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PRO BLEM A TIZA C IÓ N

Querer hablar sobre el tem a de la Teoría y la 
Práctica en edu cación  sin duda resulta algo 
d ifíc il. P r e te n d e r  in d a g a r, a n a l iz a r  y 
c a te g o r iz a r  u n a s  p rá c tic a s  p e d a g ó g ic a s  
determ inadas, a partir del conocim iento que 
las guía es a lgo  m ucho m ás com plejo aún. 
Teoría y p ráctica , conocim iento y  acción, 
pensar y obrar, son denom inaciones com unes 
a un tem a: la m anera en que el ser hum ano, a 
d ife re n c ia  d e  lo s  a n im a le s , se  m u e v e  y 
d e se n v u e lv e  en  e l m u n d o ; y  p a ra  e s ta  
investigación m ás específicam ente, se trata de 
la conexión qu e existe entre nuestra actividad 
p ro fesio n al (p ro feso res) y las creen c ias  y 
conocimientos que poseem os sobre educación. 
T ra d ic io n a lm e n te  e s te  p ro c e so  h a  s id o  
dicotom izado, es decir, se ha dado a entender 
de m anera aislada, parcelada, ubicando a la 
teoría en relación de oposición con la práctica. 
E sta  d is o c ia c ió n  a c a rre a  u n a  se r ie  de 
c o n s e c u e n c ia s  fu n d a m e n ta le s  p a ra  lo s  
currículos de form ación profesional, los cursos 
de actualización o perfeccionam iento, y las 
políticas educativas.
A ctu alm ente, en con tram o s a a lg u n o s que 
desde la teoría buscan norm ar la actividad 
práctica de otros, sin percibir en ésta un aporte 
a su quehacer. A l m ism o tiem po, vem os a 
quienes se dedican a la actividad práctica en 
ed u cació n , re n e g a n d o  o re c h a z a n d o  lo s  
nuevos conocim ientos que a nivel teórico se 
p rop on en  (y a v e c e s  im p o n e n ), o b ie n

aceptándolos a nivel del discurso, pero sin que 
éstos se constituyan com o una herram ienta 
para el cam bio de las prácticas.
Esta separación posee una tradición bastante 
e x te n sa  en  la h isto ria  del p en sam ien to . J. 
D ew ey tam bién resalta este problem a com o 
fundam ental al preguntarse: "¿ Cuál es la causa 
de esa separación abrupta entre teoría y práctica y 
cuál su importancia?, ¿En qué modo la separación 
entre inteligencia y acción ha repercutido en la 
teoría del conocimiento? ¿Cuáles son las fuerzas 
que operarían en la cancelación de esta dualidad? " 
Y esboza algunas razones al señalar que "la 
exaltación del intelecto puro y de su actividad por 
encima de los asuntos prácticos tiene que ver 
fundamentalmente con la búsqueda de una certeza 
absoluta (...) La característica distintiva de la 
activ id ad  práctica  es precisam ente su 
incertidumbre" (1952:5)
Sim ilar percepción respecto de este tem a la 
pod em os encontrar con J. G im eno Sacristán, 
q u ie n  a firm a  q u e  aú n  e x is te n  m u c h o s  
en fo q u es que con sid eran  a la teoría com o 
fuente directriz del progreso para la práctica: 
"los poseedores del alto saber disponen de un bien 
que, cual semilla prometedora, hay que desparramar 
entre los que no comparten ni dominan ese bien 
(...) la práctica reproduce el pasado y con él los 
lastres de las sinrazones, de los mitos, de las 
ataduras; la razón de la teoría puede eliminar las 
prácticas del pasado y del presente..." (1998: 30) 
Esta situación está conectada con el desarrollo 
que h an  tenido la teoría y la práctica a nivel 
de instituciones y personas. "Teona y práctica
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han sido tareas separadas (...) ambas se han 
desarrollado al margen una de la otra, por lo 
general, han tenido una ubicación institucional 
también desconectada e incluso han sido objeto de 
valoración intelectual y social diferente. Ambas 
están cargadas de connotaciones que dan la imagen 
de ser elementos antinóm icos, dando lugar a 
mutuas incomprensiones y conflictos" (G im eno
S. 1988:468)

Se p u e d e  d e c ir , e n to n c e s , q u e  la 
d iso c ia c ió n  en tre  c o n o c im ie n to  y  a cc ió n  
re su lta  u n  p ro b le m a  fu n d a m e n ta l en  el 
c o n te x to  d e lo  qu e es  n u e s tro  s is te m a  
educacional hoy y lo que será en el futuro. La 
v isión  de esta  p ro b lem ática  ha lle v a d o  a 
recom endar un acercam iento de lenguajes, a 
trabajar juntos y a som eter e l desarrollo de la 
investigación a las necesidades de la práctica, 
generando en p ed ag o g ía  u n  d iscu rso  que 
re c o n o c e  co m o  n ú c le o  c e n tr a l  p a r a  el 
m ejoram iento cualitativo de la  enseñanza y el 
aprendizaje, la acción y reflexión  educativa. 
A pesar de que es un d iscurso conocido por 
todos y de que se prom u even instancias de 
análisis y reflexión, desde nuestro pu nto de 
vista, en la m ayoría de las p rácticas de los 
profesionales de la educación , los profesores, 
d ich o s  p la n te a m ie n to s  se  e n c u e n tr a n  
ausentes. Investigaciones sobre los saberes y 
las accion es de los p ro feso res  en  e jerc ic io  
enm arcadas en  la R eform a, revelan que las 
prácticas están disociadas de la reflexión y la 
investigación, son im pulsivas y repetitivas: a 
estas se asocia un saber de sentido com ún y 
exp eriencia l, saber tácito  im p o sib le  de ser 
form alizado en un discurso.

La Reform a actual es otro hecho que 
deja en evidencia la distancia entre e l m undo 
de la experticia y la práctica cotid iana escolar. 
Su im p lem en tac ió n  ca re c ió  de u n  d eb ate  
p ú b lico  qu e p o s ib ilita ra  la  co m p re n s ió n  
colectiva en tom o al sentido y significado del 
cam bio, lo que se refleja en  sus resultados.

La Form ación In icial D ocente.

T al c o m o  lo  m e n c io n á r a m o s  
anteriorm ente, la d icotom ización entre t e o r ía  
y práctica repercute tam bién en  la fo r m a c ió n  
de profesores.

L a  R efo rm a  re q u ie re  d e u n  n u e v o  
docente, de lo cual surge la p reo cu p ació n  d e l  
g o b ie r n o  p o r e s te  a s p e c to , p o n ie n d o  a 
d isposición del m ejoram iento de la fo r m a c ió n  
docente u na fuerte sum a de d inero en c a l id a d  
de fo n d o  c o n c u rsa b le  p a ra  P r o y e c to s  d e  
F o r ta le c im ie n to  d e  la  F o rm a c ió n  I n i c i a l  
D ocente. (PFFID)

A  partir de la década de los n o v e n ta ,  
se pu blican  m últiples d iagnósticos s e ñ a la n d o  
que la form ación docente contraponía la  t e o r ía  
a la  p rá c tic a ; e s ta b a  a is la d a  d e l s i s t e m a  
e d u c a c io n a l  y d e  s u s  d e m a n d a s ;  e r a  
inadecuada para e l e jercicio de la p r o f e s ió n ; 
que los form adores de form ad ores te n ía n  u n a  
p r e p a r a c ió n  in s a t is fa c to r ia  y  q u e  s u s  
conocim ientos no estaban actu alizad os.

A l igual que en  otras p artes del m u n d o ,  
en  C hile destacaron una serie  de p r o b le m a s  
en  la form ación  d el p ro feso rad o , e n t r e  lo s  
cuales se cuentan: desinterés de los e s tu d ia n te s  
m ejor calificados p ara  in gresar a c a r r e r a s  d e  
p ed ago gía ; la ca lid ad  de lo s p ro g ra m a s  d e  
form ación no respond en a los re q u e r im ie n to s  
de una enseñanza activa y  a l d e s a rro llo  d e  
h a b ilid a d e s  p ara  e je rc e r  e fe c t iv a m e n te  la  
d o c e n c ia ; c u r r íc u lu m  d e  f o r m a c i ó n  
d e sa r tic u la d o  y s in  a c tu a liz a c ió n ; e s c a s a  
relación entre teoría y  p ráctica ; falta d e  u n a  
secuencia gradual cond ucente a u na e f e c t iv a  
práctica pedagógica y  frecu ente u t iliz a c ió n  d e  
m etodologías de enseñanza expositivas y  p o c o  
significativas.

E n  este contexto , las p o líticas p ú b l ic a s  
centran su atención en la necesidad de re a liz a r , 
entre otros, cam bios al d iseño de la fo r m a c ió n  
in ic ia l d o ce n te , d a n d o  im p o r ta n c ia  a  lo s  
requerim ientos d el sistem a ed u cacio n a l y  d e  
la sociedad, superando la  form ación  " l i n e a l "  
que va de la teoría a la p ráctica . (A v alo s, B .; 
2002)
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D e lo s P F F ID  p a r t ic ip a n  17 
u n iv ersid ad es, q u e  cu b ren  e l 78%  de la 
p oblación  que e s tu d ia  P e d a g o g ía . E n  la 
UMCE, el propósito principal del proyecto es 
o p tim izar e l p ro c e s o  y la c a lid a d  d e la 
formación de educadores en las carreras de 
pedagogía, a través de un cam bio global del 
actu al c u rr íc u lo , c a m b io  c e n tra d o  en  e l 
enfoque, estructura y  contenidos au ricu lares , 
com plem entándose estos cam bios con nuevos 
planteamientos m etodológicos y con apoyo de 
recursos tecnológicos para la enseñanza y el 
ap rend izaje, cam b io s d esarro llad o s en  un 
marco de form ación integral, valórica y de 
desarrollo de los recursos académ icos.

A  c in co  a ñ o s  d esd e e l in ic io  de la 
im p le m e n ta c ió n  d e  e s te  p r o y e c to , y 
culm inando la prim era parte de éste, se han 
publicado las prim eras evaluaciones sobre el 
im pacto que esta in iciativa ha tenido. Éstas 
han centrado su análisis en distintos sectores. 
En los estudiantes, se produjo un aum ento de 
la m atrícula en carreras de pedagogía y del 
puntaje prom edio de ingreso a éstas. En los 
fo rm a d o re s , p r in c ip a lm e n te  a u m e n tó  la 
p ro d u c c ió n  a c a d é m ic a  y e l n ú m e ro  de 
profesores con post grado. En el currículum , 
reo rg an izació n , m o d ificació n  y d iseñ o  de 
nuevos program as de form ación, y aum ento 
considerable de recursos por institución.

C a re c e m o s  de in fo rm e s  o 
investigaciones que evidencien el im pacto de 
e s ta s  t r a n s fo r m a c io n e s  en  e l s a b e r  o 
conocim iento que los docentes en form ación 
m anejan o cóm o éstos se están reflejando en 
su s a c c io n e s . C a re c e m o s  d e a n á lis is  
cualitativos y descriptivos sobre el posible 
m ejoram iento que esta reforma ha provocado 
en la form ación del profesorado.

L as e v a lu a cio n e s  a d ich o  p ro y ecto  
tien en  com o tarea  p en d ien te  p ro m o v er e 
im plem entar procesos de investigación que 
p e rm ita n  c o n s ta ta r  s i e s to s  a v a n c e s , ya 
descritos, se corresp ond en  con u n  cam bio 
cualitativo en el desem peño profesional de los 
futuros profesores.

Bajo este m arco general, el foco de la 
presente investigación estará centrado en los 
sab eres  y acc io n es de lo s e stu d ia n te s  en  
p ráctica  p rofesion al form ad os al alero del 
proyecto FID , en la U M CE.

O BJETIV O S DE LA  IN VESTIG A CIÓ N

O bjetivo G eneral

D escribir los saberes y significados que 
o r ie n ta n  la s  a c c io n e s  e d u c a tiv a s  de lo s  
estudiantes de pedagogía de la U niversidad 
M etropolitana de C iencias de la Educación. 
(UM CE)

O bjetivos Específicos

• Identificar conceptos, explicaciones y/ 
o d efin iciones que con  respecto a d istintas 
d im e n s io n e s  de la e d u ca c ió n , tie n en  lo s  
estudiantes de últim o año de pedagogía en el 
m arco de la Reform a Educacional.

• A nalizar explicaciones y / o reflexiones 
que hacen los estudiantes con respecto a sus 
propias prácticas con relación a su form ación 
profesional.

• E s ta b le c e r  la  c o h e re n c ia  e n tre  lo s  
saberes m anifiestos y las acciones en el aula.

M A R C O  DE R EFEREN C IA

A  continuación se exponen 
brevem ente los principales sustentos 
teóricos que guían esta investigación.

M odernidad y Postm odem idad
C uando decidim os m irar la educación 

de hoy día y luego p roy ectam os en lo que 
quisiéram os que fuese, pensam os que estudiar 
el tem a de la relación entre teoría y práctica 
era fundam ental y necesario.
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C o m p re n d im o s  ta m b ié n  q u e  e s te  
análisis suponía atenem os a un punto m ucho 
m ás am plio y abarcador: los paradigm as de 
pensam iento.

A l h ab lar de este con cep to  hacem os 
referencia a todas aquellas explicaciones 
generales, creen cias, técn icas , re lacio n es y 
visiones de m undo que determ inan nuestro 
m odo de categorizar la realidad.

En este  co n tex to  h a b la re m o s  d e la 
m odernidad y postm odem idad , ésta ú ltim a, 
pensada por algunos com o el prim er paso para 
un cam bio de paradigm a. La m odernidad se 
caracteriza principalm ente p or considerar que 
la Razón o la R acionalidad es la herram ienta 
fundam ental que posee el ser hum ano para 
dirigir la actividad científica y  técnica y  con 
ello avanzar hacia un progreso sostenido. Se 
trata de un ú nico  m od elo  de verd ad  y de 
conocim iento, al m argen de la h istoria y  por 
so b re  lo s  c o n te x to s , la s  c u ltu r a s  y  la s  
individualidades. Sin em bargo, esta idea de 
progreso sostenido, a lo largo de la h istoria 
no ha sido tal: la racionalidad no ha podido 
predecir realm ente cuál será el curso de las 
acciones de las personas.

Su rge e n to n ce s , u n a  c r ít ica  co m ú n  
desde distintos grupos in telectuales que nos 
invitan a revisar críticam ente nuestras certezas 
y aceptar la incertidum bre: es el pensam iento 
p o stm o d e rn o , que se c a ra c te r iz a  p o r  u n  
cuestionam iento a lo que es la verdad y la 
realidad, señalando que éstas no p u eden ser 
cuestiones asum idas a priori sino que resultan 
de interpretaciones y construcciones sociales 
y s u b je t iv a s . E n fa t iz a n d o  q u e  e l 
c o m p o rta m ie n to  h u m a n o  n o  p u e d e  se r  
entendido sin referencia a los sign ificad os, 
sen tim ien tos y p rop ósitos qu e los actores 
vuelcan en sus actividades.

Concepción Tradicional de Teoría y Práctica
Al alero de la idea m oderna de Razón, 

y desde el Positivism o, doctrina filosófica y 
m o d e lo  a c a d é m ic o  q u e  d e c la ra  la  
universalidad, objetividad y neutralidad que

d ebe alcanzar e l conocim iento h u m an o , l o s  
conceptos de teoría y práctica  se re strin g en  y  
se les otorga una relación lineal.

El conocim iento, saber o teoría p a ra  s e r  
considerados com o tal, d eb en  cum plir c o n  e l  
p rin cip io  de neutralidad y  ob jetiv id ad , q u e  
s ó lo  p u e d e  s e r  a lc a n z a d o  d e s d e  e l  
c o n o c im ie n to  c ie n t í f ic o  b a s a d o  e n  l a  
racionalidad y la lógica cartesiana, e x c lu y e n d o  
o tro s  tip os de sab eres q u e  p ro v ie n e n  d e l  
sentid o com ún y  la experiencia.

La práctica se red u ce a una c u e s t ió n  
m eram ente instrum ental, com o un p ro c e s o  d e  
r e s o lu c ió n  de p r o b le m a s , l im ita d o  a  l a  
aplicación  de teoría y  técn ica  cien tífica , p a r a  
el cum plim iento de ob jetiv os d e te r m in a d o s  
desde fuera.

E l p re d o m in io  d e  la  R a z ó n  e n  l a  
com prensión de las p rácticas ed u cativ as  y  s u  
fu n d a m e n to  teó rico , só lo  h a  in c o r p o r a d o  
elem entos de la racionalidad  de los a g e n t e s ,  
negan d o elem entos d in ám icos com o s o n  l a s  
in te n c io n e s , e m o c io n e s  y  s a b e r e s  d e  l a  
experiencia.

H acia una Nueva C onceptualizariún d e  T e o r ía  
y  Práctica

D e e s ta  c r is is  p a r a d i g m á t i c a ,  
(M odernidad v/s P ostm od em id ad ) e m e r g e n  
n u evos planteam ientos qu e leg itim an  u n  t i p o  
de saber que está fuera d el c ie n tific ism o ; l a  
p re o cu p a c ió n  co n sis te  p r in c ip a lm e n te  e n  
p od er interpretar los cam bios que se p r e s e n ta n  
com o nuevos problem as, c o n c e p tu a liz a r lo s  y  
d arles una sistem atización teórica  q u e  t i e n e  
com o finalidad conocer p ara  tran sfo rm ar.

N u e v a s  c o n c e p tu a l iz a c io n e s  q u e  
d escartan  la d ico to m izació n  en tre  e l  s a b e r  
u n iversal y popular, entre e l co n o c im ie n to  y  
la  acción  y entre el ser y  e l hacer. D e  e n t r e  
m uchos autores que a lim en tan  con su s  id e a s  
la concepción de una n u ev a relación  t e o r ía -  
p ráctica , destacam os los p la n te a m ie n to s  d e  
Pierre Bourdieu, quien d esd e  su co n ce p to  d e  
habitus explica la d inám ica y  estru ctu ra  d e  lo s  
p ro ceso s de rep ro d u cc ió n  so c ia l. A lg u n o s
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conceptos centrales de Donald Schon  que a 
p artir  del a n á l is is  de la a c c ió n  d e lo s 
profesionales describe el pensam iento de estos 
v nos propone el proceso de reflexión acción. 
Edgar M orin, qu e nos encam ina hacia  una 
nueva racionalidad que acepte las cegueras del 
conocimiento que n o  puede ser "o b je tiv o ". Y 
Jo s é  G im en o  S a c r is tá n  que d e s d e  u n a  
p e rsp e c tiv a  e d u c a c io n a l  d is t in g u e  u n a  
relación d ia ló g ica  en tre  d istin tos tip os de 
saberes y la acción  docente.

Concepto de "h a b itu s "
P ie rre  B o u rd ie u , h a  in flu id o  

considerablem ente en  la com prensión de las 
dinám icas y  estru ctu ras de los p rocesos de 
reproducción socia l.

Ante la p regu n ta  ¿por qué persisten  en 
los sujetos d eterm inad as prácticas pese a los 
n u ev os d iscu rso s en  educación? Bou rd ieu  
acuña el térm ino "h ab itu s" entendido com o 
u n  conjunto d e disposiciones duraderas que 
determ inan n u e stra  form a de actuar, sentir o 
pensar, y que so n  producto de la relación en
tre  u n as e s tr u c tu r a s  ob jetivas (tra d ic ió n , 
cultura) y la sub jetiv id ad .

El h a b itu s  e s tá  co m p u esto  p o r un 
sistem a de d isp osicion es interiorizadas a lo 
largo  de la h isto ria  de los individuos, y por 
e l lo s  son g e n e r a lm e n te  in c o n s c ie n te s  e 
im plícitas.

A p a r t ir  d e  e s te  co n cep to , y en  el 
contexto  de este  trab a jo  vale reflexionar sobre 
los tipos de p rácticas que conform an nuestros 
"h ab itu s", su orig en  y  por supuestos qué tipo 
d e "h ab itu s" se  está n  construyendo en las 
au las donde se  form an  los profesores.

Reflexión en la  A cción : Donald Shon
Partiendo d e la idea que todas las per

sonas poseen conocim ientos de orden tácito 
en  sus patrones de acción, y que a m enudo 
reflex ion an  so b re  lo  que hacen  Sh o n  nos 
p ro p o n e  e x p lo ra r  e l p en sam ien to  de lo s 
profesionales cu an d o actúan: el pensam iento 
práctico. Éste se com pone de tres facetas.

C o n o c im ie n to  en  la  a cc ió n : S a b er  
in h e re n te  a la  a c c ió n , o r ie n ta d o r  d e la 
a c tiv id a d  h u m a n a . E s u n  sa b e r  h a ce r , 
generalm ente tácito e inconsciente, fruto de 
experiencias y  reflexiones pasadas.

R e f le x ió n  en  la a c c ió n : P ro c e so  
m ediante el cual el conocim iento im plícito, 
d ad o  p o r  s u p u e s to , se v u elv e  e x p líc ito . 
P ro ce so  de in v e s tig a c ió n  que p e rm ite  la 
construcción de conocim iento profesional y el 
perfeccionam iento de la práctica.

R e f le x ió n  e n  la  a c c ió n  y s o b re  la 
reflexión en la acción: Es un conocim iento que 
an a liza  el co n o cim ie n to  en  la a cc ió n  y la 
re f le x ió n  en  la  a c c ió n  en  s itu a c io n e s  
contextualizadas.

Las cegueras del conocim iento: Edgar M orin
E d g a r M o rin , p e n sa d o r  fra n c é s , a 

través de su cátedra titulada: "Los siete saberes 
necesarios para la educación del fu tu ro" nos 
invita a cu estio n ar los actu ales enfoqu es a 
c e rca  d e l c o n c e p to  d e  " c o n o c im ie n to ."  
Señalando que el conocim iento siem pre lleva 
im plícito el riesgo del error y  la ilusión, al vivir 
en una cultura que separa el conocim iento del 
objeto del conocim iento.

Para M orin  todas las percepciones son 
a la vez traducciones o reconstrucciones y por 
tanto im plican la interpretación.

En este  co n tex to , e l au tor h a b la  de 
entender las cegueras del conocim iento con 
m iras a la educación del futuro.

N iv e le s  d e R e f le x ib il id a d : lo sé  G im e n o  
Sacristán

E ste  a u to r  re d e fin e  el co n ce p to  de 
"sen tid o  com ú n " y "conocim iento form al," 
entendiendo una nueva conexión entre am bos 
tipos de saberes b asad o  en  tres n iv eles de 
re flex ib ilid ad :

P r im e r  N iv e l: P ro c e so  de
distanciam iento que el agente puede h acer de 
su p ro p ia  p ráctica  para v erla , en ten d erla , 
v a lo ra r la  y a fro n ta r la  d e sd e  " e l  se n tid o  
com ú n ," un conocim iento que se caracteriza
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por ser ligado a la acción , con textu alizad o , 
social y de carácter im plícito .

Segundo N ivel: C onsiste  en alim entar 
esta reflexión con los conocim ientos derivados 
de d is t in ta s  d is c ip l in a s  c ie n t í f ic a s  q u e  
c o n tr ib u y e n  a la  c o m p r e n s ió n  d e  lo s  
fenóm enos educativos; in tegración  de am bos 
saberes m ediante procesos de reflexión.

T e rce r  N iv e l: E s  p e n s a r  q u é
c a r a c te r ís t ic a s  t ie n e n  a m b o s  t ip o s  d e  
reflexibilidad, desde el cu al desarrollarem os 
la e p is te m o lo g ía  d e la s  C ie n c ia s  d e  la  
Educación.

M ETO D O LO G ÍA  DE LA  IN V E ST IG A C IÓ N

Este estudio se desarrolla m ed iante  un 
diseño cualitativo y descriptivo, pues pretende 
rep rod u cir rig u ro sa m en te  la re a lid a d  qu e 
percibim os, para conocerla , analizarla y si es 
el caso p oder llegar a transform arla . Se centra 
en las p e rc e p c io n e s  y lo s  sa b e re s  d e lo s  
estudiantes, en tom o a diferentes d im ensiones 
de la educación presentes en  su form ación, las 
acciones que se realizan en  el contexto  de su  
práctica profesional y las exp licaciones y/o 
reflexiones que subyacen a estas.

El valor de los resultados de este trabajo 
no  ra d ic a  en  c r i te r io s  e s ta d ís t ic o s  
(cu an tita tiv o s), si no  en  la p ro fu n d id a d  y 
rigurosidad con que se recogen y  analizan  los 
s e n tid o s  d e  lo  d ic h o  e n  d e te r m in a d o s  
contextos.

Para la recogida de información:
P ara la reco g id a  d e in fo rm a c ió n  se 

utilizaron dos procedim ientos. Entrevistas de 
tip o  e s tru c tu ra d a  a p lic a d a s  a l in ic io  d e l 
proceso, y sem iestructurada, al final de éste. 
V, observación  no p articip ante  y p osterio r 
registro de las clases de los estu d ian tes en  
práctica profesional.

Prim era Entrevista

R especto de los saberes provenientes 
del currículum  de form ación, se d iseño una

en trev ista  estructurada. E sta  consta d e  d o s  
p artes fundam entales: U na in icia l, d o n d e  s e  
b u sca  conocer las em ociones y  v a lo ra c io n e s  
de los estudiantes con respecto a su fo rm a c ió n  
u n iv e r s ita r ia , su  ce n tro  d e  p r á c t ic a  y  s u  
d esem p eñ o profesional; y  u n a  segu n d a p a r t e  
e n fo c a d a  h a c ia  te m á tic a s  p ro p ia s  d e  s u  
fo rm a c ió n  gen eral p e d a g ó g ica  ta les  c o m o :  
p sico lo g ía , filosofía, socio log ía , c u r r íc u lu m , 
m etod olo g ía  y evaluación; cu y o  o b je t iv o  e s  
id e n t i f ic a r  c o n c e p to s , e x p lic a c io n e s  y / o  
d e fin ic io n e s  que con  re sp e cto  a d i f e r e n te s  
d im e n s io n e s  de la  e d u c a c ió n , t ie n e n  l o s  
estu d ian tes de pedagogía en  e l m arco  d e  la  
R eform a Educacional.

Segu n d a Entrevista
Se diseño adem ás, esta  e n tre v is ta  c o n  

e l  o b je t iv o  de r e c o g e r  d e s c r i p c i o n e s  y  
exp licaciones que hacen los e s tu d ia n te s  c o n  
re sp e c to  a sus p ro p ia s  p rá c t ic a s , a f i n  d e  
id e n t i f ic a r  lo s  c o n o c im ie n to s  y s a b e r e s  
im p lícitos que subyacen a d ich as p rá c t ic a s .

C on  esta estrategia se p reten d e  q u e  e l  
su jeto  revalorice una exp erien cia  p e d a g ó g ic a  
desde la perspectiva del recate  del s e n t id o  y  
s ig n if ic a d o  d e e s ta  co n  r e la c ió n  a  s u s  
características personales, p ro fe s io n a les  y  s u  
form ación .

L a  e n tre v is ta  se d e s a r r o lla  e n  d o s  
n iv e le s . E l p rim er n iv el c o rre s p o n d e  a  u n  
re la to  d e característica  fu n d a m e n ta lm e n te  
d escrip tiva , por parte del estu d ian te , a  p a r t i r  
d e las acciones esp ecíficas re a liz a d a s  e n  e l  
a u la ,  la s  c u a le s  p r e v ia m e n te  f u e r o n  
re g is tra d a s , a tra v é s  de p re g u n ta s  c o m o :  
¿C óm o describirías tu m anera d e  hacer c la s e s ? , 
¿Q u é h iciste  para evaluar esa activ id a d ? , e tc .

O bservaciones y Registros
A  fin de obtener in form ación  c o n c r e ta  

sobre acciones específicas realizad as p o r  lo s  
e s tu d ia n te s  en  p r á c t ic a  p r o f e s io n a l ,  s e  
procedió  a observar y  grabar algu nas d e  s u s  
clases. Se realizaron observaciones de 1 ó  2  
clases durante al m enos 45 m in u tos, las c u a le s
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fueron posteriorm ente transcritas a través de 
la técnica de Registro de Relato.

Las o b se rv a c io n e s  y re g is tro  de la 
práctica tu vo  com o o b je tiv o  o b te n e r  una 
fuente de inform ación que p erm itiera, en la 
segunda entrevista, la reflexión en conjunto, 
in v estig ad o r-estu d ian te , so b re  a cc io n es e 
in te ra cc io n e s  e n tre  p r o fe s o r -a lu m n o -  
contenido educativo al in terior de la sala de 
clases. P o sib ilitan d o , ad e m á s, co m p rar el 
discurso de am bas entrevistas con las acciones 
registradas en  el aula.

Grupo de Estudio.
El g ru p o  de e s tu d io  c o n s u lta d o  y 

observado d u ran te  su p ráctica  profesional 
co rre sp o n d e  a e s tu d ia n te s  d e  la  U M C E  
pertenecientes a las carreras de Edu cación  
Preescolar, E d u cación  B ásica , C astellano  y 
M atem ática. D e cada carrera se seleccionaron 
al azar tres estudiantes, haciendo un total de 
doce.

D ich a s  ca rre ra s  se  se le cc io n a ro n  a 
partir de la im portancia concedida desde las 
políticas educativas y las orientaciones dadas 
por la Reform a Educacional a la Educación 
Preescolar, Educación Básica (NB1 a NB6) y 
Educación M ed ia, en especial los subsectores 
de A prendizaje de Lenguaje y  C om unicación 
y Educación M atem ática.

La f i ja c ió n  d el n ú m e ro  d e caso s a 
estudiar responde a un in terés de tener un 
núm ero no dem asiado extenso que perm ita 
p ro fu n d iz a r  e n  lo s  ju ic io s ,  e m o c io n e s , 
percepciones, saberes y prácticas pedagógicas 
de cada uno de ellos.

Metodología para el Análisis
El a n á l is is  e fe c tu a d o  p re te n d e  

p ro p o rc io n a r  u n a  im a g e n  f ie l  de la s  
percepciones, saberes y explicaciones de los 
e s tu d ia n te s . P o r  e s ta  ra z ó n  y p o r  las  
c a ra c te r ís t ic a s  de e s te  tr a b a jo  no  se 
establecieron categorías previas, sino que éstas 
emergen a partir de las respuestas dadas por 
ellos.

Se clasificó la  inform ación en to m o  a 
las siguientes tem áticas:
Prim era Entrevista:

Teorías Psicológicas del A prendizaje 
D efinición de A prendizaje 
D efinición d e Evaluación 
Función de la  Evaluación 
M etodología 
C urrículo
Fundam entos de la Reform a
Educacional
Sociología
Filosofía

Segunda Entrevista (Explicaciones en  tom o
a ^

Evaluación
M etodología
A prendizaje / N o A prendizaje

A  p a r t ir  d e  e s ta s  te m á tic a s  se 
establecieron regularidades en las respuestas, 
que lu ego  se con v irtieron  en categorías de 
análisis que p erm itieran  codificar todos los 
datos.

RESU LTA D O S D EL A N Á LISIS

A  c o n t in u a c ió n  se  e x p o n e n  lo s  
resultados del análisis de los datos obtenidos 
en tom o a los saberes de la form ación general 
pedagógica, saberes ligados a las acciones en 
el aula, y  la relación entre éstos y  las prácticas 
de los estud iantes. C ad a categoría (Cuadro 
R esu m en 1 y 2) se describe y  ejem plifica a 
través de las a cc io n es y el d iscu rso  de los 
propios estudiantes.
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P R IM E R A  E N T R E V IS T A  (S aberes de  la F o rm a c ió n  P e d a g ó g ica ) (C U A D R O  R E S U M E N  1)
T e o r ía  s 
P s ic o ló g ic a  s 
d e l
A p re n d  i  z a je

- S eñalan No Sabe /  No C o n te s ta
- S eña lan P arad igm a y/o A u to re s
a) C onstruc tiv is tas
b) O tros

D efin ición de 
A prend iza je

- én fasis  en la idea de a p re n d iza je  co m o  adqu is ic ión  de co n o c im ie n to s , 

a c titudes  y va lo re s .
- É n fasis  en  la idea de aprend iza je  co m o  e xp e rie n c ia s  del su je to  en d ive rso s  

con textos.
- É n fasis  en  la ¡dea de aprend iza je  co m o  acto  s o c ia l.
- É n fasis  en  la idea de a p re n d iza je  co m o  a p lica c ió n  de  co n o c im ie n to .

E v a lú a  c ió n  
( D e f in  i c  ió n  
d e . . . )

- S eña lan  tipos de eva luac ión
- S eña lan eva luación  com o p ro ce so  p a ra  id e n tifica r logros
- No C ontesta

Evaluación 
(Función de...)

S eña lan  que la eva luac ión  es:
- Para ve rifica r logro de o b je tivo s
- Para cam b ia r acción doce n te

Método logia - S eña lan C a ra c te rís tica s  de  la m e to d o lo g ía
- S eña lan se cu e n c ia  y/o  re q u is ito s  de  la Ins tituc ión , P ro fe s o ro  A lu m n o s , p a ra  
la acción d idáctica .

C u rrícu lo - S eña lan “cu rrícu lo " com o los p la n e s  y  p rog ram as de estud io .
- S eña lan  “cu rrícu lo ” com o los e n foques  v p  rinc ip ios  de la e n se ñ a n za .

F undam entos de la 
Ref. E ducac iona l

- S eña lan  que No sabe  /  N o c o  n s te s ta  /N o  re cu e rd a
- S eña lan com o fu n d a m e n to  de la R e fo rm a  e l P a rad igm a  C o n s tru c tiv is ta

S o c io lo g ía - S eña lan que no a p o rta  a su que h a ce r com o p ro fes iona l.
- Seña lan conc eptos que lueg o no  exp lican.
- Seña lan que no recuerda n.

F iloso fía - Seña la que no aportan  a su que hace r com o  pro fes iona  I.
- Seña lan que no recuerda n.

SEG U N D A  E N T R E V IS T A  (S a b e re s  ligados a las a c c io n e s  en el aula) (C U A D R O  R E S U M E N  21
M e to d o lo g ía  ¿Por qué lo hace  así? - S e ñ a la n  co m o  a rg u m e n to  la tra d ic ió n  de l p ro fe s o r g u ía  

y /o  de la in s t itu c ió n .

- S  eña lan co m o  a rg u m e n to  las  c a ra c te r ís t ic a s  de lo s  
a lu m n o s .

- Seña lan c o m o  argu m en tó  cond ic io n e s  p a ra  e 1 p ro ce s  o d e  
en seña nza ap rend iza je .

E va luac ión  ¿P or qué lo hace así? - S eña lan  c o m o  a rg u m e n to  la in flu e n c ia  de  la tra d ic ió n  de  
la in s t itu c ió n .

-S e ñ a la n  c o m o  a rg u m e n to  la fac ilidad y e l m a y o r m a n e jo  
pa ra e 1 q ueha cer do cen te .

- S eña lan  co m o  a rg u m e n to  c a ra c te r ís t ic a s  d e l a lu m n o  y 
d e l proce so  de en señan za-apre  nd iza je .

A p re n d iz a je  / No a p re n d iza je  ¿Por 
qué no  apren den su s a lu m n o s?

-S e ñ a la n  a rg u m e n to s  c e n tra d o s  en la fa m ilia  y e l e n to rn o  
soc ia l.

- S eña lan  a rg u m e n to s  cen trad  os en la labor de 1 p ro fe s o r. 
-S e ñ a la n  a rg u m e n to s  centrad  os e n e  1 a lu m n o .
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SABERES DE LA  FO RM A C IÓ N  G EN ER A L

Toda intervención educativa requiere 
apoyarse en  el co n o cim ien to  fo rm al de la 
pedagogía y sus com ponentes, y del saber 
ofrecido p or las disciplinas que investigan la 
naturaleza de los fenóm enos im plicados en los 
com plejos procesos educativos.

Los saberes por los cuales se pregunta 
a los estudiantes son producto de aprendizajes 
planificados, con predom inio de lo explícito, 
generados a partir de situaciones sistem áticas 
de enseñanza.

Teorías Psicológicas del Aprendizaje.
C u a n d o  a lo s  e s tu d ia n te s  se  le s  

pregunta acerca de qué entienden por "teorías 
psicológicas del aprendizaje" éstos se dividen 
proporcionalm ente en dos grupos.

E l p r im e r o  de e llo s  m e n c io n a  
paradigm as y/o autores tanto constructi vistas 
como de otras corrientes de pensam iento:
"... lo que más me acuerdo era de Piaget, y de 
algunas cuestiones que leíamos sobre el aprendizaje 
significativo (...) de que eso iba relacionado con tu 
experiencia. "

E l s e g u n d o  g ru p o  de e s tu d ia n te s  
afirma h ab er visto algo durante su  form ación, 
pero no lo  recuerdan , o expresan en form a 
vaga algunas ideas sobre el tem a consultado. 
"... Sé que hay varias teorías (...) así como nombres 
de autores y todo yo no me acuerdo."

Definición de Aprendizaje.
O tro  e le m e n to  de la fo rm a c ió n  d el 

estudiante de pedagogía analizado con este 
grupo, fue el del fenóm eno del aprendizaje. 
Consultados a cerca de qué es aprender o a 
qué se re fiere . Los estu d ian tes m o straro n  
mucha confusión y  dificultad para responder, 
con lo cu a l resu ltó  d ifícil e l a n á lis is  y  la 
clasificación de las respuestas, p or la variedad 
de éstas.

La m itad de los estudiantes posee un 
discurso que p o n e  én fasis  en  la  id e a  de 
ap ren d iza je  co m o  a d q u is ic ió n  de

conocim ientos, actitudes y valores:
"Es un proceso mediante el cual se van adquiriendo 
conocimientos de manera progresiva. Es un proceso 
m ediante el cual se van elaborando los 
conocimientos, entrelazado con una madurez 
emocional y valórica."

El resto de los estudiantes se divide en 
tres grupos proporcionales.

El prim ero hace hincapié en la idea de 
aprendizaje com o experiencias del sujeto en 
diversos contextos:
"Toda experiencia que en algún momento te haga 
cambiar o te haga potenciar algo que tú ya conoces. 
Saber algo más."

El segundo, en cam bio, el aprendizaje 
se destaca com o un acto social:
"Es un proceso continuo que no se hace solo, lo 
hago en mi relación con los demás. En el contacto 
con el otro voy modificando mis actitudes."

U n ú ltim o  g ru p o  d e e s tu d ia n te s  
destaca la idea de aprendizaje com o aplicación 
de conocim ientos:
"Es interiorizar las cosas, poder aplicarlas y tener 
claro de qué se trata"

Evaluación.
A-. D efinición del C oncepto.

R ealizar evalu aciones a sus alum nos 
fue una tarea que los estudiantes en práctica 
profesional debieron realizar, al igual que todo 
p rofesor en e jercicio . P o r esta  razón  se les 
p regu n tó  a cerca de qu é en ten d ían  p or el 
concepto de evaluación.

Cerca de la m itad de los estudiantes la 
d efin en  com o un p ro ceso  para  id en tificar 
logros:
"Identificar si realmente se realiza lo propuesto por 
el profesor"

Otro grupo, levem ente inferior al ante
rior, señala los distintos tipos de evaluación 
que se aplican en el proceso  de enseñanza, 
pese a que la pregunta apuntaba a la definición 
d e l c o n c e p to , es d e c ir , n o  in c lu y e n  la
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conceptualización.
“Son dos procesos bien distintos, dos partes (...) 
una muy lamentable que es la 
cuantitativa (...) pero una muy favorable, que es la 
formativa, donde yo crezco."

El resto , no contesta a la pregunta o 
señalan ideas difíciles de clasificar:

B-. Función de la Evaluación.
De la m ano con el qué y el cóm o realizar 

las evaluaciones en el aula, surge el para qué 
evaluam os. D e esta m anera, interrogam os a 
los estudiantes sobre la función, que piensan, 
cum ple la evaluación.

La m a y o ría  d e lo s co n su ltad o s  nos 
señala que se evalúa para verificar el logro de 
los objetivos:
“Nos sirve para analizar si se está logrando lo 
que esperábamos o no."

El resto, expresa que la evaluación sirve 
para cam biar la acción docente:
“Para ver cómo yo estoy manejándome, si estoy 
bien, estoy mal, tengo que cambiar de estrategia 
metodológica, no sé, como para mí, para yo poder 
mejorar."

Metodología.
El d ise ñ o  y a p lica c ió n  d e d iv ersas  

estrategias didácticas en el aula, es una de las 
tareas cen tra les  del estu d ian te  en  p ráctica  
profesional; la actual R eform a Educacional 
p rop on e u n a  se rie  d e c a ra c te r ís tic a s  que 
configuran u n  nuevo hacer en el aula. Es por 
ello que preguntam os a los estudiantes qué 
características debe con tem p lar una buena 
estrategia m etodológica.

U n p eq u eñ o  gru po h ace referencias 
e x p líc ita s  a la s  c a r a c te r ís t ic a s  de la  
m etodología que ellos consideran apropiada: 
“Primero que nada tiene que ser motivadora por 
todos lados. Partir de lo significativo del alumno 
(...) y sobre todo, para mí, es provocar el conflicto 
cognitivo, o sea, provocar el deseo de aprender, por 
un lado, y por otro lado el desafio."

S in  e m b a rg o , p r á c t ic a m e n te  l a  
to ta lid a d  de lo s  e s tu d ia n te s  c o n s u l t a d o s  
m an ifiestan  re iterad am en te  asp ecto s  d e  l a  
secu encia y/o requisitos de la  in stitu ció n , d e l  
p ro fe so r  o de los a lu m n o s, p a ra  la  b u e n a  
acción didáctica, pese a haber sido c o n s u lta d o s  
p o r  u n a  c a r a c te r iz a c ió n  d e  u n a  b u e n a  
estrategia m etodológica.

“Preparar las clases, preparar los e je r c ic io s ,  
preparar las pruebas (...) debe haber un am b ien te  
de los alumnos: que quieran aprender."

Concepto de Currículum.
En la form ación de p ro fesores, c o n o c e r  

sob re cu rrícu lu m  resu lta  m u y  im p o r ta n te .  
Para algunos autores in d u so , éste  se a lza  c o m o  
uno de los ejes de la ed u cación  y  u n  fo c o  p a r a  
prom over desde allí los cam b ios e d u c a t iv o s  
deseados.

En el discurso de la m ay o r p a r te  d e l  
g ru p o  e n tr e v is ta d o , c u r r íc u lu m  e s t á  
relacionado a las ideas de: m alla  c u r r ic u la r , 
con ten id os, ob jetivos, p la n ific a c io n e s , y  e n  
g e n e ra l, h a ce n  re fe re n c ia  a lo s  p l a n e s  y  
program as de estudio.
“¿Currículum?... (piensa) Es como la m alla c o n 
ceptual o del contenido, que se van a ver d u ra n te  
un año, un sem estre o un n iv e l... e s o ,  l o s  
contenidos."

U n segundo grupo de estu d ian tes, m u y  
m inoritario  en relación al anterior, e x p re s a  la  
id e a  d e c u rrícu lu m  co m o  lo s  e n f o q u e s  y  
p rin d p io s  de la enseñanza.
“Yo creo que es como el enfoque que tiene c a d a  
colegio, desde la educación que quiere entregar a  
los alumnos, del perfil que quiere tener d e  e s t e  
alumno."

Fundamentos de la Reforma Educacional.
H ablar de fun d am en tos im p lica  h a c e r  

m e n c ió n  a la s  e x p l ic a c io n e s ,  t e o r í a s ,  
paradigm as o experiendas que están en  la  b a s e  
de esta propuesta de cam bio ed u cativo .

D e sd e  e l d is c u r s o  o f ic ia l ,  se  h a c e  
paten te la necesid ad  de qu e lo s p ro fe s o re s  
c o n o z c a n  d ic h o s  fu n d a m e n to s  c o m o
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co n d ició n  p a ra  c a m b ia r  s u s  p rá c t ic a s  
pedagógicas.

Es por e llo  que se indagó a cerca de 
cuáles son los conocim ientos o bases teóricas 
entregadas p or d istin tas d iscip linas, que a 
ju ic io  de los e s tu d ia n te s , su b y acen  a esta 
Reforma.

Frente a la pregunta, la totalidad de los 
estudiantes m ostró  algún tipo de dificultad 
p a ra  c o n te s ta r . S o lic ita n d o  a la s  
entrevistadoras explicaciones o reiteraciones 
de la pregunta, ante lo cual se debió recurrir a 
caracterizaciones previas de la R eform a, o a 
preguntas com o ¿cuál es el m arco teórico de 
la Reform a? ¿C on qué teorías o conocim ientos 
relacionas estos cam bios?

M ás de la m itad  de los consu ltad os 
expresa haber visto durante su form ación algo 
de la  tem ática, p ero  no lo recuerdan; afirm an 
desconocer d ich os fundam entos o plantean 
id eas generales qu e no fueron p osib les de 
clasificar.
"Es que siempre que hablábamos de la Reforma 
era de valores, educación para todos, integración 
de contenidos, apoyo a sectores con menos 
recursos... (piensa) pero, bases teóricas... no. Yo 
no vi esos como sustentos teóricos."

El resto, señala com o fundam ento de 
la  R e fo rm a  E d u c a c io n a l e l p a ra d ig m a  
constructivista.
"Recuerdo que decían que el paradigma educativo 
ha cambiado (...) el tema del constructivismo, 
siempre lo plantearon así, el tema de las dinámicas."

Aportes de la Sociología.
Esta disciplina se constituye com o una 

de las fundam entales, junto a otras, para la 
com prensión del fenóm eno educativo. En la 
form ación de profesores esta área de estudio 
tradicionalm ente ha estado presente en los 
prim eros años de la carrera. En la U M C E, se 
encuentra presente en  la asignatura "B ases de 
la Educación I y II ."  D e este m odo, se indagó 
en los estudiantes a cerca de cuáles eran para 
ellos los conceptos o ideas de sociología vistos 
durante su form ación universitaria que han

repercutido posteriorm ente en  su quehacer 
com o profesionales de la educación.

M enos de la m itad de las respuestas 
hacen referencia a conceptos vistos durante su 
form ación pero no los explican.
"Fíjate que lo esencial que se enseñó en sociología 
es que la sociedad es un ente, que se va moldeando, 
y la noción de cultura, que es todo lo creado, eso es 
lo que aprendí acá."

Sin em bargo, para la m ayor parte de 
los estu d ian tes, los con ten id os trab a jad os 
so b re  so c io lo g ía  n o  fu ero n  re le v a n te s  ni 
in flu y e ro n  en  su  co m p o rta m ie n to  com o 
profesores, o bien, expresan haber olvidado 
dichos conocim ientos.
"¿Desociología? Nada, nada (...) si no me equivoco 
la parte sociología
también iba incluida en la parte de las bases (...) 
simplem ente no se ponían de acuerdo, y no, 
realmente no le tomé mucho significado a ese ramo, 
así que no aportó nada a mi vida."

Aportes de la Filosofía.
A l ig u a l q u e  la  s o c io lo g ía , e s ta  

disciplina tam bién se constituye com o u no de 
los p ila res  que ay u d an  a co m p ren d er los 
procesos en educación, y al igual que la ante
rior, la filosofía, en  la U M C E, form ó parte de 
la asignatura "B ases de la Educación I y  II ."

Fue así com o tam bién se le preguntó a 
los estudiantes acerca de aquellos conceptos 
o ideas que ellos consideran han  repercutido 
en su hacer com o profesores.

L a  to ta lid a d  de la s  p e r c e p c io n e s  
entregadas por los estudiantes expresa que la 
filosofía no tiene gran significación para su 
labor docente. A l señalar que no recuerdan las 
tem áticas allí tratadas o sim plem ente que éstas 
no les aportaron a su  form ación:
"Lo encontré súper deficiente (...) se debiera enfocar 
al cambio social y no tanto a redundar en teorías 
rebuscadas sin ninguna práctica."

SA BERES LIG A D O S A  LA S A C C IO N ES EN 
EL A ULA .
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Al igual que todos los profesionales, los 
profesores p oseen  conocim ientos de orden 
tá c ito  en  su s  p a tro n e s  de a c c ió n . Es un 
conocim iento que se caracteriza por ser ligado 
a la a cc ió n , c o n te x tu a liz a d o , so c ia l, y de 
carácter im p lícito  y que sólo es posib le de 
identificar a partir de la reflexión en la acción.

M etod ología: ¿Por qué lo  h ace así?
Se consulta a los estudiantes acerca de 

la m anera en que ellos se enfrentan al proceso 
de e n s e ñ a n z a -a p re n d iz a je  en  el a u la , su  
m etodología. La estrategia que utilizan en el 
aula para que sus alum nos aprendan.

A p a rtir  de esta  d e scr ip c ió n  se les 
solicita las razones de d ichos procedim ientos, 
prin cip ios o acciones e sp ecíficas  que ellos 
realizaron durante su práctica.

E n c o n tra m o s  tre s  c a te g o r ía s  cu y a  
cantidad de respuestas es proporcional.

A lg u n o s e s tu d ia n te s  señ a lan  com o 
argum ento la  trad ició n  y  la in flu en cia  del 
profesor gu ía  y/o la in stitu ció n  en la que 
realizaron su p ráctica , exp resan d o  que lo 
hacen así porque:
"Las experiencias de las prácticas anteriores me 
enseñaron que tenía que ser así, y además la 
profesora je fe  de este curso, ella  tiene una 
metodología excelente, y ella lo estructura de esa 
manera."

U n se g u n d o  g ru p o  d e e s tu d ia n te s  
re v e la  q u e  su  a c c ió n  e n  e l au la  e s tá  
in flu en ciad a  p or las ca ra cte rís tica s  de los 
alum nos con los que han  tenido que trabajar, 
argum entando que lo hacen  así porque:
"Lo que hago es para estos niños. Ellos por una 
parte lo necesitan... les gusta mucho, les interesa..."

U n tercer grupo explica y fundam enta 
la labor que realiza en la sala de clases a partir 
de las condiciones que surgen com o necesarias 
para el proceso de enseñanza.
"Yo trabajo dictando, porque si tú te das cuenta no 
hay mucho espacio como para aplicar reforma ni 
nada de eso (...) es la única form a primero de 
mantener la disciplina en el curso, que estén

callados y tranquilos y segundo (...) después reviso  
la ortografía."

Evaluación: ¿Porqué lo hace así? 
D urante su  p ráctica  profesional, y en m á s  d e  
una ocasión , los estud iantes debieron re a liz a r  
evaluaciones, tanto del logro de sus a lu m n o s  
com o de su  prop ia labor.

L u ego de describ ir la m anera que c a d a  
uno tenía para evalu ar se les consultó a c e r c a  
de las razones que ellos tenían para h a c e r lo  
de ese m odo.

E n c o n tr a m o s  d o s  g r u p o s  
proporcionales que reúnen a casi la to ta lid a d  
de las respuestas.

E l p r im e r o  d e  e llo s  s e ñ a la  c o m o  
a rg u m e n to s  p r in c ip a le s  de su  p r o c e d e r  
e v a lu a tiv o  la  fa c i l id a d  p a ra  el q u e h a c e r  
d o ce n te  y / o  e l m a y o r  m a n e jo  d e c i e r t a s  
técnicas:
" ... Las pruebas finales son difíciles: se lecc ión  
múltiple o alternativas, por el tiempo del docente y  
así es más fácil el tema de la revisión de las pruebas "

E l s e g u n d o  m a n if ie s ta  c o m o  
argum ento central de su actuar, la in f lu e n c ia  
que ejerce la trad ición  de la in stitu ción  e n  la  
cual han realizado su p ráctica  p ro fesion al: 
"...He hecho una prueba(...) trabajos en grupos, en  
parejas, trabajos en clases (...) (porque) una p o r  
recomendación de la profesora, otra... (piensa) se  
han dado las condiciones para que haga eso . "

E l resto  de los estudiantes, u n  g r u p o  
p e q u e ñ o , re s u m e  s u s  a r g u m e n to s  e n  
explicaciones que se relacionan con el a lu m n o  
y el proceso de enseñanza -ap ren d iza je : 
"(Evalúo) Con trabajos, (...) que me entreguen  
informes, que saquen conclusiones y deduzcan (...) 
(porque) para que los chiquillos investiguen, no se  
queden solamente con lo dado en clases sino qu e  
averigüen y saquen conclusiones."

Aprendizaje /  No Aprendizaje. ¿Por qué no  
"aprenden" algunos de sus alumnos?

D u ra n te  la  p ra c tic a  p ro fe s io n a l lo s  
estudiantes, al igu al qu e todo profesor, v iv e n
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la experiencia de tener un grupo de alum nos 
que no realiza lo que ellos, com o profesores, 
esp eran  q u e  h a g a n , o , se g ú n  e llo s  "n o  
aprenden".

Es por ello que se les invitó a reflexionar 
y buscar explicaciones, frente a situaciones 
específicas relacionadas con esta problem ática.

E n c o n tra m o s  tre s  c a te g o r ía s  cu y a  
cantidad de respuestas es proporcional.

Un prim er grupo señala argum entos y 
explicaciones centrados principalm ente en la 
influencia de la fam ilia y el en torno  social 
como desencadenante de la poca m otivación 
e interés de los alum nos por las actividades 
realizadas en  el aula.
" ... depende mucho del grupo fam iliar (...) las 
crían para ser unas profesionales, en cambio (a 
otros) se les manda al colegio para que terminen 
cuarto medio, esa es la mentalidad, yo creo que 
depende mucho del grupo familiar"

O tro  g ru p o , p o r su p a rte , so stie n e  
argum entos y  explicaciones que enfatizan la 
labor del profesor com o causa principal del 
"no aprend izaje" de sus alum nos, ya sea por 
asp ectos m eto d o ló g ico s  o de d om in io  de 
grupo.

" . . .  M i explicación no estuvo com pleta (...) 
Después, con más experiencia voy a aprender como 
plantearme de una manera más certera para que 
ellas puedan ir trabajando mejor"

U n tercer grupo de estudiantes plantea 
argum entos y  explicaciones cuyo centro es el 
alum no. Es decir, el "n o  aprendizaje" de estos 
depende directam ente de ellos m ism os, de sus 
m otivaciones, características y conocim ientos 
previos.
"Es que este curso tiene muy mala base, no tienen 
hábitos de estudio"

RELA C IÓ N  EN TR E SA BERES 
M A N IFIESTO S Y  LA S A C C IO N ES

O BSERV A D A S EN  EL A U LA .

P a ra  e s ta b le c e r  c o h e re n c ia s  e n tre  
saberes m anifiestos y  acciones en  el aula, se 
e x tr a e n  lo s  é n fa s is  de lo s  d is c u rs o s  
p e d a g ó g ic o s  de lo s  e s tu d ia n te s , p a ra  
determ inar si se aproxim an a lo realizado por 
éstos d u rante  su p ráctica  profesional. Los 
resultados de dicho análisis, se sintetizan en 
el siguiente cuadro:

Estudian te D iscurso en re lac ión  a... Se aproxim a No se apro xim a En ocasione s

(C AST) Relación P ro fe s o r -A  lum no X
Método logia X

(C AST) Método logia X
(C AST) Método logia

Relación P ro fe s o r -A  lum no
X

X

(M AT) Método logia X
Relación P ro fe s o r -A  lum no X

(M AT) Método logia X
(M AT) Método logia X
(PARV) Función de la Educación X
(PARV) Método logia X
(PARV) Método logia X

0 (BAS) Método logia X
1 (BAS) Método logia X
2 (BAS) Método logia X
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CO N CLU SIO N ES Y  PRO YEC C IO N ES

A p a r t ir  d el p ro b le m a  de la 
investigación , los ob jetivos, las referencias 
te ó r ic a s  y e l a n á lis is  d e la  in fo rm a c ió n  
recogida, se puede señalar que:

1-. E n  cu a n to  a lo s  S a b e re s  d e la 
form ación general pedagógica, encontram os 
una escasa correlación entre el currículo de 
fo rm a c ió n  y lo q u e  lo s  e s tu d ia n te s  
m anifestaron.

- Los conocim ientos que poseen con 
re sp e c to  a d is t in ta s  d im e n s io n e s  d e  la 
educación se caracterizan p or tener escaso 
sentido, significatividad y apropiación para su 
futuro quehacer docente. Presentan dificultad 
para visualizar los aportes de las disciplinas 
científicas com o la Filosofía, la Sociología y la 
Sicología a la com prensión de los fenóm enos 
educativos y a su quehacer com o educadores.

- En reiteradas o casion es m ostraron  
d ificu ltad  p ara  co n c e p tu a liz a r  e le m e n to s  
centrales para la enseñanza, por ejem plo la 
definición del concepto de aprendizaje, o de 
ev a lu ació n . R ea lizan  d e fin ic io n e s  con  un 
lenguaje cotidiano, cercano al sentido com ún 
com partido respecto a dichas tem áticas y  en 
m uchas oportunidades se caracterizan por ser 
vagas, incom pletas o poco actualizadas.

- No deja de sorprender que pese a una 
form ación de cinco años en pedagogía, aún 
e x is ta  d e s c o n o c im ie n to  p o r  te m á tic a s  
p re s e n te s  en  la  d is c u s ió n  a c tu a l s o b re  
educación y requisito para una verdadera 
apropiación del sentido del cam bio que hoy 
se exige en nuestro país. N os referim os con 
esto, a las nuevas teorías o explicaciones que 
sustentan la Reform a Educacional.

- Lo anterior nos lleva a reflexionar en 
torno a la p oca concien cia  que p oseen  los 
estudiantes sobre la im portancia de m anejar 
algunos saberes que se relacionan con su la
b o r  co m o  d o c e n te s  y a lo s  p ro c e s o s  de 
reflexión acción que ésta im plica. C uando se 
e sp e ra  q u e  e l p ro fe s o r  c o n s id e re  e s to s  
co n o cim ie n to s  com o u n  in stru m e n to  d el 
p e n sa m ie n to  qu e p e r fe c c io n e  e l se n tid o

com ú n  y que nos perm ite  una reflexión  m ás 
am p lia  sobre n u estras acciones.

2 - . E n  cuanto a los Saberes relacionados 
r o n  la s  a c c io n e s  e je c u ta d a s  e n  e l a u la  
encon tram os poca conexión  entre éstos y  las  
áreas de form ación  del profesorado.

- Los estu d ian tes  exp lican  su  a c tu a r  
c o m o  d o c e n te s  u t i l iz a n d o  a r g u m e n to s  
centrad os p rin cip alm ente en la trad ición . E s 
d e c ir , se  b a s a n  e n  la  c u ltu ra  e s c o la r , la s  
p rácticas  con so lid ad as y  las n o rm as d e  la s  
institu ciones. D icha reproducción p o see  u n a  
fin a lid ad  ad ap ta tiv a  tan to  a los c o n te x to s  
com o a las personas involucrad as en  é s to s . E n  
e s te  e s tu d io  p u d im o s  o b s e r v a r  q u e  la s  
e s t r a te g ia s  d id á c t ic a s  y  p r o c e d im ie n t o s  
ev a lu ativ o s que lo s estu d ian tes en  p rá c t ic a  
p r o f e s io n a l  u t i l iz a n  se  f u n d a m e n ta n  
principalm ente en  las características d el ce n tro  
de p rá ctica , de la  p ro feso ra  g u ía , o d e  lo s  
alum nos.

- Estas explicaciones en  que p re d o m in a  
e l sentid o com ún, y  que son  p rod u cto  d e  u n a  
e la b o r a c ió n  c o le c t iv a ,  s o n  t r a n s f e r id a s  
a c r ít ic a m e n te  a l á m b ito  p r o f e s io n a l ,  s e  
e n c u e n tra n  d is ta n c ia d a s  d e l c u r r íc u lo  d e  
fo rm a c ió n  en  la  u n iv e rs id a d . A l m ir a r  lo s  
argu m entos que su rgen  ante las d ificu lta d e s  
en  el aprendizaje d e algunos de sus a lu m n o s , 
vem os que éstos se centran  p rin cip a lm en te  e n  
el a lu m no m ism o y  su  fam ilia.

3 - . En cuanto a la Relación entre sab eres 
m a n ifie s to s  y las  a cc io n e s  en  e l a u la  fu e  
p o sib le  id en tificar p rin cip alm ente te m á tica s  
r e fe r id a s  a la  r e la c ió n  p r o fe s o r -a lu m n o , 
m etod ología e id eas sobre el ap ren d iza je  e n 
tre  o tr a s , ( c o n d ic io n e s  p a ra  u n a  b u e n a  
enseñan za, el sentid o de la educación)

- E n  la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  c a s o s  
a n a l iz a d o s  n o  fu e  p o s ib le  e s t a b le c e r  
coherencia  entre las acciones y d in ám icas de 
los estudiantes, d ad as al in terior de la sa la  de 
clases, y su  d iscurso pedagógico.

- Esta d escon exión  entre el d iscu rso  y 
la acción, entre e l sab er y  el hacer refle jan  la
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dificultad para operadonalizar aquello que se 
dice o con lo que m anifiestan acuerdo, con lo 
que realm ente realizan p ara que sus alum nos 
aprendan.

- Lo  anterior, revela la necesidad de 
formar profesionales capaces de analizar las 
acciones concretas realizadas y  sus supuestos. 
Tal como lo  hem os dicho en este estudio, se 
trata d e u n a  c o m p e te n c ia  d o n d e  e l 
conocimiento im plícito, se vuelve explícito, se 
examina críticam ente y se form ula a través de 
acciones fu tu ras. Es un proceso de indagación 
a través d e l cu a l e l d e sa rro llo  d el sa b e r 
profesional y  el m ejoram iento de la práctica 
ocurren sim ultáneam ente.

4-. E n  cuanto  a la Estrategia de recogida 
de in form ación  utilizada en  este estudio para 
identificar lo s  saberes ligados a las acciones, 
pensamos qu e el relato guiado de las propias 
acciones ejecu tad as en el aula y su posterior 
análisis y  fundam entación, se constituye com o 
una h e r r a m ie n ta  ú til e in n o v a d o ra  p ara  
acceder a lo s  saberes im plícitos o tácitos, a las 
creencias, ju ic io s  o prejuicios, em ociones, etc. 
y en general acercam os a las teorías sociales o 
subjetivas q u e  llevan a la reproducción de 
ciertas p rácticas  por parte del profesorado.

- D ich a  estrategia puede ser utilizada 
no sólo co m o  técnica de investigación, sino 
que a d e m á s  p u ed e  s e r  p a r te  de u n a  
m etodología que apunte al desarrollo de una 
com petencia profesional pedagógica esencial 
con la  q u e  o cu rre  s im u ltá n e a m e n te  la 
construcción de un conocim iento nuevo y la 
perfección d e la práctica: la reflexión en la 
acción.

Para f in a liz a r ...
L a s  co n c lu s io n e s  de e s te  e s tu d io  

permiten cuestionar la eficiencia y repercusión 
real de los nuevos program as de form ación 
de profesores en la universidad, en las carreras 
de Educación Parvularia, Educación Básica, 
Matemáticas y  Castellano.

La v is ió n  am plia  d e l co n ce p to  de 
"teoría" que este estudio ha propuesto nos ha

llevado a valorar el discurso que surge de los 
estudiantes com o un saber, un conocim iento, 
legítim o y válido que perm ite com prender que 
los estudiantes consultados poseen una forma 
d eterm in ad a  de e x p lica rse  y actu ar en  el 
m undo, y que éstas están m ediadas por dichas 
teorías.

H acer un análisis acerca de los saberes 
q u e  c o n s t itu y e n  e l p e n s a m ie n to  d e  lo s 
profesores recién egresados de la universidad, 
es a la vez, una invitación a observar qué tipo 
de p rofesional se está construyendo en  las 
au las donde se form an los futuros profesores, 
qué se entiende por teoría y práctica y cuál es 
e l tipo de relación que está orientando dichos 
procesos de form ación.
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