ib i l i t a  
la interacción entre los académ icos u n iv e r s i 
tarios y  los docentes de los colegios , lo  q u e  
habría sido im portante para con ocer la  p e r 
cepción  de éstos sobre las nuevas e ta p a s  d e  
práctica.
• N o obstante podem os con clu ir q u e  l a s  
etapas I y  II de las prácticas p erm iten  p r e p a 
rar al estudiante para que en la p ráctica  I I I  s e  
vincule con los alum nos al in terior d e la s  s a 
las de clases teniendo experiencias p re v ia s  d e l  
rol profesional
• H em os incluidos las in terrogan tes p o r 
que , los objetivos nos m uestran qu e :
• Los equipos de profesionales n o  se  h a n  
m antenido en el tiem po por tanto n o  se  p u e 
de hablar de éxito com pleto
• Los alum nos consideran que las  e t a p a s  
s o n  r e le v a n te s  p e ro  n o  a p r e c ia n  s u  
progresividad
• Los docentes se sienten sa tis fe ch o s  d e  
trabajar integrados cuando esta in te g ra c ió n  s e  
m antiene en toas las etapas de p ráctica  .
• Los alum nos en  práctica re q u iere n  d e  
la presencia de los académ icos
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CONCLUSIONES GENERALES

La investigación realizada perm itió  descubrir 
y analizar detalladam ente la estructu ra de la 
interacción didáctica en  la sala de clases com o 
un s ig n ificad o  c o n s tru id o  a p a r t ir  de la 
interrelación com unicativa dada entre profe
sores y alumnos.

Desde esta perspectiva, el análisis d e las prác
ticas pedagógicas d el docente h an  de ubicar
se en el contexto en  que éstas se realizan  dado 
que constituyen u n  m odo de particip ar en la 
interacción d idáctica y  un prod ucto de la m is
ma.

Estudiar cóm o se form an las p rácticas peda
gógicas aporta m ayores elem entos de análisis 
para com prender cóm o se m antien en  o por 
qué se cam bian d ecisiones o tom an acuerdos, 
independientem ente de las decisiones indivi
duales o institucionales.

Algunos puntos d ignos de destacar, en  espe
cial:

1. La relevancia que estas innovaciones en 
las prácticas p rim eras (Etapas I y  II) adquie
ren en el contexto en  que se realizan (dentro y 
fuera de los establecim ientos educacionales).

2. L a a p lic a c ió n  d e la s  e s tr u c tu r a s  
dialógicas determ inadas, posibilitan  o no la 
participación activa de los alum nos.

3. M ediante el proceso de observación de 
los alum nos en  p ráctica  se descubrirá que los 
contenidos que se transm iten a los estudian
tes posibilitan la aceptación y  el m antenim ien
to de las norm as de disciplina en v irtu d  de las 
relaciones de pod er que se van creando entre 
alum nos y profesores en el aula y  en  los pa
tios, además de las situaciones observadas por 
los practicantes que se producen en  la entra
da y salida del establecim iento educacional.

4. En la Práctica III, la observación  en la

sala de clases se dificulta por lo reacio que son 
los docentes prestar sus cursos a los practican
tes por el tem or de ser objeto de observación 
por extraños.

Una de las lim itaciones de esta investigación 
radicó en  la dificultad de acceder al objeto de 
estudio, es decir, a la m ostración de com por
ta m ie n to s , a c titu d e s  y le n g u a je  (fo rm a s  
lingüísticas) m anifestadas, espontáneam ente, 
en el aula.

Para los profesores de los establecim ientos 
educacionales se vuelve preocupante la obser
vación  hecha por u n  alum no u niversitario  
practicante, en su sala de clases de la dinám i
ca que se está produciendo con sus alum nos 
porque piensa que podrían ser m al califica
dos si se revelan aspectos de su persona o de 
su form a de interactuar con los dem ás que no 
desearían que los je fes  o sus propios colegas 
conocieran.

H ay una fuerte discrepancia entre lo que es y 
no es posible de m ostrar, sobre la realidad 
educativa y lo que son o no son, experiencias 
personales y sociales que aportan al crecim ien
to del practicante en relación al quehacer pro
fesional desarrollado en las instituciones edu
cativas a las cuales accede.

La práctica pedagógica del futuro docente en 
los colegios se ejecuta venciendo esta prim era 
dificultad: el préstam o de los cursos por parte 
de los docentes.

M uchas veces, los practicantes se enteran, des
pués de u n  tiem po, que el docente, nunca qui
so prestarles un curso, el cual fue conseguido, 
gracias a los buenos oficios de algún jefe  o  la 
directora se lo pid ió, expresam ente.

La m encionada poca disponibilidad, por un 
parte, y m ucho rechazo a la observación del 
proceso que se vive en  la sala de clases (Prác
tica III), por otra, se produce, sobretodo, cuan
do existen tensiones entre los docentes, ya sea,
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por el m ism o tipo de trabajo intenso, cotidia
no y casi rutinario con los alum nos, niños y 
adolescentes o por las tensiones y  suspicacias 
de los docentes con los directores, y /o jefes 
de UTP, que ponen en evidencia la relación 
que tienen, con las practicas pedagógicas de 
los docentes y las estructuras de significados 
que, sobre dichas prácticas han  construido los 
m iem bros de la institución educativa .

Cuando existe una m arcada tensión entre los 
profesores y los m iem bros de los equipos de 
gestión son ejem plos de las relaciones de po
der que se construyen en la interacción diaria 
en los establecim ientos educacionales lo que 
repercute en  las prácticas y se m anifiesta en  la 
configuración de un clim a organizacional que 
no propicia la convivencia arm oniosa.

Las tensiones existentes entre docentes difi
cultan el trabajo  con los alum nos porque es
tas m anifestaciones de trasladan al aula.

Se ha encontrado que las diferentes configu
ra c io n e s  d e  in te rc a m b io s  v e rb a le s  y  de 
estructuración de los tiem pos en la interacción 
didáctica perm iten alcanzar aprendizajes sig
nificativos para los alum nos en  el estableci
m iento educacional.

U no de los objetivos que se deseaba visualizar 
se refería a la interacción en las aulas univer
sitarias, adem ás de las ya m encionadas en  los 
Centros de Práctica.

La interacción que se da en la universidad se 
produce de form as diferentes:

a) D esde la interacción D ocente a D ocen
te, am bos, actuando com o equipos, en u n  tra
bajo com partido en los talleres correspondien
tes

b) La in te ra cc ió n  D o ce n te  -  A lu m n o s 
practicantes en proceso de práctica.

c) La in teracción de cada Docente p or se

p arad o, con los A lum nos.
C u an d o los equipos de p rofesores t r a b a ja n  
integrados, com partiendo espacio y  c o m p re n 
dan que uno de los objetivos de las p r á c t ic a s  
es la construcción de un pensam iento  e d u c a 
tiv o  que surge g racias a los a cu e rd o s  q u e  
em ergen en la interacción de los p a r t ic ip a n te s  
y que constituye un aprendizaje s ig n if ic a t iv o  
para  ellos porque se relaciona con  e x p e r ie n 
cias de vida en las que han actu ad o c o m o  o b 
servadores participantes y  no p a rtic ip a n te s .

U no de los hechos m as significativos está  d a d o  
p o r el aprendizaje relacional b asad o  e n  lo s  r e 
cuerdos que los profesores y a lu m n os t i e n e n  
sobre sus experiencias escolares lo  que p e r m ite  
acentuar la riqueza de las ex p erien cias  v i v i 
das y  com parar dichas situ aciones, d e s d e  e l  
rol que han vivido com o estu d ian tes y  lo s  r o 
les que hoy, el m aestro ha ad q u irid o  p o r  e l  
desem peño de su p rofesión y  el qu e e l p r a c t i 
cante ha de ir aprendiendo a trav és d e l p r o c e 
so de práctica.

A l estar form ando equipos, los p a r t ic ip a n te s  
(profesores y alum nos) acuerd an u n a  e s t r u c 
tu ra de poder dem ocrática y  flex ib le  q u e  s e  
aparta de la concepción u n id ireccio n al y  r í g i 
da de las clases convencionales p o rq u e , e n  l a s  
practicas y, sobretodo, en  los ta lleres s e  v a n  
d esarro llan d o  u n  tip o  de n e g o c ia c ió n , d e  
acuerdos y de acciones que, o rien tan  y  o r g a 
n izan  las relaciones e in crem entan  lo s a p r e n 
d izajes de los practicantes.

C uando los equipos de profesores trab a jan  p o r  
separados, suceden algunos h ech o s q u e  s o n  
relevantes para esta investigación:

A l no com partir su  unidad de tiem p o y  e s p a 
cio , se producen diferencias s ig n ifica tiv a s  e n  
la form a de enfocar el qu eh acer p e d a g ó g ic o  
lo que no perm ite la constru cción  d e c r ite r io s  
c o m u n e s  y la  to m a  d e d e c i s i o n e s  
consensuadas.

Para los alum nos, es una form a de recib ir a p o -
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vo de los profesores universitarios, en form a 
diferida: unos antes que otros.

Las interrogantes que surgen de la observa
ción misma realizada en terreno tiene conno
taciones diferentes según la m irada de un pro
fesor especialista o e l m ism o hecho visto por 
un profesor de la línea de form ación, lo que 
no ocurriría al estar juntos porque su visión, 
aunque distinta tend ería a ser integradora y 
p or esto, mas com pleta  para los practicantes.

La investigación h a contribuido a descubrir 
que hay nuevas posibilidades de Indagación 
sobre los m odos de participación de los alum 
n o s  y p r o fe s o r e s  p a ra  c o n s tr u ir  
cooperativam ente:

a) Propósitos educativos com unes que se 
v iertan  en el P royecto  Educativo

b ) Dar a co n o cer los distintos n iveles e 
infin itas posibilidades de innovación dialogal 
en  el espacio -  tiem p o de una sala de clases .

c) D istin tas  m o d a lid a d es  re la c ió n a le s  
p ara  el docente y  los dem ás integrantes de la 
com unidad educativa, en especial, sus propios 
colegas con los cu ales interactua diariam ente.

O tra  necesidad surgida de esta investigación, 
resp ond e a la  im p ortan cia  que adquiere la 
interacción que n ace entre los alum nos en  la 
sa la  de clases.

C onstituye uno de los aspectos de la partici
p ación  de los alum nos poco estudiado y que, 
posibilita el m irar de otra m anera a los alum 
n o s  lo que serviría para aprender de ellos, sus 
propósitos, sus intereses, sus sistem as de p o
der, la com paración de estos sistem as con  el 
d e sus padres y otros adultos para al confron
tarlos con la m anera cóm o se configura el d iá
logo con el docente y  otras figuras de autori
dad o entre iguales se pueda explicar el por 
qué ciertos tipos de dialogo propician o no 
form as de a g re s ió n  entre y con  d is tin to s

interlocutores frente a m ostraciones de poder. 
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