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Temuco

Introducción;

A partir de la década de los noventa, las ca
rreras de pedagogía de nuestro país com en
zaron a observar con bastante sigilo la serie 
de transform aciones que se estaban realizan
do en los distintos establecim ientos educacio
nales, producto del inicio y desarrollo de la 
Reforma Educacional en  Chile. De acuerdo a 
esto, la form ació n  In ic ia l de p ro fesores se 
orientó a fortalecer las com petencias académ i
cas de los futuros m aestros, de tal m odo de 
adecuar el curriculum  a las nuevas exigencias, 
y en general, v in cu lar la form ación con las 
nuevas d em and as d el con texto  ed u cativo . 
Para esto, el M inisterio  de Educación, en un 
intento por continuar m ejorando la calidad de 
la educación de nuestro país, puso a disposi
ción de las Instituciones de Educación Supe
rior fondos co n cu rsa b le s1, de los cuales la 
Universidad de La Frontera m ediante la Fa
cultad de E d u cación  y  H u m anidad es, y el 
Departam ento de Educación, se adjudicaron. 
Así, desde el año 1995 la carrera de pedago
gía en H istoria, G eografía y Educación Cívica 
de dicha casa de estudio, presentó una nueva 
malla curricular, que desde el año 1997 ha es
tado inserta en el PIFIP, contando con los fon
dos del M ineduc.
En este contexto, y  fruto de esta sólida apues
ta, el año 2000 se dan a conocer públicam ente 
la sistem atización de un trabajo que apunta a

la form u lación  de estándares de desem peño, 
d estin ad os a evalu ar la calidad de la form a
ción  docente, e l cual consta de cuatro facetas 
orien tad as a: la preparación de la enseñanza, 
am bien te prop icio  del aprendizaje, enseñan
za  p a ra  e l a p re n d iz a je  d e los a lu m n o s y 
profesionalism o docente. En este tenor, y en 
u na necesidad d e constante evaluación a la 
form ación  in icial de profesores de la U niver
sid ad  de La Frontera es que en la actualidad 
se encu entra en  u n  proceso de autoevaluación 
y  acreditación , que en el caso de la carrera de 
Pedagogía en H istoria G eografía y Educación 
C ív ica  finaliza el año 2003.
C onsiderando la im portancia de este continuo 
p roceso  de transform aciones en pro de una 
m ejora  de la calidad docente, se ha llevado a 
cabo e l presente estudio prelim inar que apun
ta a reco n o cer y  an alizar s i los profesores 
egresados de la actual m alla curricular de la 
carrera, que se encuentra vigente desde el año 
1995, cuentan con  las com petencias necesa
rias en  estrategias de: evaluación de aprendi
zaje , desarrollo de capacidades profesionales 
en  la  enseñanza de las C iencias Sociales, dise
ño  y aplicación de recursos m etodológicos, y 
proyección  profesional, para poder insertarse 
al actu al escenario laboral.
El presente estudio, es de tipo exploratorio y 
explicativo, cuenta con una población de 24 
egresados, desde el año 1999 hasta el 2002. De 
este universo se localizó a 18 profesionales, lo
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que representa al 75% del total, lo cual es una 
m uestra representativa, para las característi
cas de esta investigación. El instrum ento uti
lizado consistió en un cuestionario  (con dis
tintas escalas de apreciación y  valoración), el 
que fue validado a través de un ju icio  de pa
res y expertos. El m étodo u tilizad o fue de ca
rácter cualitativo y cuantitativo. E n  este ú lti
m o, se destaca la realizaron de d iversas prue
b a s  e s ta d ís t ic a s  m e d ia n te  e l p ro g ra m a  
com putacional SPSS, para otorgar m ás fiabi
lidad y validez a la investigación.

I. D esarro llo
1.1. A ntecedentes G en erales de la  form ación  
docentes
Desde la década de los 80 con G virtz  (1984), 
Ferry (1989), y D avini (1989) se com ienza a 
nivel latinoam ericano a com probar que la for
m ación docente no  brinda los elem entos sufi
cientes para enfrentar las situaciones caracte
rísticas de la práctica docente efectiva, m ás 
bien se tiende a la reproducción endogám ica, 
c o n te n id o s  e p is te m o ló g ic o s , e n s e ñ a n z a  
descontextualizada, calificaciones para com 
probar aprendizajes, etc. Según D iker, indica 
form as conductistas de enfrentar la enseñan
za y el aprendizaje de los alum nos, p or parte 
de los docentes, los cuales parecen aún cen
trados en el paradigm a positivista. Y  es en  la 
década de los noventa, cuando los propios 
profesores parecen com partir esta v isión crí
tica sobre las insuficiencias de su form ación, 
es entonces, que conjuntam ente con una serie 
de transform aciones educativas basad as en su 
gran m ayoría en el paradigm a herm enéutico 
de enseñanza, que m uchos países del cono sur 
com ienzan a realizar R eform as Edu cativas, 
m uchas de las cuales a su vez trajeron consi
go  c a m b io s  en  el q u e h a c e r  p e d a g ó g ic o  
(1997:68).

D e sd e  e n to n c e s , m a n if ie s ta  
M orgenstem  (1994:67), que la profesión do
cente tiene com o rol fundam ental form ar a un 
profesional reflexivo autónom o que aprende 
y re-aprende continuam ente habilidades, por 
m edio de la observación y registro de sus ac

ciones, de los efectos producidos en  sus a lu m 
nos y  del uso reflexivo de con o cim ien to  p a r a  
retroalim entar críticam ente su  activ id ad  p r o 
fesional D e tal m odo, es de v ita l re le v a n c ia , 
que el nuevo docente posea u n  rol a c tiv o , d i
nám ico y autónom o en el d iseño , e v a lu a c ió n  
y  reform ulación de estrategias de in n o v a c ió n  
pedagógica m ediante la constan te  in v e s tig a 
ción sistem ática y  perm anente.
En este contexto, e l nuevo rol qu e d eb e te n e r  
e l profesor en su quehacer p ed ag ó g ico  y  c o 
herente, tam bién a las nuevas ten d en cia s  te ó 
ricas basad as en el paradigm a co g n itiv o 1, e s  
que se hace necesario realizar cam b io s s ig n i
ficativos a la form ación in icial d e p ro fe s o re s  
en  nu estro  país. D e tal form a, se  c o n s id e ró  
pertinente una m ejora su stan tiva  e n  la  fo r m a 
ción docente desde el in icio  d e su s e s tu d io s  
en  las instituciones de educación su p erio r h a s 
ta llegar hacer un continuo p e rfe c c io n a m ie n 
to en  su quehacer pedagógico.
En definitiva, se requieren d o cen tes b ie n  p r e 
parados en  el ám bito p ed agó gico  y  d is c ip l i
n a r io , c o m p ro m e tid o s  co n  e l  d e s a f ío  d e l  
aprendizaje de tod os y con u n a actitu d  c o h e 
rente a los nuevos requerim ientos e d u c a tiv o s  
im plantados por la Reform a E d u cacio n a l C h i
lena desde el año 1996. Para cu m p lir  c o n  e s 
tas expectativas e l M ineduc, p u so  a d is p o s i
c ió n  de e n t id a d e s  s u p e r io r e s  f o n d o s  
concursables, desde el año 1997, y  fu e ro n  1 7  
U niversidades las que se ad ju d icaron  d ic h o s  
fondos, correspondiendo a p ro x im a d a m e n te  
al 80%  de los estudiantes in scritos en  c a rre ra s  
de pedagogía. Los que se con cen tran  e n  m e jo 
rar cualitativam ente los p rocesos fo rm a tiv o s  
relacionados con las prácticas p ro fe s io n a le s , 
en  renovar el currículo , en in co rp o rar te c n o 
logía y  en  el sistem a de acred itación  p ro fe s io 
nal2.

La literatura actual sobre la fo rm a c ió n  
de profesores se enm arca dentro  de a lg u n a s  
tendencias: Cognitivismo del aprendizaje, e s  d e 
cir, procesos de enseñanza que p ro p o rcio n e a 
los alum nos oportunidades de conocer u n  e s 
pectro am plio de estrateg ias d e en se ñ a n z a ; 
enseñanza reflexiva, investigación-acción y apren
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dizaje mediante la acción, estos enfoques indi
can una necesidad de reorganizar el currículo 
y los modos de enseñanza de m anera que se 
ofrezca a los estud iantes la oportunidad de 
reflexionar sobre experiencias y  aprender a 
enseñar m ediante proyectos de investigación- 
acción; y p or ú ltim o , e l ta n  ren o m b rad o , 
Constructivismo entendido éste com o un pro
ceso de construcción de sign ificad os, donde 
el profesor m ediante distintas estrategias pue
da ayudar al alum no en el p roceso  de ense
ñanza aprendizaje. (G. Diker: 1997:35). En este 
tenor, es que las universidades participantes 
en el proceso de form ación in icia l de docen
tes, se apoyaron fundam entalm ente en mu
chas de estas tendencias teóricas a la hora de 
llevar a cabo cam bios en la form ación  de pro
fesores, por lo m enos, así qu ed ó plasm ado, 
según lo m anifestado por A valos, en  los pro
yectos e n v ia d o s  a l M in is te r io  de E d u ca- 
ción.(1999:62)

A dem ás, todas las instituciones de edu
cación superior ad judicadas a este proceso, 
han tenido que realizar m odificaciones en sus 
currículos para p od er im plem entar de forma 
más adecuada estas nuevas tend encias teóri
cas a la fo rm a c ió n  d o cen te . P a ra  lo cual, 
Avalos, señala que ha habido u n a reorganiza
ción curricular de las d iecisiete universida
des adscritas com o: Im plem entación  del nue
vo currículo, reorganización y  cam bios en el 
área de form ación profesional, lo  que han lle
vado a cabo m ed iante sem inarios y  talleres, y 
así dejar atrás las clases lectivas (1999:50). El 
principio fundam ental que p osee este nuevo 
currículo, es que p or lo m enos, para la profe
sión docente, e l aprendizaje teórico  debe ser 
relevante para la enseñanza y  reconocible en 
las experiencias prácticas. A sí com o tam bién, 
la actual R eform a Educacional en  curso, in
troduce una v isión constructivista del apren
d iza je  y la  e n s e ñ a n z a , fo m e n ta n d o  
prioritariam ente el trabajo colaborativo y en 
equipo, tanto de parte de los docentes como 
de los alum nos.

A su vez, el com ponente m ás importante 
de la form ación  in ic ia l de p rofesores es la

estructuración y m ejoram iento de la práctica 
profesional, los cuales se han im plem entado 
m ediante tres elem entos: una estructura gra
duada, nuevas herram ientas y nuevas relacio
nes, donde los alum nos com ienzan a insertar
se en la com unidad educativa ya desde el ter
cer año de su carrera, lo cual va desde obser
vaciones, d iagnósticos socioeducativos de los 
establecimientos, diseños pedagógicos m edian
te artefactos, que luego aplican en dichas insti
tuciones3 . Tam bién se establecen nuevas rela
ciones, com o los profesores del establecim ien
to educacional que supervisan a los alum nos 
en práctica, y los docentes de las universida
des que constantem ente apoyan a los alum nos 
en los respectivos talleres y seminarios.
E l Program a de Fortalecim iento de la Form a
ción Inicial docente del M ineduc com o una 
form a de robustecer la calidad de los estudios 
superiores de los futuros profesores, ha ela
borado en con ju n to  con  otras entidades de 
ed u cación  su p erio r, e laboro  están d ares de 
desem peño para evalu ar la calidad de la For
m ación In icial D ocente, m ediante los cuales 
se pretenden establecer parám etros que indi
quen el n ivel necesario  para lograr un desem 
peño profesional adecuado y así ofrecer con
diciones suficientes para  su futuro quehacer 
pedagógico (M inedu c, 2000). M ás allá de las 
discusiones que se h an  suscitado en el acon
tecer nacional, es im portante reconocer que 
son los únicos patrones que perm itirán em itir 
de m anera apropiada ju icios, sobre el desem 
peño de los futuros educadores. Las institu
ciones de edu cación  superior que lo adopten, 
podrán establecer e l um bral de calidad exigi- 
b le  que satisfaga las dem andas de la educa
ción nacional, valoran d o de esta m anera la 
preparación del futuro profesor y su capaci
dad para enfrentar las tareas propias de la pro
fesión.

Los estándares de desem peño se trata 
de un conjunto de referentes genéricos que 
expresan posiciones respecto de la enseñanza 
y el aprendizaje, que describen las form as de 
desem peño docente, y  por últim o, se han  for
mulado com o descripciones de form as de des
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em peño siguiendo el ordenam iento lógico de 
los actos de enseñanza y de los procesos pe
dagógicos en  el aula. D e esta form a, la pro
puesta agrupa los estándares en cuatro facetas, 
21 criterios y 78 indicadores. La prim era face
ta apunta a la preparación para la enseñanza: 
organ ización  del conten id o en  fu n ción  del 
aprendizaje del estudiante, la segunda está 
relacionada con la creación de un am biente 
propicio para el aprendizaje del estudiante, la 
tercera faceta, se vincula con la enseñanza para 
el aprendizaje de los alum nos (as) y por ú lti
m o, el p ro fesion alism o docente (M ined u c, 
2000:17). Por lo tanto, com o se puede obser
var, es tos estándares se expresan en térm inos 
de lo que se sabe y puede hacer quien ingresa 
al ejercicio docente.

1.2. A nteced entes E sp ecíficos de la Form a
ción In ic ia l de d ocentes en la  U niversid ad  
de La Frontera

Las carreras de ped ago
gía com enzaron desde el año 1998 un proceso 
de enorm es transform aciones, producto de la 
adjudicación p or parte del D epartam ento de 
Educación del proyecto de innovación a la for
m ación inicial de profesores. Esto trajo consi
go una serie de transform aciones, sobre todo 
en el ám bito curricular y  lo concerniente a las 
prácticas pedagógicas. D esde el inicio se co
m ienza con  ram os de edu cación  centrados 
particularm ente en sem inarios y talleres, que 
tienen com o objetivo central capacitar a los 
alum nos en las nuevas corrientes pedagógi
cas (constructivism o, aprendizaje significati
vo, aprendizaje por descubrim iento, etc.) así 
com o tam bién se reflexiona en tom o al que 
hacer educacional docente de nuestro país, a 
propósito de la Reform a Educacional.

El proceso m ás interesan
te en la form ación docente en las carreras de 
pedagogía en  que se com ienza con prácticas 
graduadas a partir del tercer año, donde los 
alum nos se ju n tan  en grupos de tres o cuatro 
p e rs o n a s  y  r e a liz a n  u n  d ia g n ó s tic o  
socieducativo del contexto escolar, para lue
go intervenir d irectam ente con un diseño pe

dagógico, el que constantem ente está  a s e s o 
rad o  por profesores de la u n iv ersid ad  a t r a 
vés de los talleres, así com o tam b ién  p o r  lo s  
profesores colaboradores del e s ta b le c im ie n to  
ed u cacion al donde se lleva a cabo  la  p r á c t ic a  
profesional. Luego, en el cuarto  añ o  se  re a liz a  
u n a  etnografía del contexto  esco lar q u e  se  v i 
sita , para luego en el segundo sem estre  a p l i 
car artefactos pedagógicos que cu b ran  la s  n e 
cesidades de aprendizajes de lo s e s tu d ia n te s , 
q u e  u su alm en te  so n  so ftw a re , h i s t o r ie t a s ,  
gu ías de aprendizaje, cóm ics, etc. S iem p re  a s e 
sorados p or los profesores co lab o rad o res y  lo s  
d el taller. Finalm ente, en  el qu in to  añ o  se  r e a 
liza  una práctica centrada fu n d a m e n ta lm e n te  
en  la inserción de los estu d ian tes e n  e l á m b ito  
institucional de los L iceos o C o le g io s  q u e  v i 
sitan , m ediante la realización d e e la b o r a c ió n  
de PM E y PEI, que se suele tra b a ja r  c o n  lo s  
Jefes de U TP de d ichos e stab lec im ien to s .

1.3. Ámbitos elementales para la Form ación  
docente
Evaluación de aprendizaje
P ara nadie es desconocido el c recien te  in te r é s  
qu e ha despertado en este ú ltim o  q u in q u e n io  
la  re n o v a ció n  co n c e p tu a l d e lo s  p r o c e s o s  
evalu ativos en  todos los ám bitos d e l q u e h a 
cer pedagógico. Esto es n atu ra l, c o n s id e ra n 
do el cam bio p arad ig m ático  v iv e n c ia d o  e n  
esto s  ú ltim os años en  la  e d u ca c ió n  a n iv e l  
m un d ial, com o así m ism o, en  e l co n te x to  n a 
cional. Este interés se ve d em o strad o  e n  la s  
num erosas investigaciones al resp ecto  y  q u e  
h an  significado un verdadero ap o rte  p a ra  e s 
tos fines: Santos G uerra (2000), R o sa les  (1 9 9 7 ), 
F re ix e s  (2 0 0 0 ), B a rb e rá  (1 9 9 9 ), A h u m a d a  
(1999), M onteem os (1999), e tc . T od os e l lo s ,  
p on en  de m anifiesto no  sólo  e l cam b io  c o n 
cep tu a l, sin o  tam bién  el p ro ta g o n ism o  d e l 
m aestro  en  esta antigu a tarea d e l q u e h a c e r  
pedagógico, al ser ellos los p ro fesio n ales m á s  
d irectam ente determ inantes de las ca ra c te r ís 
ticas del desarrollo de la en señ an za, es a e llo s  
a quienes debe corresponder la p rin cip al re s 
ponsabilidad evaluadora frente a otros p o s i
b les evaluadores ex tem os.
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Como bien lo asegura R osales (1997 :14) "P ri
var al profesor de la posib ilidad  de evalua
ción y de au toevalu ación  sería  tan to  com o 
desprofesionalizarlo al extrem o de no reco
nocer en él la suficiente capacidad y  nivel de 
responsabilidad com o para hacerse cargo de 
una de las principales funciones educativas. 
Así visto, no es superficial d eterm inar la rele
vancia respecto de la form ación  que deben 
tener los futuros profesores en  esta  área de 
estudio, in trín seca  a su  p ro fesió n  docente, 
siendo absolutam ente prim ordial la form ación 
inicial de estos, p u esto  que con stitu y e una 
ocasión excepcionalm ente aprop iada para fo
mentar la reflexión a partir de la realidad vi
vida.
La evaluación en general y la evaluación de 
aprendizaje, en  particu lar corresponde según 
Santos (2000) a: " ...u n a  serie de instrum entos 
de investigación del p rofesorado que, a tra
vés de la investigación , recogida y  tratam ien
to de datos, nos perm ite com probar las hipó
tesis de acción con el fin  de confirm arlas o in
troducir m odificaciones en  ellas. La evaluación 
debe proporcionar criterios de seguim iento 
de todo el p roceso de enseñanza-aprendizaje 
o sea, sobre el funcionam iento y  los resulta
dos". Tras esta  reflexión, la evaluación debe
ría convertirse m ás que un inhibidor de las 
posibilidades del aprendizaje del alum no, en 
un potenciador de esas posibilidades, de tal 
suerte de p on er énfasis en  los procesos con el 
fin de prop oner m ejoras del aprendizaje del 
estudiante com o así m ism o, prop iciar instan
cias de reflexión y au toevalu ación  del proce
so educativo que dirige. M ás aún si conside
ram os que la evalu ación  m irada desde el cu- 
rrículo, debería servir de p lataform a para di
señar y plan ificar la enseñanza, en  estos días 
de acuerdo a las teorías cognitivas y corrien
tes constructivistas del aprendizaje y  enseñan
za.
Ahora bien, para efectos del presente estudio, 
hem os co n sid erad o  aq u ellas com petencias 
que debería alcanzar el profesor en su proce
so de form ación in icial, con la finalidad de 
estar plenam ente capacitado para m anejar es

trategias de evaluación adecuadas, tanto en 
térm inos de contenido com o tam bién  en el 
ám bito de sus prácticas, de tal suerte de apli
carlas en form a coherente con las nuevas ten
dencias en este cam po de su quehacer profe
sional. A spectos com o: m anejo de los m om en
tos evaluativos, diversidad de instrum entos 
de evaluación, form as de evaluación y aptitu
des para im plem entar una cultura evaluativa 
en su am biente laboral y  de acuerdo al pro
yecto Educativo que se propone.

Desarrollo de capacidades profesionales en 
la enseñanza de las Ciencias Sociales
De acuerdo a los cam bios culturales acelera
dos en los que nos vem os envueltos, los con
tenidos y estructuras de aprendizaje que an
tes eran efectivos ya no son  aceptados tácita
m ente com o en décadas anteriores, la relación 
entre alum nos y  m aestros se ha m odificado, 
las norm as establecidas y los patrones de con
ducta se alteran con relativa rapidez. En cuan
to a las relaciones sociales, se dice que cada 
vez con m ayor frecuencia los alum nos pre
sentan trastorn os del com portam iento . A sí 
visto, las clases, en  general, y las clases de His
toria en particular, enfrentan nuevas exigen
cias: "se necesitan  nuevas form as de aprendi
zaje que perm itan com prender la com plejidad 
de los cam bios sociales, se requiere de nuevas 
form as de aprendizaje com plejas y  totaliza
doras, integradoras y orientadas a procesos, 
de tal form a de perm itir a los estudiantes la 
adquisición de determ inados conocim ientos, 
no sólo en un n ivel cognitivo, sino en situa
ciones concretas: este saber debe ser ú til como 
com p eten cia  so cia l en  su  vida co tid ia n a " 
(Ecker, 1992: 23).
Entonces, según estos cam bios: ¿cuáles son las 
com petencias sociales que debe poseer el fu
turo profesor de H istoria G eografía y  Educa
ción Cívica?
Los nuevos retos de los m aestros del futuro 
consisten en estar preparados para reaccionar 
con flexibilidad ante los problem as previstos 
en las diversas situaciones de la sala de cla
ses, de tal suerte de transform ar el saber his
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tórico en habilidades sociales por las jóvenes 
generaciones.
Las exigencias a la docencia han crecido de 
m anera significativa, sobre todo en el aspecto 
pedagógico didáctico. Por ello la form ación 
tiende a una profesionalización de la docen
cia cada vez m ás intensa y la creciente necesi
dad del d esarro llo  de h ab ilid ad es p ara  la 
a u to rre fle x ió n , a s í co m o  las  so c ia le s , las 
com unicativas y de organización. En vista del 
actual desarrollo social y escolar parece prio
ritario el fortalecim iento de la disposición a 
la cooperación y la capacidad de trabajo en 
equipo de los futuros m aestros.
Según la bibliografía reciente, Ecker define los 
siguientes ám bitos de calificaciones para el 
perfil de los futuros profesores de la discipli
na:
• A lta com petencia profesional: flexibili
dad en el m anejo de los conocim ientos, tanto 
en los contenidos com o en los m étodos.
• Capacidad para la autorreflexión: asum ir 
roles distintos, m anejo del poder, m anejo de 
conflictos.
• H abilidades sociales y com unicativas: 
pensam iento y trabajo orientados a procesos 
tanto individuales com o grupales.
• C om petencia para la planeación y para 
la creación: conocim ientos de teorías de apren- 
d iz a je , d e s a r r o llo  p s ic o ló g ic o , m e d io s  
didácticos, técnicas de trabajo según su  perti
nencia.
• H abilidades analíticas y de organización: 
un trato adecuado con colegas, apoderados y 
fam ilia. O rganización de proyectos que tras
ciendan el ám bito disciplinar.(1997:45)

En térm inos generales una form ación orien
tada al futuro, requiere de form as de enseñan
zas coord inadas, in tegradoras orientadas a 
procesos que perm itan la v inculación entre 
conocim iento y razonam iento, entre conteni
do y p ro ceso  socia l, con u n  alto grado de 
autorreflexión y pensam iento crítico, que le 
perm ita al profesor ser coherente entre aque
llo que hace y  aquello que enseña. M al podría 
el docente fom entar el diálogo si el m ism o es

antidem ocrático en  el aula, o p ro m o v er e l  r e s 
peto  a la diversidad, si no es cap az  d e a c e p ta r  
las diferencias culturales o id eo ló g icas d e  s u s  
alum nos.
D e esta form a, se explica que en  lo s c u e s t io 
narios aplicados en  la in vestigación  se  c o n s i 
deren indicadores com o: d esarro llo  e n  lo s  e s 
tudiantes de conciencia cív ica , resp eto  y  to le 
rancia a las diferencias é tn icas, c u ltu r a le s  e 
ideológicas, fom entar e l d iá logo  co m o  m e c a 
n ism o de resolución de con flicto s, v a lo r a r  la  
vida en  sociedad, desarrollo  d e  la  c o n c ie n c ia  
ecológica, potenciar la id en tid ad  n a c io n a l, fo 
m e n ta r  la  g e n e r a c ió n  d e  p r o y e c t o s  
colaborativos y prom over la  re flex ió n  y  ju ic io  
crítico.

D is e ñ o  y  a p l i c a c ió n  d e  r e c u r s o s  
m etod ológicos
La acción de d iseñar consiste  e n  p r o y e c ta r  a 
las diferentes situaciones en  d o n d e  se  l le v a  a 
acabo la práctica, las p o sib ilid ad es q u e  e x is 
ten  para transform ar esa p ráctica , g e n e r a n d o  
condiciones para que los ap re n d iz a jes  s e  h a 
gan posible de u n  m odo efectiv o  y  c o n  u n  a lto  
im pacto en el desarrollo co g n itiv o  y  c u l tu r a l  
de los estudiantes que van  a se r  a fe c ta d o s . E l  
d iseño, tiene un carácter situ ad o  p u e s  s e  p r o 
yecta para la situación en la cu a l se  v a  a  p r o 
ducir la situación p edagógica y  n o  p a ra  o tr a . 
C onstituye adem ás, un esp acio  d e r e f le x ió n  
crítica que perm ite revisar las p ro p ias  c o n c e p 
ciones sobre la enseñanza, las p o s ib ilid a d e s  
que se abren cuando ésta se tra n sfo rm a , la s  
consecuencias culturales y  p e d a g ó g ic a s , lo s  
requerim ientos institu cionales. A sí m is m o , la  
estim ación  sobre los m ed ios y  la te c n o lo g ía , 
las herram ientas que se van  a u tilizar y  c ó m o  
estas h erram ientas tien en  e l p o te n c ia l p a r a  
m odificar la enseñanza del p rofesor y  e l a p re n 
dizaje de los alum nos.
R esp ecto  de los recursos m e to d o ló g ic o s , la  
presente investigación sup one que lo s m é to 
dos corresponden al cam ino p ara lle g a r  a  a l
gún fin , en este caso , el aprend izaje  (c o n c e p 
tual, procedim ental y  actitudinall) de los a lu m 
nos. C orresponde tam bién  a "u n a  fo rm a  d e 
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terminada de organizar las actividades peda
gógicas con el propósito de conseguir que los 
estudiantes puedan asim ilar nuevos conoci
mientos y puedan desarrollar capacidades o 
habilidades cognitivas "  (Benejam . 99:1997). 
Por cuanto, las decisiones que tom an los pro
fesores sobre recursos m etod ológicos dicen 
relación con los instrum entos, elem entos y si
tuaciones que se crean en el aula para conse
guir que los estudiantes aprendan.
En este contexto, el diseño y  aplicación de re
cursos m etodológicos, tienen  directa relación 
con: las capacidades que se desea desarrollar 
en los estudiantes, el tipo de contenido que se 
desea enseñar, e l estilo del profesor, las condi
ciones m ateriales, e l costo y  beneficio  que se 
obtiene en la preparación del m aterial, la eva
luación, el núm ero de alum nos al cual va diri
gido y el m étodo de enseñanza a utilizar.
De acuerdo a lo anterior, la form ación de los 
profesores requiere estar orientada a rescatar, 
en el diseño y planificación, lo siguiente: va
lorar aquellas estrategias que favorezcan la 
com unicación, la p articip ación  y  la propia 
iniciativa de los estudiantes, valorar el traba
jo en equipo com o estrategia que le perm ite 
compartir, com unicar e in tercam biar conoci
miento, utilizar la inform ática insertar a la fa
milia en el proceso educativo, etc.

II. METODOLOGÍA
2. Objetivos
2.1. Objetivo General:

R econocer y  analizar las com petencias 
de la form ación docente de los egresados de 
la carrera de p ed agogía en H istoria , G eogra
fía y Educ. C ívica, en  ám bitos com o: evalua
ción de aprend izaje, desarrollo  de capacida
des profesionales en  la enseñanza de las C ien
cias Sociales, d iseño y  aplicación de recursos 
m etodológicos, p royección  profesional.

2.2. Objetivos específicos
• C onocer la op in ión  de los actuales pro
fesores egresados d e la carrera de pedagogía 
en  H istoria e in serto s en la actualidad en  el 
contexto edu cativo , sobre ám bitos elem enta
les en la  form ación  docente y coherente a los 
actuales requerim ientos constructivistas.
• E stablecer la im portancia  de form ar al 
profesor de acuerdo a las actu ales com peten
cias que debe ten er para el e jercicio  de su la
b or pedagógica.

2.3. Muestra
La unidad  de análisis está constitu ida por 20 
egresados de la carrera de pedagogía en  H is
toria, G eografía y  Edu cación  C ívica de la U ni
versid ad  de la F ron tera , desde el año 1999 
hasta e l 2002, lo que equivale a un 75 % de la 
población  total.

(* Se considera a aquellos alum nos que han egresado hasta septiem bre del 2002) 
(& Preuniversitarios)
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2.4. Procedimientos
2.4.1. Consideraciones Metodológicas del 
Estudio

El p r e s e n te  e s tu d io  es  d e tip o  
exploratorio y explicativo, puesto que en un 
inicio se procedió a bu scar investigaciones en 
tom o a la fo rm ació n  in ic ia l d ocen te  en  la 
u n iversid ad  de La F ron tera , las cu ales no 
existen, m otivo fundam ental para realizar este 
estudio prelim inar. Adem ás, se caracteriza por 
ser descriptivo y explicativo, toda vez que los 
ám bitos analizad os m an ifiesten  resu ltad os 
que inciten a la fundam entación del tem a y 
su posterior com prensión.

Para llevar a cabo esta investigación se 
recurrió a la estadística, pues en la actualidad 
es con sid erad a com o u n o de los m étod os 
c u a n tita t iv o s  m á s a d e c u a d o s , 
p a r tic u la rm e n te , la  d e s c r ip tiv a  co m o  la 
in fe r e n c ia l , p a ra  lo  c u a l se  r e c u rr ió  al 
program a SPSS versión en  español 10.0, el que 
perm itió tener resultados fiables y válidos. 
Pero a su vez, este estudio independiente de 
e n tre g a r  re s u lta d o s  c u a n tita t iv o s , d esea  
d em o strar lo  im p o rta n te  qu e es p ara  los 
futuros profesores de H istoria egresar con las 
herram ientas necesarias para ejercer en el ac
tual quehacer pedagógico.

2.2.2. Á m bitos seleccionados en el 
instrumento

Para definir los ám bitos de estudio en 
la investigación , se consideraron m últip les 
criterios, fundam entados prim ero en teorías 
actuales sobre educación, a saber: paradigm a 
socio -  cognitivo y corrientes constructivistas 
del aprendizaje. La m alla a u ric u la r  actual de 
la c a rre ra  d e  p e d a g o g ía  en  H is to r ia  y 
finalm ente los Estándares de D esem peño a la 
Form ación Inicial de Profesores otorgados el 
año 2000 p or el M ineduc. En este contexto, es 
que se seleccionaron ám bitos, los cuales son 
fundam entales a nuestro parecer en  cualquier 
form ación de profesores. Para esto se han 
d e fin id o  s e g ú n  la s  a c tu a le s  te n d e n c ia s  
educativas y la literatura concerniente a la 
form ación docente:

• Evaluación de aprendizajes: en ten d id a  
com o el proceso que está inserto en  el c u rr í
cu lum  y que sirve de plataform a para la p ro 
gram ación  de la enseñanza, de tal su erte  d e , 
a trav és d e ella , recabar in form ación  so b re  
cóm o se está  llevando a cabo el ap ren d iza je  
de los alum nos, con  la finalidad de o b te n e r  
in form ación  pertinente que conlleve a la  m e 
jo ra  del proceso de aprendizaje d el a lu m n o  y  
la reflexión sobre la enseñanza que im p a rte  
e l profesor.

• Capacidades Profesionales en la Ense
ñanza de las Ciencias Sociales: co n sid e ra n 
do la orientación  de nu estra  d iscip lin a , d e te c
tam os la carencia de estudios qu e p e rm ita n  
estab lecer las particu larid ades de los p ro fe so 
res de esta área, los qu e, según los cam b io s a 
n iv el m undial, exigen  nuevas co m p eten cias y  
d esafíos qu e d eberán enfrentar co n  fle x ib ili
d ad , adquiriendo capacidades p ro p ias d e  la  
d iscip lina que enseña, tales com o: d esarro lla r  
la  conciencia  cívica en  sus estu d ian tes, re sp e 
tar y  valorar las d iferencias, reco n o cim ien to  
del diálogo com o m ecanism o de reso lu ción  d e  
conflictos, fom entar la generación  de p ro y e c 
tos colaborativos, fom en tar la g en eració n  d e  
ju ic io  crítico.

• D iseño y ap licació n  de R e cu rso s  
Metodológicos: correspond e a la p ro y ecc ió n  
y  p osterio r desarrollo  de d iversas fo rm as e 
in s t r u m e n to s  q u e  p e r m ita n  m e jo r a r  y  
o p t im iz a r  e l a p r e n d iz a je ,  c o n c e p t u a l ,  
p roced im en tal y actitu dinal de los estu d ia n 
tes. C onsid eran d o elem en tos com o: d ise ñ o s  
coherentes con  el curricu lu m  v igen te , p la n ifi
car centran d o la atención  en  el d esarro llo  d e  
cap acid ad es y  valores, llevar a cabo  la m e to 
dología de proyectos, u tilizar la in fo rm ática , 
traba jar in terd iscip linariam ente, in serción  d e  
la  com unidad y la fam ilia en la o rg an ización  
y  d iseño de la enseñanza.

• Proyección Profesional: partiendo de la 
b ase  que actualm ente todo profesional d eb e 
ten er un proceso de form ación  continua, a lo
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largo de toda su vida, puesto que ya no es su
ficiente con su form ación inicial o de pregrado. 
El profesor requiere com o p rin cip io  b ásico  
estar preparado eficientem ente p ara realizar 
los cambios que considere p ertin en te  en  el 
desem peño de la docencia. A sí, e lem en to s 
como: desarrollo de conocim iento para gene
rar proyectos, participar activam ente en  pro
yectos in te r d is c ip lin a r io s , g e n e r a r  
autoaprendizaje m ediante distintas técnicas de

investigación. Perm iten obtener u na aproxi
m ación  del p erfil d el profesor qu e debería 
egresar de las carreras de pedagogía.

III. Resultados
A continuación se presentan las tablas 

m ás representativas que se desprenden de la 
in v estig ació n , las que h an  sido analizad as 
m ed iante  d iversas pru ebas estad ísticas del 
Program a C om putacional SPSS, versión 10.0.4

Tab la  N°2 : E stad ís ticas  de g rupo  s eg ú n  los ám b ito s  a eva luar

Á m b ito s S e x o N M e d ia D e sv ia c ió n
T íp ic a

E rro r T íp ic o  
de la M ed ia

E va lu a c ió n  de 
A p re n d iz a je s

H o m b re 7 16,14 4,53 1,71

M u je r 11 16 ,73 5,27 1,59

E n se ñ a n za  de 

las  C ie n c ia s  
S o c ia le s

H o m b re 7 22,71 9,41 3,56

M u je r 11 23 ,0 9 5,74 1,73

D iseño y 
a p lic a c ió n  de  

re cu rso s  

m e to d o ló g ic o s

H o m b re 7 32,29 10,32 3,9

M u je r 11 2 9 ,18 5,90 1,78

P ro ye cc ió n
P ro fe s io n a l

H o m b re 7 11,86 4,60 1,74

M u je r 11 10 ,45 2,16 ,65

T a b la  N ° 3 :  G r a d o s  d e  M a v o r  in t e n s id a d  s e o ú n  v a r ia b le s  c o n s u l t a d a s

V A R IA B L E S M A Y O R
IN T E N S ID A D

R e a liza c ió n  de d ise ñ o s  p e d a g ó g ic o s 8 3 ,3

R e s p e ta r y  to le ra r las d ife re n c ia s  é tn ic a s , c u ltu ra le s  e id e o ló g ic a s . 6 5 ,5

D e s a rro lla r e l c o n o c im ie n to  a d e c u a d o  para gen e ra r  p ro y e c to s  e d u c a tiv o s . 6 5 .2

U tiliz a r d is tin to s  m e d io s  p a ra  m o tiv a r y  m e jo ra r e l a p re n d iz a je  de los  a lu m n o s 6 4 .4

C o n o c e r y  m a n e ja r una s e rie  d e  re c u rs o s  m e to d o ló g ic o s  en e I a u la . 6 2 .5

P la n ifica r c o n s id e ra n d o  o b je tiv o s  o rie n ta d o s  a l d e s a rro llo  de ca p a c id a d e s  y  va lo re s . 6 2 .2

P ro m o ve r la re fle x ió n  y  ju ic io  c r ít ic o  fre n te  a te m a s  c o n tin g e n te s . 61 ,1

L le va r a ca bo una m e to d o lo g ía  de  p ro y e c to s  d e n tro  de  su  d iseño  p e d agóg  ico. 5 7 ,7

Tab la  N°4: G rad o s  de M e n o r in ten s id ad  según variab les  co nsu ltados

V A R  IA B L E S M E N O R
IN T E N S ID A D

T ra b a ja r In te rd is c ip lin a ñ á m e n te 3 4 .4

In s e rta r a la  c o m u n id a d  e s c o la r  y  a I a fa m ilia  en e l p ro c e s o  edu ca tivo . 41.1

F o m e n ta re l tra b a jo  c o la b o ra tiv o  e in te rd is c ip lin a rio  p a ra  sa tis fa c e r las n e ce s id a d e s  
de a p re n d iza je  de los a lu m n o s

4 3 .3

G e n e ra r una a u to a p re n d iz a je  m e d ia n te  la s  d is tin ta s  té c n ic a s  de in ve s tig a c ió n . 4 4 .4

T e n d e n c ia s  e va lu a tiv a s 4 5 .5

D ive rs idad  de i n s tru m e n to s  para e v a lu a r  los  a p re n d iz a je s  de los a lu m n o s 4 5 .5

In s tru m e n to s  ade cu a d o s  se g ú n  lo s  d is tin to s  tip o s  de ap rend iza jes. 4 6 .6

La e va lu a c ió n  co m o  una fo rm a  de re tro a lim e n ta c ió n  para m e jo ra r los a p re n d iza je s . 4 6 .6
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Tab la  N °5: D is trib u c ió n  de F recu en c ias  en té rm in o s  p o rcen tuales  en el ám bito  de
la eva lu ac ió n  de ap ren d iza jes

F rec  uen c i a /v  a ria  bl e

i

EX B RE PE NE

T e n d e n c ia s  E v a lu a t iv a s 0 16 .7 16.7 44.4 22.2

E l re c o n o c im ie n to  d e  lo s  d is t in to s  M o m e n to s  

e v a lu a t iv o s  ( in ic ia l ,  d e  p ro c e s o s  y  f in a l)

0 2 2 .2 22 .2 38 .9 16.7

D iv e rs id a d  d e  in s t ru m e n to s  pa ra  e v a lu a r lo s  

a p re n d iz a je s  de  lo s  a lu m n o s .

0 16 .7 33.3 33.3 16.7

In s t r u m e n to s  a d e c u a d o  s  s e g ú n  lo s  d i s t in to s  t ip o s  d e  

a p re n d iz a je  (c o n c e p tu a l,  p ro c e d im e n ta l y  a c t i tu d in a l)

0 0 50 33.3 16.7

F o rm a s  d e  e v a lu a c ió n : A u to e v a lu a c ió n , c o e v a lu a c ió n ,  

h e te r o e v a lu a c ió n .

0 11.1 33 .3 38 .9 16.7

La eva  lu a c ió n  c o m o  un a fo rm a  de  re tro a lim e n ta c  ió n  
para m e jo ra r  lo s  a p re n d iz a je s .

0 1 6 .7 2 7 .8 27 .8 27.8

El M a n e jo  de  E s tra te g ia s  p a ra  im p le m e n ta r  u n a  c u ltu ra  

e v a lu a t iv a  q u e  e s té  in s e r ta  e n el P ro y e c to  E d u c a t iv o  
In s t itu c io n a l

5.6 5 .6 38 .9 2 2 .2 27 .8

EX E x c e le n te B Buena

RE R e g u la r PR P reca ria

NE N o  e x is tió F F re cu e n c ia

Tabla N°6: Distribución de Frecuencias en térm inos porcentuales del 
desarrollo de las capacidades profesionales en la enseñanza de las Ciencias

Sociales

V a riab le s / F recuen cu enc ia TM BA RE IN NO

Desarrollar en sus estudiantes conciencia cívica. 1 6 .7 1 6 .7 2 7 .8 5 .6 3 3 .3

Respetar y tolerar las diferencias étnicas, 
culturales e ideológicas.

1 6 .7 1 6 .7 5 0 11 .1 5 .6

Fom entar el diálogo como mecanism o de 
resolución de conflictos, (políticos, ideológicos, 
culturales, etc.)

5 .6 2 7 .8 2 2 .2 3 8 .9 5 .6

Valorar la vida en sociedad para fortalecer la 
convivencia democrática.

5 .6 1 6 .7 44.4 2 2 .2 1 1 .1

Desarrollar conciencia ecológica y respeto por la 
vida.

5 .6 11.1 44.4 2 7 .8 11 .1

Potenciar la Identidad nacional teniendo  
conciencia que estem os inmersos en un mundo 
global.

11 .1 11.1 3 3 .3 3 8 .9 5 .6

Fom enter la generación de proyectas 
coteborativos e interdlsclplnarios que sean un 
aporte a nivel local, regional, y global.

5 .6 5 .6 44.4 3 3 .3 11 .1

Prom over la reflexión y  j i ic b  crítico frente a temas 
contiigentes.

5 .6 3 3 .3 2 7 .8 2 7 .8 5 .6

T M T o ta lm en te RE R egu lar
BA Bastante IN Indiferente
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T a b la  N°7: D is trib u c ió n  de F recuencias en té rm in o s  p o rcen tu a les  en el ám bito  
de d iseñ o  y ap licación  de rec u rsos  m etodológ icos

Varia b les /F recuenc ia

•

M .D .A D .A . In d . E.D. T .E .D

Realizar diseños pedagógicos coherentes con el contexto de su s  
estudiantes y con e l currículum  vigente.

22 .2 172.2 5.6 0 0

Planificar considerando objetivos orientados ai desarrollo de 
capacidades y valores.

16.7 38 .9 5.6 22 .2 11.1

Utilizar distintos medios (video, análisis de textos, análisis 
iconográfico, sofware, etc.) para motivar y m ejorar el aprendizaje 
de los estudiantes.

11.1 4 4 .4 5.6 33.3 5 .6

Llevar a cabo la m etodología de Proyecto dentro de su diseño 
pedagógico

5.6 2 7 .8 2 2 .2 38 .9 5.6

Utilizar diversas técnicas m etodológicas en la programación de 
su enseñanza.

5.6 2 7 .8 11.1 50 5 .6

Elaborar artefactos pedagógicos de acuerdo con las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes.

5.6 2 7 .8 5.6 44 .4 1 6 .7

Utilizar la informática dentro de su  diseño pedagógico. 11.1 2 7 .8 5.6 44 .4 11.1

Desarrollar en forma práctica el conocim iento adquirido en los 
talleres y  seminarios.

5.6 2 2 .2 11.1 27 .8 3 3 .3

Trabajar interdisciplinariamente 0 5.6 5.6 38.9 50

Aplicar y evaluar el trabajo colaborativo en el aula. 5.6 2 2 .2 16 .7 38 .9 1 6 .7

Insertar a la c omunidad y a la familia en e l proceso educativo. 5.6 5.6 16 .7 33.3 3 8 .9

M .D .A . M u y  d e  a c u e rd o E .D . En d e s a c u e rd o

D .A . De a cu e rd o M .E .D . M u y  e n  d e s a c u e rd o

I.D . In d ife re n te

Tab la  N°8: D istribución  de F recu en c ias  en té rm in o s  p o rc en tu a le s  en el 
ám bito  De Provece ión P rofesiona l

Ind ic a d o re s S C S D .V .E N

C o n o c e r y  m a n e ja r  una se rie  de re cu rso s  m e to d o ló g ic o s  
para  des a rro lla r lo s  en e l a u la .

5.6 50 27.8 16 .7

D e s a rro lla r e l co n o c im ie n to  a d e cu a d o  para g e n e ra r 

p ro ye c to s  edu ca tivos .

22 .2 2 2 .2 50 5.6

P a rtic ip a r a c tiva m e n te  en P ro ye c to s  de In v e s tig a c ió n  
para fo r ta le c e r  la fo rm a c ió n  d o ce n te .

11.1 50 27.8 11 .1

F o m e n ta r e l tra b a jo  co la b o ra tiv o  e in te rd is ic ip lin a rio  para  
s a tis fa c e r las  n e ce s id a d e s  de ap r e nd iza jes  de los 
a lu m n o s .

5.6 5 .6 44 .4 4 4 .4

G e n e ra ru n  a u to a p re n d iza je  m e d ia n te  las  d is tin ta s  
té c n ic a s  de  in ve s tig a c ió n .

5.6 5 .6 50 38 .9

N u n c a D.V .E . De V e z  e n  C u a n d o S S ie m p  re CS C asi s ie m p re
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IV. Conclusiones
A la luz de los resultados establecidos, tanto 
c u a n tita t iv o s  m e d ia n te  la s  p ru e b a s  
estad ísticas  rea lizad as en  el S P S S , com o 
tam bién cualitativos se p u ed en  señ a lar las 
siguientes conclusiones:
La fo rm a c ió n  in ic ia l d e p ro fe s o re s  en  la 
U n iv ersid ad  de la F ro n te ra , en  té rm in o s  
g e n e ra le s , h a  e s ta d o  c e n tr a d a  en  la 
cap acitación  de los fu tu ros d o cen tes  para 
adecuarse a los requerim ientos de la actual 
Reform a Educacional, fundam entados en las 
nuevas tendencias y corrientes educativas. Por 
otro lado, los objetivos están  orientados a una 
eficaz  in serció n  en el ám bito  la b o ra l, con 
h e r ra m ie n ta s  p e r t in e n te s  q u e  p e rm ita n  
adecuarse a los distintos contextos escolares 
de nuestro país.
La fu n ció n  p rin c ip a l d e l d o ce n te  qu e se 
encuentra inserto en la Form ación In icial de 
p ro fe s o re s , d e b e  e s ta r  c a p a c ita d o  p ara  
desarrollar las potencialidades para aprender, 
para p en sar y tener ju ic io  p rop io  sobre la 
rea lid ad  de su s e s tu d ia n te s  en  co n stan te  
proceso de autorreflexión de sus prácticas en 
pro de la m e jo ra  d el a p re n d iz a je  de sus 
alum nos.
Este docente deberá facilitar e l dom inio de 
los saberes fundam entales y de las destrezas 
que les p erm itan  a los a lu m n os con tin u ar 
a p re n d ie n d o  y d e s a r r o lla n d o  su s 
p o te n c ia lid a d e s  a lo  la rg o  d e  su  v id a , 
ayudándoles a adquirir y constru ir nuevos 
conocim ientos.
A l m o m en to  de a n a liz a r  los ám b ito s  de 
estudio, se ha podido extraer que los alum nos 
(as) egresados considerados en  la m uestra, 
según:
Las estadísticas de grupo se puede evidenciar 
(ver tabla 2) que existe hom ogeneidad, puesto 
que tanto hom bres com o m ujeres no difieren 
en ninguna de las variables y sus opiniones 
son significativas en cuanto a: edad, tipo de 
establecim iento, años de ingreso y  egreso de 
la U niversidad, etc. No obstante lo anterior, 
llam a la atención las enorm es diferencias (me
dia) existentes en el ám bito de Evaluación de

a p re n d iz a je s  con  p re g u n ta s  c e r ra d a s , en  
c o m p a ra c ió n  co n  la s  p re g u n ta s  d ir e c ta s  
e s ta b le c id a s . Se ob serv a  u n  a lto  g ra d o  de 
incongru encia , con una correlación negativ a  
de 0 ,0 4 2  entre lo que aseveraron y  lo  que en 
realidad  sabían  del tem a. U n ejem plo  de esto , 
es  c u a n d o  se  le s  c o n s u ltó  e n  p re g u n ta s  
cerradas sobre las tendencias evaluativas, ellos 
m a n ife sta ro n  qu e e s ta b a n  e x ce le n te m en te  
preparad os y  luego en  las pregu ntas abiertas 
a l c o n s u lta r le s  q u e  n o m b r a r a n  la s  qu e 
c o n o c ía n , e llo s  n o  c o n te s ta r o n  o b ie n  
r e s p o n d ía n  in s t r u m e n to s  e v a lu a t iv o s  o 
form as.
En la d istribu ción  d e frecu en cias en  térm inos 
porcentuales en los d istin tos ám bitos, en  todos 
se pu ed e observar u n a  p rep aración  regular, 
sobre tod o en el ám b ito  de la evalu ación  de 
a p re n d iz a je s  d o n d e  h a y  u n  c a s i ab so lu to  
d e s c o n o c im ie n to  d e  lo s  p r in c ip a le s  
fu n d a m e n to s  q u e  s o n  e le m e n ta le s  e n  la  
actu alidad  según lo s actu ales requerim ientos 
de la R eform a ed u cacio n al ch ilena. E n  cuanto 
a la p royección  p ro fesio n al, m ás del 60%  de 
los consultados m an ifiestan  generar su  propio 
au toaprend izaje  e n  las  d istin tas técn icas de 
investigación  p ed ag ó g ica . A sí com o tam bién  
se ratifica asevera co m o  u no de los m enores 
g ra d o s  d e  in te n s id a d  a l m o m e n to  
co n sid erad o s p o r lo s  eg resa d o s . (Ver tab la  
N °4)

Los m ayores g rad o s de in ten sid ad  son 
coherentes p or la d istrib u ció n  de frecuencia 
por ám bitos. Los alu m n os m en cionan  entre un 
83%  y  65%  de p re p a ra c ió n  ad ecu ad a  en  la 
e laboración  de d iseñ os p ed agó gicos, respetar 
las  d ife re n c ia s  c u l tu r a le s ,  u t i l iz a c ió n  de 
d istin tos m ed ios p ara  m o tiv ar y  m ejo rar el 
a p r e n d iz a je  d e lo s  a lu m n o s , p la n if ic a r  
considerando ob jetivos centrados en  valores 
y capacidades. Por lo  tanto, com o b ien  reflejan  
los resultados hay u n a m ayor intensidad, pero 
a su vez se cree n ecesario  m en cion ar que no  
esta dentro  de los ran g o s  ad ecu ad o s a los 
ac tu a le s  re q u e r im ie n to s  a lo s  qu e se  v e n  
e n fre n ta d o s  lo s  d o c e n te s  en  su  q u e h a c e r  
pedagógico.
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A su vez, el ám bito m ejor evaluado por 
los egresados fue el de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, lo cual se ratifica tanto en 
los resultados dados en  la d istrib u ció n  de 
frecuencias com o p o r los grad os de m ayor 
intensidad (Ver Tabla N °6 y  N °3 ), lo cual 
resulta ser un p o co  c o n tra d ic to r io , en  el 
sentido de que los alum nos m anifestaron que 
cuando estaban estudiando encontraban que 
no se les preparaba en las distintas m aterias 
como cív ica, cu idado del m ed io  am biente, 
protección al ecosistem a, etc.
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