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1. SENTIDO Y FINALIDAD
DE ESTE DIAGNOSTICO





El perfeccionamiento continuo del profesorado es condición necesaria para abordar objetivos de
calidad de la enseñanza y comporta una actualización sistemática en contenidos científicos y pedagó-
gicos y en todo tipo de técnicas relacionadas con el ejercicio de la función docente. Si esta afirmación
es válida en términos generales, resulta incuestionable en el caso concreto ae nuestro Bachillerato. La
razón es obvia: estabilizado prácticamente el techo de crecimiento del sistema y sin dejar de pensar en
la formación de nuevos profesores, interesa sobre todo el perfeccionamiento de los ya existentes, tan-
to más si consideramos el deterioro experimentado en los últimos años en el sistema de selección de
los Cuerpos docentes.

El objeto del trabajo que aquí se presenta es tratar de delimitar cuáles son las necesidades con-
cretas del profesorado de Bachillerato en orden a su perfeccionamiento, de modo que los planes de
perfeccionamiento que se diseñen en el futuro conecten precisamente con tales necesidades. El traba-
jo es una aportación más en este sentido, la cual, unida a diagnósticos obtenidos por otras vías, podrá
contribuir a que los medios destinados a la actualización del profesorado no se dispersen en iniciativas
poco adecuadas a las exigencias de nuestra situación.

Este trabajo ha sido llevado a cabo por los Inspectores de Bachillerato en el contexto de su pre-
sencia en los Seminarios Didácticos de los Institutos, dentro del segundo trimestre del curso 1980-81,
sobre un planteamiento realizado por la Inspección Central de Bachillerato, a cuyo cargo ha corrido
también la elaboración final de los resultados de la encuesta, una vez que los Seminarios Permanentes
de Inspectores de las distintas asignaturas estudiaron los resultados obtenidos en cada una de ellas y
elaboraron las conclusiones respectivas.

Una de las funciones más acordes con la naturaleza de la Inspección es la elaboración de diagnós-
ticos en relación con la realidad educativa sobre la que trabaja. Este diagnóstico de necesidades para
futuros planes de perfeccionamiento del profesorado de Bachillerato es, en efecto, uno de los trabajos
programados por la Inspección General de Bachillerato dentro de dicha función. Pero confluye aquí
otro factor importante.. el especial interés de la Inspección en este tema y su vocación de estar presen-
te, no sólo en los planteamientos teóricos de perfeccionamiento del profesorado, sino en el desarrollo
mismo de tales planteamientos.

El posible valor de este Informe no está tanto en la novedad de las conclusiones finales
-advertencia que se hace al lector rápido del trabajo-, cuanto en el respaldo cuantitativo y cualitativo
de los resultados que se ofrecen y en la diversificación de estos resultados por asignaturas. Por ello, pa-
rece conveniente advertir a quienes no estén en condiciones de examinar el Informe en su totalidad, la
conveniencia de que, si quieren obtener un conocimiento «nuclear» de su contenido, no se limiten al
resumen de datos y a las consideraciones conclusivas que aparecen en las páginas finales, sino que
tengan igualmente en cuenta la Introducción (en la que se establecen los supuestos, marco, sentido,
etcétera, del trabajo), los análisis cualitativos y las conclusiones por asignaturas.

Cabe añadir, por último, que la formación del profesorado en técnicas directivas queda fuera de
los objetivos del presente Informe, que se refiere sólo a la capacitación específicamente docente del
profesorado.
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to que ha de desarrollar en toda su amplitud el
programa vigente de su asignatura. Sin duda, al
expresar su necesidad sentida de perfecciona-
miento con respecto a un ítem y en compara-
ción con la que experimenta respecto de los de-
más, el encuestado, de modo inevitable, maneja,
al mismo tiempo, como referencia el nivel medio
real de preparación en que él mismo se considera
situado, pero este nivel de preparación no apa-
rece expresado en ningún momento. Así, puede
ocurrir que coincidan las gráficas representati-
vas de las necesidades de perfeccionamiento
expresadas por profesores cuyos niveles reales
de preparación mantienen entre sí una gran dis-
tancia. Las respuestas, pues, no permiten ni de-
terminar el nivel real de preparación de cada
encuestado por relación a uno dado (definido),
ni, por lo mismo, evaluarles.

1.5. El procedimiento empleado no nos pro-
porciona, por tanto, sino las necesidades de per-
feccionamiento de los profesores de Institutos
de Bachillerato tal como ellos las «experimen-
tan» y las han manifestado. El trabajo de sondeo
realizado nos permite, pues, conocer en qué as-
pectos, respecto de qué contenidos, el profesora-
do de los Institutos de Bachillerato DESEA ser
perfeccionado. Este «dato» —cuyo contenido
puede parecer «pobre»— resulta, no obstante, de
inestimable valor en relación con el objetivo
concreto arriba expuesto, si tenemos en cuenta
que aquellas actividades que respondan a los
deseos del profesorado, serán las mejor acogi-
das y, por lo mismo, las más eficaces (al menos
mientras no se imponga como obligatoria la
asistencia a actividades de perfeccionamiento o
«reciclaje»).
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2. PLAN PARA LA OBTENCION
DE LA INFORMACION





cuesta responden a la estructura del conjunto
total de los profesores de los Institutos de Ba-
chillerato.

2.1. Recoleción de datos

2.1.1. Fuentes de Información

La información se ha obtenido:

—A través de una encuesta-sondeo.

—Completada con un informe del encuesta-
dor (un inspector).

2.1.2. Criterios de muestreo

Este sondeo mediante encuesta se ha realiza-
do sobre una MUESTRA estratificada del 10
por 100 de la población (los profesores de Insti-
tutos de Bachillerato).

El número de profesores encuestados se dis-
tribuyó entre catedráticos, agregados, profeso-
res interinos.

Dentro del grupo o conjunto de catedráticos
se distinguió entre:

—Catedráticos ingresados mediante concur-
so-oposición y

— Catedráticos ingresados mediante concurso
de méritos entre agregados.

Dentro del grupo o conjunto de agregados se
distinguió entre:

—Agregados ingresados mediante concurso-
oposición del turno libre; y

— Agregados ingresados mediante concurso-
oposición del turno restringido.

El número de los encuestados dentro de cada
uno de estos grupos y subgrupos es proporcio-
nal al total nacional de profesores que se en-
cuentran en cada una de las categorías y/o si-
tuaciones dichas.

La muestra, pues, está diversificada por ES-
TRATOS, de modo que los resultados de la en-

2.1.3. Ambito de la muestra

2.1.3.1. Ambito geográfico o territorial de la
muestra.

Los encuestados se distribuyen por toda la
geografía nacional.

En cada distrito se recoge información de los
profesores de materias de las que hay Inspector
en dicho distrito, de acuerdo con la siguiente
distribución:

N.° de
profeso-

Distrito
	

Asignaturas
	 res

encuesta-
dos

Baleares
	 Matemáticas
	 28

Francés
	 22

Barcelona
	 Matemáticas
	 84

Lengua y Literatura
	 32

Latín
	 20

Griego
	 12

Geografía e Historia
	 72

Francés
	 44

Inglés
	 28

Ciencias Naturales
	 56

Bilbao
	 Ciencias Naturales	 28

Latín
	 20

Filosofía
	 30

Física y Química
	 26

Griego
	 12

Inglés
	 28

Córdoba
	 Filosofía
	 30

Griego
	 12

Ciencias Naturales
	 28
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Distrito

N.° de
profeso-

res
encuesta-

dos

N.° de
profeso-

res
encuesta-

dos

Distrito	 Asignaturas Asignaturas

Extremadura	 Geografía e Historia
Física y Química
Matemáticas

Granada
	

Latín
Lengua y Literatura
Física y Química
Matemáticas
Ciencias Naturales
Griego
Inglés

La Laguna
	

Lengua y Literatura
Física y Química
Geografía e Historia
Matemáticas
Francés

Madrid
	

Geografía e Historia
Matemáticas
Filosofía
Ciencias Naturales
Latín
Francés
Inglés
Lengua y Literatura
Física y Química
Griego

Málaga
	

Inglés
Matemáticas
Lengua y Literatura

24	 Sevilla
26
28

20
32
52
28
28
12
28

32
26
24
28
22

72
56
90
28	 Zaragoza
60
44
56
64
26
12

28
28
32

Latín
Física y Química
Ciencias Naturales
Matemáticas
Geografía e Historia
Griego

Griego
Física y Química
Filosofía
Geografía e Historia
Inglés
Lengua y Literatura
Francés
Matemáticas

Geografía e Historia
Física y Química
Griego
Francés
Ciencias Naturales

Griego
Francés
Latín
Geografía e Historia
Matemáticas
Física y Química
Filosofía
Lengua y Literatura

Valencia

Valladolid

40
26
28
28
24
12

12
52
60
48
28
32
22
56

24
26
12
22
28

12
22
20
24
56
52
30
32

2.1.4. Instrumentación
Murcia

Oviedo

Salamanca

Santander

Santiago

Francés
Ciencias Naturales
Griego

Lengua y Literatura
Ciencias Naturales
Inglés
Física y Química
Latín
Francés
Geografía e Historia

Griego
Matemáticas
Filosofía
Francés

Lengua y Literatura
Matemáticas

Francés
Lengua y Literatura
Matemáticas
Física y QuímiL.1
Griego

2.1.4.1. La confección de la encuesta estuvo
encomendada a diversos grupos de trabajo «ad
hoc» por asignaturas, dirigidos por el Inspector-
Coordinador del respectivo Seminario Perma-
nente.

2.1.4.2. Los criterios a los que se ha atenido
la elaboración del instrumento de encuesta han
sido los de:

— Univocidad en la interpretación.

—Homogeneidad.

—Objetividad.

— Suficiencia o completitud (inclusión de to-
dos los aspectos que habían de ser contem-

32	 plados en función del objetivo propuesto).
28	

2.1.4.3. Estructura de la encuesta. La encues-

22	 ta comprende tres partes bien diferenciadas:

64	 —Parte A, referida a Contenidos Científicos.
28	 Estos contenidos se agrupan en «bloques»,
26	 correspondientes a las diversas partes en
12	 que convencionalmente se consideran divi-

22
28
12

32
28
28
26
20
44
24

24
28
30
22
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didas las asignaturas. Y cada uno de estos
«bloques» aparece desarrollado en «ítems».

- Parte B, referida a la Didáctica de la Asigna-
tura.
Los contenidos de esta parte constituyen un
solo «bloque» desarrollado en «ítems» y
«subítems».

- Parte C, referida a Ciencias de la Educación.
Esta parte es común a todas las asignatu-
ras. Los «ítems» en los que se desarrolla
son los mismos en todas las encuestas, es
decir, los mismos para todos los profesores
encuestados cualquiera que sea la asignatu-
ra de cada uno de ellos.

2.1.4.4. El grado de intensidad de la necesi-
dad de perfeccionamiento que el encuestado
experimenta respecto de cada ítem en compa-
ración con la que experimenta respecto de los
demás, se expresa sobre una escala de uno a
cinco:

1 = mínima

2 = poca

3 = media

4 = mucha

5 = máxima

(En los supuestos de la encuesta carece de
sentido dejar de contestar a alguno de los
ítems. Aún en aquellos en los que el grado de
preparación se considera muy alto, es posible
algún perfeccionamiento. En estos casos, la ne-
cesidad de perfeccionamiento se inscribe en la
categoría de «mínima»).

2 1.5. Aplicación de la encuesta

Cada Inspector-encuestador 11.E.1 ha aplicado
la encuesta en su ámbito de actuación, a una
muestra cuya distribución responde a la estrati-
ficación antes descrita de la muestra total..

El procedimiento mas frecuente ha sido el de
someter la encuesta a profesores integrados en
varios seminarios didácticos, seleccionando és-
tos de manera que la suma de sus componen-
tes coincidiera con el de encuestas cuya cum-
plimentación correspondía dirigir a cada Ins-
pector y su distribución respondiera a la estrati-
ficación deseada.

Cuando la suma de los profesores de los Se-
minarios Didácticos seleccionados no coincidía
con el número de encuestas asignadas a cada
I.E. o su distribución no se correspondía con la
estratificación establecida, se ha sometido la
encuesta a profesores «aislados» de otros Insti-
tutos en número suficiente para cubrir el
«cupo» de encuestados encomendados al I.E.
En algún caso ha sido necesario someter la en-
cuesta a un número de profesores superior a los

integrantes de la muestra, y desechar las so-
brantes no-pertinentes para, de este modo, ob-
tener la estratificación deseada.

Los profesores a los que se les ha sometido la
encuesta la han cumplimentado «en el acto»,
inmediatamente después de recibir los corres-
pondientes instrumentos y de conocer las ins-
trucciones operativas necesarias, a fin de ase-
gurar la espontaneidad de las respuestas y evi-
tar las distorsiones que podían derivarse de una
larga reflexión o de la comunicación con otros
profesores. En ningún caso, pues, se les ha en-
viado la encuesta por correo ni se les ha permi-
tido cumplimentarla «en privado», «en casa»,
para que las remitieran luego al encuestador.
Así, la secuencia de operaciones (tanto del en-
cuestador como de los encuestados) necesarias
para la cumplimentación de las encuestas se ha
desarrollado, en cada caso, en una sola sesión.

El I.E., en cada caso:

• ha expuesto el objetivo de la encuesta,

• ha impartido las instrucciones operativas
pertinentes,

• ha hecho las aclaraciones oportunas,

• ha garantizado el anonimato objetivo,

• ha dejado que cada profesor cumplimente
«por su cuenta» la encuesta,

• ha recogido las encuestas cumplimentadas.

La tarea del I.E., puramente técnica, ha sido la
de dirigir la cumplimentación de la encuesta de
acuerdo con las «instrucciones» operativas uni-
formes a las que debían atenerse.

La operación con la que el encuestado expre-
sa, en cada caso, el grado de intensidad de la
necesidad de perfeccionamiento consiste en
inscribir una cruz en una y en solo una de las cin-
co casillas -correspondientes a las cinco «cate-
gorías» establecidas- que figuran a continua-
ción de cada epígrafe o subepígrafe.

Cada encuestado expresa su necesidad de
perfeccionamiento (en el sentido que ya se ha
expuesto arriba):

- Respecto de cada parte general de la en-
cuesta.

- Respecto de cada «bloque» o «epígrafe glo-
bal».

- Respecto de cada uno de los ítems en que
se desarrollan los bloques o epígrafes glo-
bales.

En un orden operativo lógico han de contestar-
se los ítems antes que el epígrafe global del que
son desarrollo, en cuanto las respuestas a los
primeros determinan la que ha de darse al se-
gundo. Y por la misma razón, la respuesta a la
pregunta por la necesidad de perfeccionamien-
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to experimentada, respecto de las partes gene-
rales de la encuesta (A, B, C), globalmente con-
sideradas, debiera haber constituido la última
operación realizada por el encuestado. No todos
los encuestados procedieron con este orden

operativo. (Este hecho tiene en los resultados la
incidencia que más adelante se analiza).

La aplicación de la encuesta o recogida de
datos se llevó a cabo a lo largo del mes de abril
de 1981.
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2.2. Organización de los datos

2.2.1 Codificación y tabulación

— Para que fuera uniforme, los Inspectores
encuestadores (I.E.) han recogido los datos en
unas plantillas normalizadas, cumplimentándo-
las de acuerdo con instrucciones, asimismo,
uniformes.

—Cada I.E. ha elaborado, además, un informe
cualitativo-interpretativo de los resultados ob-
tenidos de las encuestas cuya cumplimentación
había dirigido.

—Con los datos recogidos por cada I.E. en su
correspondiente plantilla, el Inspector Coordina-
dor ha cumplimentado, a su vez, una plantilla en
la cual, con expresión también de porcentajes, se
recopilan los datos totales proporcionados por
todas las encuestas aplicadas a profesores de la
respectiva materia.

—En las sesiones de los Seminarios Perma-
nentes de Inspectores de Bachillerato del Esta-
do por asignaturas, desarrolladas a lo largo de
los meses de mayo y junio de 1981:

• Se examinaron los datos numéricos totales.

• Se hizo una interpretación cualitativa de
estos datos numéricos.

• Se elaboró un diagnóstico globalizado de
las necesidades prioritarias de perfecciona-
miento de los profesores de las respectivas
materias.

• Se formularon conclusiones de diversa ín-
dole.

• Se ha propuesto el orden de prioridades en
que habrían de ser atendidas las necesida-
des manifestadas por el profesorado. Se
establecen prioridades entre las partes ge-
nerales (A, B, C), entre los distintos bloques
de cada una de éstas y, en su caso, entre
los distintos epígrafes de un bloque.

• Se señalan los medios que en cada caso se
consideran más idóneos para atender las

diversas necesidades de perfeccionamiento
detectadas.

— (En estas sesiones de seminario se tuvieron
en cuenta, como complemento de las plantillas
cumplimentadas en los distritos, los informes
cualitativos elaborados por cada Inspector En-
cuestador).

2.2.2. Gráficos

Los gráficos utilizados han sido histogramas y
diagramas poligonales. Se han elaborado:

• Histogramas para cada uno de los bloques
de contenidos científicos, considerando las
cinco categorías (mínima, poca, media, mu-
cha, máxima) en el eje de las abscisas y los
porcentajes en el eje de las ordenadas.

• Diagrama comparativo de los bloques de
contenidos científicos, con expresión de la
poligonal de cada uno.

• Diagrama comparativo en el que figuran tres
poligonales correspondientes a las partes A,
B y C de la encuesta.

• Diagramas globales de cada una de las par-
tes A, 8 y C. agrupando las cinco categorías
en tres: mínima + poca, media, mucha-
+ máxima (por las razones que se apuntan
en 2.3.1.).

• Tres diagramas poligonales, uno para el blo-
que de mayor frecuencia en las categorías
mucha + máxima; otros dos para las partes
B y C. En estos tres gráficos figuran los
ítems en el eje de las abscisas y los porcen-
tajes de las categorías mucha + máxima en
el eje de las ordenadas.

• Diagrama global de todas las asignaturas
para comparar entre ellas las tres partes de
la encuesta. Cada una de las tres poligona-
les del gráfico representa las partes A, B y
C de la encuesta. En el eje de las abscisas
figuran las asignaturas y en el eje de las or-
denadas los promedios de cada una de las
partes A, B y C, expresados en porcentajes.
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2.3. Análisis de los datos

2.3.1. Análisis cuantitativo

Mediante las tabulaciones de los datos en las
plantillas se han obtenido las frecuencias abso-
lutas de los diversos ítems en cada una de las
categorías (mínima, poca, media, mucha, máxi-
ma). Se han hallado también las frecuencias ab-
solutas de la calificación dada por los encuesta-
dos a los «bloques».

Un medio de contraste de la veracidad de las
respuestas ha sido comparar el promedio de las
frecuencias atribuidas a los ítems con el de las
atribuidas a los respectivos bloques. Esta com-
paración da como resultado un aplastamiento
de la curva cuando se utilizan los promedios de
los ítems, lo cual supone una suavización de la
incidencia de las contestaciones en la categoría
«media».

De aquí que, en el análisis cuantitativo de los
datos se haya optado por utilizar los promedios
de los ítems, expresados en porcentajes y no
las puntuaciones dadas globalmente al bloque.

Se ha operado con porcentajes ya que, al no
coincidir todos los bloques en el número de
ítems que los desarrollan, no era posible com-
parar los resultados de los bloques atendiendo
a las frecuencias absolutas. El manejo de «por-
centajes» permite asimismo comparar los resul-
tados globales de las tres partes, A, B y C de la
encuesta, relativas, respectivamente a conteni-
dos científicos, didácticos y pedagógico-ge-
nerales.

Para la comparación de estas partes se han
utilizado también histogramas, pero con una di-
ferencia importante ya que las cinco categorías
se han agrupado en tres: mínima + poca, media,
mucha + máxima. Al hacerlo así se ha atendido
una sugerencia casi unánime hecha por los Ins-
pectores de las diversas materias en sus sesio-
nes de seminario y recogida en los respectivos

informes. Esta agrupación en tres categorías
permite separar más nítidamente aquellos con-
tenidos a los que habría de darse preferencia en
el plan de perfeccionamiento (frecuencias altas
en mucha + máxima) de aquellos otros con fre-
cuencias que se concentran en torno a las cate-
gorías «media» y «poca + mínima».

Para determinar los temas respecto de los
cuales se manifiesta la mayor necesidad de per-
feccionamiento y aquellos otros respecto de los
cuales se manifiesta la menor necesidad se ha
atendido exclusivamente a los porcentajes obte-
nidos en la categoría «mucha + máxima». No
hubiera sido correcto atender respectivamente a
los porcentajes más altos en la categoría «mu-
cha + máxima» y a los más altos en la categoría
«poca + mínima» ya que las categorías «mu-
cha + máxima» y «poca + mínima» no son com-
plementarias y no permiten comparar resultados
por la incidencia de los valores de la categoría
media. Dada la diferente estructura de las par-
tes B y C, por un lado, y de la parte A, por otro,
se han tenido en cuenta en las primeras, los
Ítems, y en la última (la A), se ha determinado
primero el «bloque» prioritario, y, dentro de
éste, los ítems que resultan asimismo priorita-
rios.

2.3.2. Análisis cualitativo

Una vez obtenidos los datos numéricos y con
la información suplementaria de los informes de
los Inspectores, se buscan las causas o factores
que inciden en los distintos porcentajes de los
ítems y de los bloques. Se estudian las posibles
causas de error o ambigüedad en la presenta-
ción de la encuesta o los efectos psicológicos
que pueden enmascarar algunos resultados. Se
contrastan estos datos con otros obtenidos por
la Inspección o por evaluaciones del profesora-
do y se buscan los factores correctores adecua-
dos para una más completa interpretación.
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3. PLAN DE
PERFECCIONAMIENTO
DEL PROFESORADO
DE BACHILLERATO
BASADO EN EL DIAGNOSTICO
DE NECESIDADES





3.1. Finalidad

La finalidad primordial de este plan de perfec-
cionamiento del profesorado de Bachillerato en
ejercicio ha de ser la de:

—Actualizar sus conocimientos científicos.

— Adecuar los conocimientos científicos ad-
quiridos en la Universidad de acuerdo con
planes de estudios cada vez más especiali-
zados a la mayor extensión temática y al ni-
vel de mayor generalización propios de las
materias del Bachillerato.

— Ofrecerles información teórico-práctica so-
bre metodología de las respectivas materias
y facilitar el intercambio y discusión de ex-
periencias didácticas.

—Impartirle conocimientos relativos al campo
de las llamadas «ciencias de la educación».

Los planes de perfeccionamiento de este pro-
fesorado deben, asimismo, estimular a los pro-
fesores y generar en ellos actitudes positivas
para:

—La permanente renovación científico-me-
todológica.

—La apertura crítica a corrientes educativas
innovadoras.

—La coordinación con otros niveles de la en-
señanza, fronterizos.

— El trabajo cooperativo con cuantos concu-
rren en el proceso educativo.

—La autoformación permanente.

—La investigación.
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3.2. Características

Un plan de perfeccionamiento que pretenda
ser eficaz ha de reunir las características de:

— Variedad: en cuanto a tipos de actividades,
localización, organización temporal, etc.

—Flexibilidad: con un amplio margen de adap-
tabilidad a las circunstancias que surjan en
su desarrollo, a los medios personales y de
toda índole de los que se dispone.

—Realismo: adecuado a las necesidades rea-
les de aquéllos a quienes se dirige. Que no
suscite expectativas desproporcionadas a
los frutos que de él cabe esperar.

—Participación: que implique a los mismos
profesores en los diversos momentos de su
planteamiento, organización, desarrollo y
evaluación.

La variedad y flexibilidad que deben caracteri-
zar un plan de perfeccionamiento exigen no
sólo la previsión y programación de muy diver-
sos tipos de actividades, sino su amplia disper-
sión geográfica a fin de facilitar de veras a todo
el profesorado el acceso a alguna de ellas. Has-
ta ahora los cursos y actividades diversas de
perfeccionamiento del profesorado se desarro-
llan en las cabeceras de distrito universitario, o
en los casos de mayor dispersión, en las de pro-
vincia. Es necesario, por el contrario, localizar
los diversos cursos y actividades en otras po-
blaciones y en tantas cuantas convenga para,
dentro de unos mínimos de rentabilidad y efica-
cia, acercarlos a todos los profesores. En la dis-
tribución geográfica concreta de estos cursos y
actividades conviene dejar un amplio margen
de autonomía a los órganos periféricos que, por
su proximidad a la realidad en cada caso, son

los que pueden fijarla con mayor acierto. Esta
amplia distribución geográfica no sólo no ha de
engendrar un incremento del gasto sino, por el
contrario, puede suponer un ahorro al evitar
grandes desplazamientos de los participantes
en los diversos cursos y actividades. Este acer-
camiento espacial no sólo facilita, sino que pue-
de ser imprescindible para lograr, el acerca-
miento intelectual de los respectivos conteni-
dos y enfoques a las necesidades reales del
profesorado al que se destinan las actividades
de perfeccionamiento y a las circunstancias del
entorno socio-cultural en que desempeñan su
función docente-educadora.

Un plan de perfeccionamiento de profesorado
ha de cuidar asimismo la dispersión temporal de
las actividades que se programen a fin de ha-
cerlas llegar a todos los profesores sin altera-
ción notable de sus obligaciones en los respec-
tivos centros.

Para atender a las exigencias de «participa-
ción» no sólo es necesario que los profesores-
alumnos intervengan en la organización de los
cursos, al menos en la fase última de su concre-
ción en cuanto a contenidos, método, lugar y
fechas, sino que el profesorado de gran parte de
los cursos ahora más necesarios puede y debe
ser reclutado entre profesores del mismo nivel
de aquéllos a los que se destinan, sin perjuicio
de las consideraciones que más adelante se ha-
cen sobre el profesorado más idóneo para los di-
ferentes tipos de cursos y las exigencias inter-
disciplinares de la formación y perfecciona-
miento del profesorado. En esta referencia a la
«participación» es necesario subrayar la efica-
cia formativa extraordinaria que tienen los en-
cuentros de profesores para el intercambio y
discusión de experiencias y problemas relativos
a su condición de tales.
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3.3. Medios de perfeccionamiento

Se ofrece a continuación una relación de los
diversos medios de perfeccionamiento, a los
que en cada caso habrá de darse preferencia
para atender las diversas necesidades detecta-
das. Todos estos medios son conocidos y han
sido tratados por los especialistas en formación
del profesorado. Son las observaciones prácti-
cas, que, inspiradas en nuestras especiales cir-
cunstancias, se hacen respecto de la conve-
niencia de utilizar unos u otros de estos medios,
según los casos, las que merecerían una aten-
ción especial.

3.3.1. Cursos

3.3.1.1. Por su finalidad (y contenido)

—De perfeccionamiento científico (adquisi-
ción, afianzamiento, profundización de «co-
nocimientos»).

—De perfeccionamiento didáctico (didácticas
especiales).

—De formación pedagógico-didáctica general
(teórico-práctica), problemática general (so-
cioeconómica-política, filosófica, psicológi-
ca, sistemática, etc.), de la educación, diver-
sas corrientes educativas, modelos educati-
vos, problemática general de la relación
educativa, teoría del aprendizaje, dinámica
de grupos, etc.

—Sobre teoría y técnicas de la dirección.

— Sobre técnicas de programación, evalua-
ción, recuperación.

3.3.1.2. Por su duración:

—Breves, de hasta cuatro días o veinticuatro
horas (cursillos).

—De duración media (de hasta tres semanas
o ciento cinco horas).

—De larga duración (de hasta tres meses).

—Especiales (de hasta un año).

Los cursos de larga duración y especiales, en
cuanto incompatibles con el cumplimiento nor-
mal de las obligaciones lectivas, sólo podrán ser
realizados por un corto número de profesores y
con expresa autorización de la Dirección Gene-
ral competente. Dadas estas circunstancias se
entiende que los cursos de larga duración y es-
peciales, deben ser aquéllos cuya finalidad pre-
ferente sea la de preparar a quienes habrán lue-
go de dirigir cursos breves y de duración media
para difundir nuevos conocimientos y/o méto-
dos, técnicas. Este «efecto multiplicador», justi-
fica el esfuerzo de la Administración al prescin-
dir durante algún tiempo de los servicios ordi-
narios de quienes los realicen. Dada la finalidad
que con estos cursos debe perseguirse, es ne-

cesario poner especial cuidado en la selección
de quienes sean autorizados a seguirlos.

Con respecto a las licencias por razón de es-
tudios previstas en la Ley de Funcionarios, debe
adoptarse el criterio de concederlas siempre y
sólo cuando sean condición «sine qua non»
para el disfrute de alguna beca internacional-
mente prestigiosa. Dado el limitadísimo número
de estas becas y el aún más reducido de quie-
nes entre el profesorado de bachillerato llegan a
obtenerlas, carecería de sentido invocar las
«necesidades del servicio» para impedirles utili-
zar este medio de «perfeccionamiento» que si
honra y aprovecha de modo inmediato a sus
beneficiarios directos, redunda también en el
prestigio del profesorado y en el bien de la en-
señanza.

Los cursos breves o cursillos pueden ser sufi-
cientes para ir difundiendo técnicas de progra-
mación-evaluación y dar cabida a lecciones de
contenido psicopedagógico general a cargo de
especialistas cualificados.

Los cursos de perfeccionamiento científico y
didáctico requerirán una duración media. Los
cursos de duración media pueden considerarse
«completos» o «incompletos», según que cons-
tituyan o no un ciclo «cerrado» suficiente para
el logro de un determinado objetivo. Los «in-
completos» se consideran «fases» o partes de
un ciclo mas amplio de acuerdo con la amplitud
de la materia que se quiere cubrir. En cualquier
caso, un ciclo en el que se incluyan diversos
cursos de duración media, deberá comprender
más de cuatro de éstos y repartidos, a lo sumo,
en dos años académicos.

3.3.1.3. Por su distribución temporal en el
año académico:

—Cursos durante el período lectivo.

—Cursos durante el período de vacaciones.

Los cursos breves tienen cabida en el período
lectivo, si bien han de celebrarse en horas no
lectivas, en sesiones que pueden ser vesperti-
nas, nocturnas y sabatinas. Los cursos de dura-
ción media quizá sólo en las vacaciones estiva-
les (del 1 de julio al 1 5 de septiembre) pueden
tener cabida.

3.3.1.4. Por sus destinatarios:

—Para todos los profesores.

—Para jefes de seminario.

A todos los profesores, cualquiera que sea su
antigüedad y rango académico, deben estar di-
rigidos y abiertos los cursos de perfecciona-
miento científico y didáctico. Si por razones
económicas y/u organizativas no es posible
ofrecerlos a todos en cada «edición», es nece-
sario dar por ahora preferencia a los profesores
de las últimas promociones.
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A todos los profesores deben ir dirigidos y es-
tar abiertos los cursos sobre técnicas de pro-
gramación, evaluación y recuperación. La orga-
nización de estos cursos puede verse facilitada
por la posibilidad de impartirlos conjuntamente
a profesores de distintos niveles educativos.

Los cursos destinados de modo especial a la
«actualización» (o «puesta al día»), científico-
metodológica (adquisición de conocimientos
«nuevos» y de nuevas técnicas metodológicas)
deben dar cabida preferente a jefes de semina-
rio. En general, siempre que sea inevitable el
«númerus clausus», debe concederse preferencia
para participar en un determinado tipo de curso
a aquellos profesores que por sus funciones en
los centros mejor puedan «irradiar» sobre otros
la preparación que adquieren. Deben tener ac-
ceso preferente a un determinado tipo de cur-
sos quienes no hayan tenido anteriormente
oportunidad de realizarlos.

3.3.2. Seminarios

3.3.2.1. Clases de seminarios.

—Por su ámbito:
—De centro (el llamado «seminario didácti-
co»).
—Inter-centros (el llamado «seminario per-

manente»: local, comarcal, provincial, dis-
trital...).

—Por su contenido, los anteriores pueden ser:
—Unidisciplinares.
—Interdisciplinares.

3.3.2.2. Importancia de los seminarios

Al margen de la terminología que llegue a im-
ponerse (cuestión ésta secundaria) los semina-
rios pueden ser considerados como el instrumen-
to más eficaz para la formación permanente cien-
tífica y pedagógico-didáctica del profesorado y
hemos de alegrarnos de que sea también el que
menos gastos supone.

Si determinados cursos y lecciones pueden
ser imprescindibles para la consecución de al-
gunos objetivos, la experiencia permite afirmar
que pocos medios resultan tan eficaces para el
perfeccionamiento del profesorado como los
«encuentros de profesores»: no sólo consti-
tuyen en sí mismos un valioso intercambio de
conocimientos y experiencias, sino que supo-
nen un fuerte estímulo mutuo para mantener
vivo el deseo de autoperfeccionamiento conti-
nuo. Pues bien: no otra cosa son los seminarios,
sino ámbitos para el frecuente «encuentro» de
profesores de una o varias materias, de uno o
varios Centros.

3.3.2.3. Los seminarios didácticos. (Real De-
creto 264/1977, de 21 de enero, B.O.E. de 28
de febrero. Reglamento Orgánico de los Institu-
tos Nacionales de Bachillerato, art. 22).

Facilitar y potenciar las actividades de los S C -
minarios didácticos es el medio más inmediato
a nuestro alcance para trabajar por la calidad de
la enseñanza, aunque no sea el más brillante, ni
siquiera el más fácil.

Desgraciadamente, no son pocos los semina-
rios didácticos que arrastran una vida lánguida
o simplemente no funcionan en absoluto. Esto
ocurre en algunos casos por dificultades (de re-
laciones personales entre sus miembros, por
ejemplo) que puede NO estar en manos de la
Administración superar; pero en Muchos otros
son carencias básicas de índole material las que
dificultan el regular funcionamiento de los se-
minarios si no es que impiden por completo el
desarrollo de sus actividades. (Cualquiera que
tenga un conocimiento siquiera mediano de es-
tas cuestiones —no es necesario para ello ser un
experto— sabe que las «clases» no son ni las
únicas ni las más importantes actividades que
deben realizar los profesores para conseguir
una enseñanza de calidad. Pero no podrán exi-
girse estas otras actividades al profesorado —y
entre ellas las de seminario— si no se le pone en
condiciones de poder realizarlas). El remedio a
las carencias materiales que sufren muchos
centros sí está en manos de la Administración y
la atención a estas necesidades sería la mejor
prueba de que ésta se encuentra realmente in-
teresada en la calidad de la enseñanza.

La Inspección de Bachillerato del Estado —que
tiene organizada su plantilla de acuerdo con el
cuadro de asignaturas del Bachillerato— asume
como función-misión propia y preferente la de
hacerse presente en los diversos seminarios di-
dácticos de los centros para impulsar-animar su
funcionamiento. Sólo la escasez de efectivos
personales y la necesidad de atender a otras
funciones (que no le son tan propias) le impide
realizar con más amplitud y profundidad esta
decisiva tarea. El contacto con los seminarios
didácticos permite a la Inspección actuar como
vehículo (horizontal) para la intercomunicación
de los diversos centros y como cauce (horizon-
tal) a cuyo través puedan llegar a las autorida-
des educativas las experiencias, deficiencias,
necesidades de la enseñanza de cada materia y
de su respectivo profesorado y, en suma, un
diagnóstico realista que facilite la adopción de
medidas y disposiciones acertadas.

3.3.2.4. Los Seminarios inter-centros (que
vienen siendo llamados «permanentes»).

Los «Seminarios permanentes» responden a
una necesidad sentida por el profesorado en ge-
neral y de modo especial por los sectores más
valiosos y responsables del mismo.

Aunque no son ya escasas las experiencias
de «Seminario permanente», es necesaria una
normativa que los institucionalice y sea sufi-
cientemente flexible para atender las circuns-
tancias especiales de cada caso.
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El soporte material necesario para la institu-
cionalización reglamentaria de los Seminarios
permanentes no supone grandes desembolsos.
El desarrollo de sus actividades puede tener lu-
gar en alguno de los centros oficiales de ense-
ñanza que reúna condiciones en la localidad
que sea «cabecera» del ámbito territorial de
cada Seminario permanente. Los gastos de
desplazamiento de quienes asistan a las corres-
pondientes sesiones, que deben ser sufragados
con fondos públicos, no pueden considerarse
excesivos si se tiene en cuenta el alto rendi-
miento cualitativo que cabe esperar del regular
funcionamiento de estos seminarios.

La organización de los seminarios permanen-
tes debe dejarse a las instancias periféricas,
dentro del ámbito territorial que corresponda a
cada uno, ya que éstas son las más capacitadas
para determinar con acierto el número y ubica-
ción de los necesarios y posibles, de acuerdo
con criterios de economía y eficacia. Se entien-
de que en la organización y coordinación de es-
tos seminarios permanentes corresponde a la
Inspección un papel preponderante.

3.3.3. Otras actividades y medios de perfecciona-
miento

(Sin entrar ahora en una enumeración ex-
haustiva de las múltiples actividades y variados
medios para el perfeccionamiento del profeso-
rado y al margen de sus posibles clasificacio-
nes, interesa resaltar precisamente esa multipli-
cidad de potenciales medios e instrumentos
muchas veces desechados, inadvertidos o inuti-
lizados por falta de imaginación y/o interés).

3.3.3.1. A modo de «teacher's centres». Los
centros oficiales (amplísima red), muchos de los
cuales reúnen óptimas condiciones, pueden/de-
ben ser aprovechados no sólo como sedes
para los seminarios permanentes, sino como lu-
gares donde habilitar «clubs» de profesores. No
sería excesivo el costo que implicara la habilita-
ción de locales/salas como puntos de encuen-
tro de profesores para la convivencia y todo
tipo de relaciones de índole profesional. Estos
locales serían también los adecuados para cele-
brar «tertulias», mesas redondas, conferencias,
de acuerdo con los intereses mayoritarios de
sus usuarios. Sería asimismo necesaria una
normativa que determinara, entre otras cosas, a
quiénes correspondería la responsabilidad de la
dirección-cuidado de estos centros y cómo se
relacionaría con la dirección de aquéllos en
cuyo interior estuvieran habilitados.

3.3.3.2. Servicios de documentación e infor-
mación educativa (de ámbito provincial).

Bibliotecas para profesores. No sólo es nece-
sario dotar a los seminarios de libros para pro-

fesores y alumnos, sino que deben ir estable-
ciéndose (quizá en los mismos locales a los que
se refiere el apartado anterior), bibliotecas para
profesores (de contenido, sobre todo pedagógi-
co general). (No hace falta insistir en que las
menguadas retribuciones de los docentes no
les permiten dedicar fuertes cantidades a la ad-
quisición de libros y que la mayoría de ellos dä
preferencia a la compra de los de su especiali-
dad). La provisión de estas bibliotecas ha de ha-
cerse con la participación de sus beneficiarios y
de acuerdo con sus sugerencias.

3.3.3.3. Intercambio de profesores entre las
distintas regiones españolas y, sobre todo, con
países extranjeros.

3.3.3.4. Viajes de estudios. Por España y el
extranjero. El Departamento debe promoverlos
y, en todo caso, dentro de razonables condicio-
nes, apoyarlos económicamente cuando la ini-
ciativa de su organización parta de grupos es-
pontáneos de profesores o de las diversas aso-
ciaciones de profesorado. No cabe duda de que
estos viajes constituyen una actividad de per-
feccionamiento especialmente indicada en pe-
ríodo de vacaciones. Dada la inevitable limita-
ción de los participantes en este tipo de activi-
dades, la ayuda económica del Departamento,
debiera estar condicionada a una selección ob-
jetiva de aquéllos. La realización de estos viajes
vendría a ser un elemento más en el sistema de
estímulos que deben establecerse.

3.3.3.5. Congresos, nacionales e internacio-
nales. El Departamento debe no sólo permitir,
dentro de unas razonables condiciones, sino fo-
mentar la asistencia del profesorado a congre-
sos relacionados con su actividad de profe-
sor/educador o con su especialidad científica.
Cuando sea el Departamento el que tome la ini-
ciativa de enviar a determinados profesores a
estos congresos, debe seleccionarlos de tal
modo que los asistentes sean aquéllos que por
su previa preparación o por sus especiales fun-
ciones, mayor rendimiento pueden conseguir y
más amplia irradiación puedan dar luego al per-
feccionamiento adquirido. Cuando sean los pro-
fesores los que privadamente tomen la iniciati-
va o sean invitados/seleccionados por otras
entidades públicas y/o privadas, nacionales o
extranjeras, el Ministerio para conceder los co-
rrespondientes permisos, cuando sea el caso,
debiera atenerse al criterio antes expuesto al
hacerse referencia a quienes obtienen becas in-
ternacionalmente prestigiosas, atenuado con
una mayor flexibilidad dada la menor duración
de los congresos. (Cf. Supra 3.3.1.2.).

3.3.3.6. Programas de experimentación e in-
vestigación. La mejora de la calidad de la ense-
ñanza ha de alimentarse de un permanente es-
fuerzo de experimentación e investigación. El
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Ministerio debe favorecer y, en su caso, promo-
ver la actividad de grupos de experimentación e
investigación integrados por profesores de Ins-
titutos. La experimentación puede estar referida
a cualquiera de los aspectos de la función do-
cente y de la organización de los centros, pero
de modo preferente a las didácticas especiales
de las respectivas materias. Otro tanto dígase
de la investigación, sin excluir la investigación
científica pura.

3.3.3.7. Concursos. Un modo de fomentar las
tareas de experimentación e investigación, gru-
pales o individuales, de los profesores de Insti-
tutos de Bachillerato, son los concursos que,
con periódica regularidad, debiera organizar el
Departamento. Téngase en cuenta, sin embar-
go, que de poco servirían estos concursos si los
profesores no disponen de las condiciones ade-

cuadas para que su participación en los mismos
alcance la deseable calidad. (Valen a este res-
pecto las consideraciones que se hacen en
3.3.3.6.).

3.3.3.8. Publicaciones. La Revista de Bachille-
rato constituye ya un medio adecuado para la
publicación de experiencias y del resultado de
los trabajos científicos del profesorado de los
Institutos de Bachillerato. Es necesario consoli-
darla y dotarla de medios, materiales y persona-
les, más abundantes. En su momento conven-
dría considerar la posibilidad de crear otras re-
vistas especializadas para profesores de las di-
versas asignaturas del Bachillerato (sería con-
tradictorio seguir dando una especial importan-
cia a las «publicaciones» en los diversos bare-
mos si al mismo tiempo no se hacen posibles
las de quienes realizan trabajos «publicables»).
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3.4. Los formadores del profesorado
	

los mas diversos campos e instituciones por en-
cima de divisiones puramente administrativas y

3.4.1. Penuria actual
	 de diferencias corporativas.

Los centros universitarios que expiden los tí-
tulos requeridos para el ejercicio de la docencia
en el Bachillerato, no prestan ninguna atención
a los futuros profesores de este nivel, ni se pro-
ponen prestarla. En consecuencia, tampoco
cuentan con personal expresamente preparado
para la formación de profesores en cuanto tales.

• En este momento son escasas las perso-
nas especialmente dedicadas a la formación y
perfeccionamiento de profesores y muchas de
las que lo están tampoco han adquirido una ca-
pacitación específica para estas tareas.

• Los planes de perfeccionamiento del profe-
sorado deben prever también la formación sis-
temática de los formadores del profesorado.
(Téngase en cuenta al respecto la Recomenda-
ción n.° 69 de la Conferencia Internacional de
la Educación. Ginebra, agosto-septiembre de
1975, núms. 32.35). La necesidad de contar
con equipos específicos de formadores del pro-
fesorado no puede, sin embargo, ser pretexto
para posponer la puesta en marcha inmediata
de diversas actividades de perfeccionamiento a
cargo de quienes, aun sin una preparación es-
pecífica, poseen competencia suficiente.

3.4.2. Heterogeneidad de competencias
y procedencias

• La formación y el perfeccionamiento del
profesorado es una compleja tarea que exige la
concurrencia interdisciplinar de los mas diver-
sos profesionales y expertos, provenientes de

3.4.3. Profesorado idóneo para
los diversos cursos de perfeccionamiento

• Según los diversos cursos de perfecciona-
miento, en razón de su finalidad y contenido,
deberán ser preferidos en cada caso diversos ti-
pos de profesores:

—Para los cursos de «actualización» científica:
profesores especialmente cualificados en la
materia de que se trate, universitarios y de
Bachillerato, así como cualesquiera especia-
listas, con independencia de su procedencia
institucional, de reconocida solvencia cientí-
fica. Lógicamente la colaboración del profe-
sorado universitario sera mas necesaria y
amplia en este tipo de cursos.

— Para los cursos de didáctica especial: serán
preferibles profesores cualificados de Bachi-
llerato con amplia experiencia docente.

—Para los cursos de temática pedagógica ge-
neral: profesores universitarios y de Bachi-
llerato, expertos, personalidades de recono-
cida competencia en un determinado tema
concreto, cualquiera que sea su proceden-
cia profesional e institucional.

—Para los cursos sobre técnicas de progra-
mación-evaluación: inspectores, expertos.

—Para los cursos sobre organización y direc-
ción de centros escolares: inspectores, di-
rectores, expertos.

—Para los cursos de perfeccionamiento de
inspectores: profesores universitarios, ex-
pertos, inspectores.
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3.5. Participación de los Inspectores
de Bachillerato en el perfeccionamiento
del profesorado de este nivel.

El papel de la Inspección de Bachillerato del
Estado en el proceso de formación-selección-
perfeccionamiento del profesorado de este nivel
puede considerarse delineado por las mismas
funciones que a la Inspección le están legal-
mente encomendadas.

En las tareas de perfeccionamiento del profe-
sorado de Bachillerato en las que ha de interve-
nir la Inspección, cabe distinguir:

I) Aquellas que le corresponden de modo
propio, ordinario, permanente y, en la
práctica, exclusivo.

II) Aquellas otras en las que la Inspección ac-
túa junto con otras instancias e institucio-
nes.

I. Aparte de la ayuda que el Inspector de Ba-
chillerato puede prestar a los profesores me-
diante el contacto personalizado con cada uno
de ellos ofreciéndoles asesoramiento y orienta-
ción, ha de concederse la máxima importancia a
la tarea de perfeccionamiento que la Inspección
puede y debe realizar en el ámbito de los Semi-
narios Didácticos. Al Inspector de cada materia
le corresponde motivar, fomentar e impulsar el
funcionamiento de los respectivos Seminarios
Didácticos, y servir de vehículo horizontal entre
los de distintos Centros.

Uno de los cauces de perfeccionamiento del
profesorado que, de acuerdo con experiencias
ya abundantes, pueden considerarse más efica-
ces lo constituyen los Seminarios que vienen
llamándose permanentes, en los que se integran
profesores de distintos Centros incluidos en un
ámbito territorial de mayor o menor extensión.
No cabe duda de que es la Inspección la que,
con mejor título y mayor eficacia, puede organi-
zar y coordinar estos diversos Seminarios perma-
nentes (a los que urge dotar de una base estruc-
tural institucionalizada). A los Inspectores de
las respectivas materias les debe ser asignada
la dirección del Seminario permanente de más
amplio ámbito territorial dentro de su demarca-
ción.

Puede y debe asimismo la Inspección impul-
sar la constitución de seminarios interdisciplina-
res, tanto dentro de cada Centro (en conexión
con la coordinación de áreas ya reglamentaria-
mente establecida, pero apenas desarrollada),
como entre diversos centros (seminarios per-
manentes interdisciplinares).

II. A la Inspección de Bachillerato del Estado
le incumbe asimismo la participación con otras
instancias e instituciones en la programación, or-
ganización y desarrollo de las actividades y cur-

sos para el perfeccionamiento del profesorado
de Bachillerato en ejercicio. Esta participación
será de distinta naturaleza en los diversos mo-
mentos de este proceso de programación, orga-
nización y desarrollo.

a) En orden a la PROGRAMACION de activi-
dades y cursos de perfeccionamiento:

— La Inspección, por su contacto inmediato
con los profesores, es la llamada a realizar
un diagnóstico objetivo de las necesidades
de perfeccionamiento experimentadas por
el profesorado y a proponer el orden de prio-
ridades con que debieran ser atendidas; y,
actuando como vehículo vertical de infor-
mación, transmitir estos diagnósticos y pro-
puesta a las instancias superiores con capa-
cidad de decisión.

La Inspección deberá, al menos, ser oída
como asesora en la confección del plan ge-
neral de perfeccionamiento del profesorado
de Bachillerato.

b) En cuanto a la ORGANIZACION:
Si en el nivel más alto de decisión han de tra-

zarse las líneas maestras de los planes de per-
feccionamiento, deberán ser instancias inferio-
res y periféricas las que, dentro de este marco
general, les den concreción atendiendo a las es-
peciales circunstancias de los diversos ámbitos
en los que habrán de desarrollarse luego las ac-
tividades y cursos de perfeccionamiento. En
esta fase posterior y en línea descendente de
concreción, a la Inspección debe reconocérsele
no un mero papel asesor sino ejecutivo o reso-
lutorio en todos los aspectos organizativos de
naturaleza pedagógico-didáctica.

c) En el DESARROLLO:
Como antes se ha dicho (3.3.2.), dado el ca-

rácter interdisciplinar de las actividades de per-
feccionamiento del profesorado, son muy diver-
sos profesionales y profesores de distintos nive-
les y procedencia los que habrán de intervenir,
según el contenido concreto de los cursos y ac-
tividades. Si para los cursos de actualización
científica habrá de recurrirse de modo ordinario
a profesores universitarios, serán catedráticos e
inspectores de Bachillerato de especial cualifica-
ción en sus respectivas materias los más indi-
cados para atender los cursos de didácticas es-
peciales, y corresponderá a los Inspectores una
intervención especial en los cursos sobre organi-
zación de centros y sobre normativa educativa.

d) En la EVALUACION de resultados de las
actividades y cursos de perfeccionamiento del
profesorado de Bachillerato corresponde «de
oficio» a la Inspección de este nivel educativo
un papel decisivo, ya que, (sin perjuicio de actos
evaluatorios a los que puedan ser sometidos los
profesores participantes en los diversos cursos
durante el transcurso y al final de éstos) para
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medir la eficacia de un plan de perfecciona-
miento se requiere un período amplio de «se-
guimiento» a través de la evaluación continua
del profesorado.

Es evidente que entre los cometidos que tie-
ne encomendados la Inspección de Bachillera-
to, ninguno puede considerarse tan «propio»,
complejo e importante como el que le corres-

ponde en el proceso de formación-selección-
perfeccionamiento del profesorado; pero es asi-
mismo evidente que no podrá desempeñarlo
con la debida competencia y eficacia si no se le
dota de los medios necesarios para ello y, entre
éstos, los que permitan a los Inspectores mis-
mos atender a su propio permanente perfeccio-
namiento.
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4. DIAGNOSTICO Y PLAN
DE PERFECCIONAMIENTO
(Por asignaturas)

Para cada asignatura se incluye:

• Modelo de encuesta

• Tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos

• Análisis cuantitativo

• Análisis cualitativo

• Medios de perfeccionamiento

• Conclusiones





4.1. CIENCIAS NATURALES





Necesidad de perfeccionamiento (•

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.1.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1 . Origen y formación de la Tierra. Materiales
terrestres.

1.1. Estructura y origen del Universo.

1.2. Estructura y composición de la Tierra.

1.3. Geoquímica.

1.4. Cristalografía: Cristaloquímica y Cris-
tal of ísica.

1.5. Mineralogía: Mineralogénesis.

1.6. Petrología: Petrogénesis.

1.7 	

2. Dinámica cortical y de superficie.

2.1. Geología estructural.

2.2. Geodinämica interna.

2.3. Tectónica global.

2.4. Energética de la superficie terrestre.

	

2.5. 	

3. Geología histórica. Estratigrafía. Geocrono-
logia. Paleontología.

3.1. Los ambientes antiguos.

3.2. Cronología relativa y absoluta. Data-
ción radiométrica.

3.3. Unidades estratigräficas. Correlacio-
nes.

3.4. Paleontología vegetal.

3.5. Paleontología animal. Paleontología
humana.

3.6

4. Geología de España y regional.

4.1. Sistematización de las grandes uni-
dades geológicas.

4.2. Yacimientos minerales españoles.

4.3. 	

5. Perspectivas actuales y futuras de la Geolo-
gía. Geología aplicada.

5.1. Métodos de prospección geofísicos.

5.2. Geología del petróleo.

5.3. Hidrogeología.

5.4. Geología de minas.

5.5. Geología de O. P.

	

5.6 	
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	

Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

7. Citología e histología

7.1. Estructura y morfología celular.

7.2. Estructura protocítica.

7.3. Funciones celulares.

7.4. Diferenciación tisular.

7.5. Histología animal y vegetal.

7.6 	

9. Genética y evolución.

9.1. Herencia cromosómica.

9.2. Código genético.

9.3. Mutaciones.

9.4. Genética de poblacione.

9.5. Microevolución.

9.6. Macroevolución.

	

9.7 	

10. Ecología.

10.1. Factores ecológicos.

10.2. Dinámica de los ecosistemas.

10.3. Ciclos de la materia y de la energía.

10.4. Relaciones entre los seres vivos.

10.5. Etología.

	

10.6 	

6. Biología molecular.

6.1. Biocompuestos.

6.2. Compuestos macromoleculares.

6.3. Obtención, transformación y utiliza-
ción de la energía.

6.4. Ciclos biogeoquímicos de los elemen-
tos.

6.5 	

8. Estudio sistemático y comparado de los se-
res vivos.

8.1. Anatomía y fisiología vegetal.

8.2. Sistemática vegetal.

8.3. Anatomía y fisiología humanas.

8.4 	
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

11. Perspectivas actuales y futuras de la Biolo-
gía. Biología aplicada.

11.1. Agricultura.

11.2. Ganadería.

11.3. Industrias biológicas.

11.4. Piscicultura.

11.5. Ostricultura. Miticultura y perlicultu-
ra. Espongicultura.

11.6. Genética aplicada.

11.7 	

B) Didáctica de la asignatura

1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza de las Ciencias Naturales.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je de las Ciencias Naturales.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de
las Ciencias Naturales.

4. Las Ciencias Naturales y los planteamien-
tos interdisciplinares.

5. Utilización de recursos didácticos para la
enseñanza de las Ciencias Naturales. (Re-
troproyector, proyector de imágenes fijas,
proyectores de cine de 8 mm. y 16 mm.,
video y TV. en circuito cerrado, micro-
proyector.)

6. Métodos activos en la enseñanza de las
Ciencias Naturales.

8. Actividades extraescolares conectadas con
los objetivos de la enseñanza de las Cien-
cias Naturales.

9. Finalidad de la enseñanza de las Ciencias
Naturales.

10. Situación actual de la enseñanza de las
Ciencias Naturales en el mundo.

11 Técnicas de laboratorio. (Técnicas micros-
cópicas, técnicas de disección, el acuario y
el terrario, diseño experimental, interpreta-
ciones cartogräficas, utilización de claves
taxonómicas.)

12. Metodología del trabajo de campo. (Pa-
seos y excursiones de larga duración, her-
borización, geología de campo, técnica y
programación de campamentos.)

13. 	
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

C) Ciencias de la educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación.

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

1 1 . Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	
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Minima Poca Media Mucha Máxima

35 52 107 56 30

12,5 18,6 38,2 20 10,7

1.1 30 40 116 70 24

1.2 43 78 102 41 16

1.3 39 65 107 42 27

1.4 44 51 81 58 46

1.5 29 40 120 60 31

1.6 27 37 116 65 35

Totales 212 311 642 336 179

Minima Poca Media Mucha Máxima

25 50 110 69 26

9 17,8 39,3 25,6 9,3

25 43 84 79 49

8,9 15,3 30 28,2 17,5

20 43 99 79 39

7,2 15,3 35,4 28,2 14

5.1 27 49 92 71 41

5.2 15 42 106 90 27

5.3 21 37 105 84 33

5.4 18 43 99 75 47

5.5 22 45 90 77 44

Totales 103 216 492 397 192

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 4

Bloque 5

4.1 31 38 68 91 52

4.2 19 47 100 68 46

Totales 50. 85 168 159 98

Minima Poca Media Mucha Máxima

4.1.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN CIENCIAS NATURALES

Número de encuestados: 280

A) Contenidos Científicos	 Minima Poca Media Mucha Máxima

2.1. 26 50 127 64 13

2.2 25 67 112 60 16

2.3 33 44 98 70 35

2.4 17 40 104 81 38

Totales 101 201 441 275 102

87 65 80 33 15

31 23,2 28,5 11,8 5,3

6.1 91 67 89 25 8

6.2 91 59 76 32 22

6.3 83 60 69 46 22

6.4 85 75 85 30 5

Totales 350 261 319 133 57

Bloque 6

Minima Poca Media Mucha Máxima
	 Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 3 Bloque 726 57 102 62 33

9,3 20,3 36,4 22,1 11,8

91 75 68 31 15

32,5 26,8 24,3 11,1 5,4

3.1 28 65 105 60 22

3.2 29 58 92 61 40

3.3 23 55 112 60 30

3.4 26 54 98 64 38

3.5 24 52 108 65 32

Totales 130 284 513 310 163

7.1 107 80 62 23 8

7.2 94 76 75 30 5

7.3 93 68 73 29 17

7.4 71 72 68 51 18

7.5 91 79 62 24 24

Totales 456 375 340 157 72
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Minima Poca Media Mucha Máxima	 Mínima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 8 Bloque 1175 76 73 38 18

26,7 26,9 26,1 14,1 6,4

16 36 77 91 60

5,7 12,8 27,5 32,5 21,4

8.1 70 80 80 35 15

8.2 65 79 61 47 28

8.3 82 72 80 28 18

8.4 75 88 72 37 8

8.5 85 61 74 40 20

Totales 377 380 367 187 89

Minima Poca Media Mucha Máxima

58 61 68 65 28

20,8 21,8 24,2 23,2 10

9.1 88 68 55 48 21

9.2 87 64 52 56 21

9.3 74 69 55 62 20

9.4 44 51 81 69 35

9.5 27 55 83 79 36

9.6 29 55 86 75 35

Totales 349 362 412 389 168

Minima Poca Media Mucha Máxima

41 70 85 64 20

14,6 25 30,3 22,9 7,1

10.1 44 87 93 44 12

10.2 34 64 93 71 18

10.3 49 80 73 61 17

10.4 52 84 78 53 13

10.5 27 37 86 90 40

Totales 206 352 423 319 100

11.1 18 36 76 99 48

11.2 17 38 84 90 51

11.3 10 37 88 88 57

11.4 16 44 70 87 63

11.5 25 39 61 83 72

11.6 12 25 78 99 66

Totales 98 219 460 546 357

CUADRO RESUMEN

Mínima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 35 52 107 1	 56 30

Bloque 2 25 50 110 69 26

Bloque 3 26 57 102 62 33

Bloque 4 25 43 84 79 49

Bloque 5 20 43 99 79 39

Bloque 6 87 65 80 33 15

Bloque 7 91 75 68 31 15

Bloque 8 75 76 73 38 18

Bloque 9 58 61 68 65 29

Bloque 10 41 70 85 64 20

Bloque 11 16 36 77 91 60

Totales 499 628 953 667 333

Totales/11 45 57 87 61 30

% 16 20,5 30,9 21,6 10,8

Bloque 9

Bloque 10
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Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repitan)

Minima Poca Media Mucha Máxima

1.7	 	

2.5 	

3.6 	

4.3 	

5.6 	

6.5 	

7.6 	

8.4 	

9.7 	

10.6 	

11.7

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha

11. Perspectivas actuales y futuras de la Biología. frec.

151

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría mäxima+mucha:

N. orden Item Frec.

1 6 165 58,9

2 ,	 5 155 55,3

3 4 150 53,5

4 1 147 52,5

5 3 145 50,3

6 2 141 50

Promedio Bloque 11: 53,9
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B) Didáctica de la asignatura

Minima Poca Media Mucha Máxima

1 11 28 101 102 38

2. 10 23 82 109
56

3. 10 30 98 101 41

4. 13 33 91 92 51

5. 16 44 56 97 67

6. 15 25 66 110 64

7. 13 21 99 110 37

8. 19 32 85 100 44

$ 42 72 69 64 33

10. 22 38 74 89 57

11. 19 36 67 84 74

12. 18 25 64 86 87

Totales 208 407 952 1.144 649

Totales/12 17 34 79 95 54

% 6,1 12,1 28,3 34 192

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima

1 15 27 88 86 64

2. 8 19 79 99 75

3. 21 23 79 108 49

4. 17 33 88 94 48

5. 33 27 102 79 39

6. 30 39 86 83 42

7. 31 41 79 72 57

8. 39 50 86 66 39

9. 28 39 96 76 41

10. 17 27 68 109 59

11. 15 24 73 104 64

Totales 254 349 924 976 577

Tonies/11 23 32 84 89 52

% 82 11,3 30 31,6 187

Contestaciones abiertas

Minima Poca Media Mucha Máxima Minima Poca Media Mucha Máxima

13. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 6 174 62,1

2 12 173 61,7

3 2 165 58$

4 5 164 515

5 11 158 514

6 7 147 515

7 10 146 52,1

8 8 144 51,4

9 4 143 51

10 3 142 503

11 1 140 50

12 9 97 34,6

Promedio B: 53,2

12 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 174 62,1

2 10 168 60

3 11 168 60

4 3 157 56

5 1 150 515

6 4 142 50,7

7 7 129 46

8 6 125 44,6

9 5 118 42,1

10 9 117 413

11 8 105 37,5

Promedio C: 50,3
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Origen y formación de la Tierra.	 Dinámica cortica l y de superficie.	 Geología histórica. Estratigrafía.
Materiales terrestres. 	 Geocronología. Paleontología.

40

30

38.2 40

30

39.3
40 —

30 —

36.4

24.6

20 18.6
20

20 17.8 20—
20 3 22.1

12.5 10.7 11.8
10 -^ 10 — 9.3 10 — 9.3

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e

40

30

20

10

Geología

8 . 9

de España

15.3

y

30

regional.

28.2

17.5

40

30

20

10

Perspectivas
Geología.

7.2

15.3

actuales
Geología

y

35. 4

futuras
aplicada.

28.2

de la

14

30

20

10

31

23.2

Biología

28.5

Molecular.

11. 8

5.3

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 d	 e a	 c	 d	 e
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32.5
30

26.8
24.3

20

10
5.4

30
267	 26- 9 26.1

20

10

a	 e	 a	 e

32.5

27.5

21.4

12.8

40

30

20

10
5.7

a	 b	 c	 d	 e

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS
(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Citología e Histología. Estudio sistemático y comparado de los 	 Genética y evolución.
seres vivos.

40
	

40—

30—

21 8 26.2  23 2208 

10

20-4.

10--

a	 b	 c	 d	 e

Ecología
Perspectivas actuales y futuras de la

Biología. Biología aplicada.

¿0

30
	 30.3

25
22.9

20— 
14.6

l o 	 7.1

a	 b	 c	 d	 e
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

Contenidos Científicos

60

Didáctica.	 Ciencias

60

de la Educación.

53.2

50 50 50
50.3

40
365

40 40

30 30.9
32

. 4
30 28.3

30

30

20 - 20 18 .2 20
19.5

10 10
10

a+b	 c	 cif e a+b	 c	 d+e a+b	 c	 d+e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

35 -

30 -

25 -

20-

15

10-

5

-

/
/

/

•\

\\ \

\

\
\ \

\
\ \
\s‘

a	 b	 c	 d	 e

	

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 , la parte B en trazo dis-

continuo ____, y la parte C en trazo punteado
En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-

dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

1	 2	 3	 4	 5	 6

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

70

60

50

40

30

20

10

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

(En el eje horizontal se expresan los ¡tenis y en el vertical los promedios de las categorías mu-
cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.1.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 100 %
	

N.° de contestaciones: 280
	

N.° de elementos muestra: 280

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 53,2 %

2.—Ciencias de la Educación. 50,3 %

3.—Contenidos Científicos. 32,4 %

CIENCIAS NATURALES

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Biología aplicada:
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 11) 	 53 %

Temas prioritarios del bloque.

1. Genética aplicada:
(Item 11-6) 	 58.8%

2. Ostricultura,	 miticultura	 y	 perlicultura.	 Espongi-
cultura. (Item 11-5) 	 55,3 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 Biología molecular:
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento•

(Bloque 6) 	 15,5 %

2. Citología e Histología:
(Bloque 7) 	 16,5 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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CIENCIAS NATURALES

DIDACTICA

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

1	 Metodología del trabajo de campo.
(Item 12) 	 	 69,6 %

2. Métodos activos en la enseñanza de las Ciencias
Naturales.
(Item 6) 	 	 69,2 %

3. Técnicas de motivación para el aprendizaje de las
Ciencias Naturales.
(Item 2) 	 	 65,7 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento'

1. Finalidad de la enseñanza de las Ciencias Naturales.
(Item 9) 	 	 34,5 %

2. Técnicas de programación.
(Item 1 ) 	  50%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

1. Factores del rendimiento escolar.
(Item 2) 	  65 %

2. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
(Item 11) 	 	 58,5 %

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 	 58,5 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. El profesor. Identidad y funciones. Etica profesional.
(Item 8) 	 	 37,5 %

2. La educación para el tiempo libre.
(Item 9) 	 	 41,8%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.1.4. ANALISIS CUALITATIVO

• Dentro de los temas de DIDACTICA, por

los que el profesorado ha mostrado de modo
general su mayor interés, conviene destacar la
prioridad que concede a los de carácter «prácti-
co», como son «Metodología del trabajo de cam-
po» de la que ha de suponerse que están más

necesitados los Biólogos; y «Técnicas de labora-
torio» de las que, sin duda, los que se manifies-
tan más necesitados son los Geólogos.

• En cuanto a los temas de CIENCIAS DE LA
EDUCACION, por los que muestran su interés
en segundo lugar (por encima del que manifies-
tan respecto de los ((contenidos científicos»),
cabe señalar que no aparece destacado ningu-
no en concreto. Se ha producido una gran dis-
persión. Esto revela sin duda que la mayoría de
este profesorado carece en general de informa-
ción sobre todos estos temas a la par que, justo
por la toma de conciencia de sus lagunas en
este campo, se muestra especialmente intere-
sado en ellos.
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• En cuanto a CONTENIDOS CIENTIFICOS,
quizá lo más significativo es la incidencia de las
contestaciones en las categorías «media» y
«mucha». Esto revela un equilibrio en la prepa-
ración de estos profesores, según ellos la esti-
man. Respecto de ningún tema confiesan pade-
cer un grave desconocimiento (que se hubiera
reflejado en la categoría «máxima»), ni un cono-
cimiento notablemente alto (que se hubiera re-
flejado en «mínima»). Para interpretar este fe-
nómeno conviene tener en cuenta la resistencia
subjetiva a utilizar los extremos de la escala.

Cabe destacar lo siguiente. Frente a temas
tan importantes como «Dinámica cortical» en
Geología o «Biología molecular» en Biología,
respecto de los cuales no se manifiesta una ne-
cesidad prioritaria de perfeccionamiento, en-
contramos señalados como prioritarios los de
«Biología aplicada» o de «Geología de España» y
«Regional». La explicación de este hecho no re-
sulta difícil si tenemos en cuenta que los prime-
ros, por su incidencia en los programas de Ba-
chillerato, han sido obligado objeto de estudio
por parte de los profesores, en tanto que a los
segundos, de escasa presencia en los progra-
mas, no han dedicado hasta el presente espe-
cial atención.

• CUESTIONES ABIERTAS. Se han propues-
to pocas y en ningún caso se repiten. No obs-
tante en «contenidos científicos» figura pro-
puesto un tema, de amplio contenido, que los
Inspectores especialistas consideran de gran in-
terés:

Informe y legislación comparada e interna-
cional en relación con las siguientes materias:

—Geología: Captura de aguas subterráneas.
—Explotación de recursos mineros.
— Biología: Derecho a la vida (el aborto). Me-

dio ambiente.

—Transplante de órganos. Transfusiones. Eu-
tanasia.

Observación importante:

• La encuesta ha tenido una acogida general
muy positiva por parte del profesorado de
esta asignatura.

• Los resultados de todos los distritos univer-
sitarios presentan una gran coincidencia.

4.1.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Cada uno de los Inspectores expone la labor
realizada hasta ahora en este orden de activida-
des, en cada uno de sus distritos.

En general, en todos los distritos se trabaja
intensamente en el perfeccionamiento del pro-
fesorado, en muchos casos con participación
activa de los I.C.E.s. y de la Inspección, aunque
siempre a nivel de participación personal.

La mayor atención se presta a cursillos teóri-
co-prácticos. Se desarrollan cursillos de practi-
cas de Biología. En los distritos de Murcia y
Granada, se han hecho algunos Campamentos
con resultados muy positivos. En diferentes dis-
tritos se han organizado cursos monográficos
desarrollados por especialistas universitarios y
algunos profesores de Instituto.

En Madrid y Barcelona es donde parece mas
difícil la coordinación, si bien trabajan aislada-
mente en este sentido diversos organismos y
entidades, Universidades, Colegios Oficiales de
Doctores y Licenciados, Inspección, grupos de
profesores, Seminarios. Es de desear la unifica-
ción de esfuerzos y participación integrada de
todos los sectores interesados en el problema.

Todos los Inspectores coinciden en que es la
primera vez que se consulta directamente a los
profesores a través de una encuesta para que
expresen sus opiniones sobre la necesidad y
contenidos de su propio perfeccionamiento y ha
sido muy bien acogida esta iniciativa por el pro-
fesorado.

Se considera de interés que se ponga de ma-
nifiesto lo que pueden aportar determinados
profesores y que sean éstos los que colaboren
en el perfeccionamiento de sus propios compa-
ñeros.

Se sugiere que deben propiciarse reuniones
entre los I.C.E.s. y la Inspección.

Se consideran necesarios una evaluación y
seguimiento del profesorado con vistas a su
perfeccionamiento. La Inspección tiene ya da-
tos y antecedentes en las evaluaciones realiza-
das para el acceso a cátedras de los Profesores
Agregados.

Se necesita:

—Disponer de unos resortes legales.
—Diseño de programa.
— Coordinación de ese programa.
—Seguimiento del profesorado:

a) Formación académica.
b) Carrera docente.
c) Cualidades humanas.

El perfeccionamiento debe ser de carácter vo-
luntario y ofrecerse al profesorado estatal y no
estatal.

Deben establecerse estímulos de carácter
profesional con vistas a la promoción en la ca-
rrera docente.

Después de un amplio e interesante debate
en el que participan repetidamente todos los
Inspectores, se sugieren las siguientes ideas:

—Medios: Cortos: máximo tres días. Duración
media: una semana. Duración larga: no su-
perior a tres semanas.

—Contenidos: Actividades pedagógicas y di-
dácticas. Contenidos científicos (Geología y
Biología). Trabajos de campo (Geología y
Biología).
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—Temporalización: Fines de semana. Vacacio-
nes de Semana Santa y Navidad. Verano.

Para los cursos largos de verano en régimen
de internado, se sugiere utilizar los antiguos al-
bergues del Frente de Juventudes, la mayoría
de ellos en emplazamiento ideal para el trabajo
de Ciencias Naturales y que parece han sido ce-
didos por el Ministerio de Cultura al de Educa-
ción, para Residencias de vacaciones. Pueden
también utilizarse las antiguas Universidades
Laborales y los Colegios Mayores.

Con independencia de la duración, el perfec-
cionamiento se propone su realización a través
de:

—Cursos largos.

—Cursillos intensivos.

—Seminarios permanentes.

—Encuentros de profesores.

—Grupos de experimentación.

— Grupos de difusión de experiencias.

—Campamentos.

— Cursos de enseñanza a distancia.

La responsabilidad de la dirección técnica y la
gestión debe ser compartida por los I.C.E.s. y la
Inspección.

Se propone la participación de profesores es-
pecialistas universitarios, Inspectores y profeso-
res de Instituto.

Se procurará, en lo posible, el menor despla-
zamiento del profesorado participante. Se con-
sidera más eficaz, económico y menos pertur-
bador para las actividades docentes en los cen-

tros, el desplazamiento de los especialistas que
impartan los cohtenidos.

4.1.6. CONCLUSIONES

Como síntesis de los resultados más signifi-
cativos obtenidos del estudio de los datos de la
encuesta y de las aportaciones de los Inspecto-
res durante los debates celebrados, se propo-
nen las siguientes conclusiones:

1 Mantener en el perfeccionamiento del pro-
fesorado el diagnóstico de prioridades que
señala el resultado de la encuesta.

2. Los contenidos del grupo C —Ciencias de la
Educación—, deben ser comunes para to-
das las materias y se deben desarrollar en
los cursos de perfeccionamiento todos los
bloques propuestos.

3. Los grupos A y B —Contenidos Científicos
y Didáctica de la Asignatura—, deben desa-
rrollarse conjuntamente ya que se consi-
dera necesario y urgente el perfecciona-
miento en las dos vertientes: didáctica y
científica.

4. Información sobre todos los bloques de
«Contenidos Científicos» señalados en la
encuesta, con las prioridades que ponen
de manifiesto los resultados de la misma.

5. Desarrollo independiente y optativo de los
contenidos Geología y Biología.

6. Desarrollo de programas de prácticas de
Geología y Biología.
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4.2. FILOSOFIA





Necesidad de perfeccionamiento (..)

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

4.2.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Filosofía.

1.1. El saber filosófico.

1.2. EL hombre y su mundo.

1.3. La estructura psíquica del hombre.

1.4. Percepción.

1.5. Imaginación.

1.6. Memoria.

1.7. La inteligencia.

1.8. La motivación.

1.9. La voluntad.

1.10. El problema de la libertad.

1.11. Comunicación y lenguaje.

1.12. El lenguaje formal. La lógica.

1.13. Cálculo lógico. Lógica proposicional.

1.14. Cálculo lógico. Lógica de clases.

1.15. La metodología del saber científico.

1.16. Verdad y certeza. Diversos criterios.

1.17. La dimensión social del hombre.

1.18. Estructuras sociales.

1.19. La persona humana.

1.20. El problema de la realidad.

1.21. EL problema religioso.

1.22. El sentido de la existencia humana.

1.23

2. Etica y Moral.

2.1. Fenomenología, conceptualización y
epistemología de lo moral.

2.2. Historia de los sistemas ético-
morales.
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Necesidad de perfeccionamiento (1

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

2.3. La dignidad y el valor de la persona
humana, como base ética común.

2.4. Etica y persona.

2.5. La convivencia humana.

2.6. Etica y familia.

2.7. Etica y Ecología.

2.8. Etica y Sociedad.

2.9. Etica y Política.

2.10. Etica profesional.

2.11. La convivencia internacional.

2.12. El respeto a los derechos humanos
como fundamento de la convivencia y
de la paz social.

2.13

3. Historia de la Filosofía.

3.1. Filosofía e Historia.

3.2. El pensamiento griego: naturaleza,
hombre y sociedad.

3.3. Cristianismo y Filosofía: S. Agustín.

3.4. Santo Tomás de Aquino y el apogeo
de la Escolástica.

3.5. Guillermo de Ockam y la crisis de la
Escolástica.

3.6. El renacimiento y el origen de la Mo-
dernidad.

3.7. Kepler y Galileo: la lucha por un mé-
todo experimental.

3.8. El Racionalismo.

3.9. El Empirismo.

3.10. La Ilustración.

3.11. El Idealismo trascendental de Kant.

3.12. Hegel y la Dialéctica.

3.13. El Positivismo: Comte.

3.14. El Marxismo.

3.15. Historicismo y Vitalismo.

3.16. Fenomenología y Filosofía de la exis-
tencia.

3.17. El personalismo cristiano.

3.18. El Neopositivismo y la Filosofía Analí-
tica.

3.19. Panorama del pensamiento actual.

3.20 	
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

B) Didáctica de la asignatura
1. Técnicas de programación aplicadas a la

enseñanza de la Filosofía.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je de la Filosofía.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de
la Filosofía.

4. La Filosofía y los planteamientos interdis-
ciplinares.

5. Utilización de recursos didácticos para la
enseñanza de la Filosofía.

6. Métodos activos en la enseñanza de la Fi-
losofía.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la Filosofía.

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza de la Fi-
losofía.

9. Finalidad de la enseñanza de la Filosofía.

10. Situación actual de la enseñanza de la Fi-
losofía en el mundo.

11. El método dialógico en la clase de Filoso-
fía.

12. Las lecturas filosóficas (finalidad, selección
y control del rendimiento).

13. La disertación filosófica (finalidad y estruc-
tura).

14. El comentario de textos filosóficos (moda-
lidades y finalidad de las mismas).

15. Las lecturas no filosóficas como instru-
mento en el aprendizaje de la Filosofía (fi-
nalidad, selección y control del rendimien-
to).

16. La asimilación de la terminología filosófica
(cuaderno de vocabulario, ficheros y uso
del diccionario).

17. El uso de los medios de comunicación de
masas en la enseñanza de la Filosofía.

1 8. 	
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C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	

Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima Poca Media Mucha Máxima

e

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.
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Filosofía
Bloque 1

Minima Poca Media Mucha Máxima Etica y Mor.

Bloque 2

Minima Poca Media Mucha Máxima

63 57 74 46 27

23,5 21,4 27,5 17,4 9,9

41 49 81 61 35

15,5 18,4 30,1 22,9 13,-

1.1 76 62 63 35 31

1.2 60 56 88 34 29

.3 68 60 75 41 23

1.4 84 68 73 34 8

.5 75 75 79 27 11

.6 74 71 69 43 10

1.7 57 59 78 57 16

.8 57 64 79 48 19

.9 67 63 77 40 20

1.10 65 45 71 54 32

1.11 46 56 74 55 36

1. 12 52 51 74 50 40

1.13 55 51 74 48 39

1.14 46 42 80 56 43

1.15 44 43 88 54 38

1.16 67 61 66 46 27

1.17 63 54 69 48 33

1.18 56 55 79 47 30

1.19 54 59 68 55 31

1.20 57 58 78 49 25

121 88 57 64 40 18

1.22 72 52 54 63 26

Totales 1.383 1.262 1.620 1.024 585

2.1 33 43 88 62 41

2.2 55 62 82 42 26

2.3 48 44 83 59 33

2.4 44 51 81 60 31

2.5 37 53 72 53 32

2.6 46 57 73 60 31

2.7 34 44 64 78 47

2.8 33 56 75 67 36

2.9 35 42 84 74 32

2.10 38 41 87 63 38

2.11 44 52 75 61 35

2.12 49 46 82 54 36

Totales 496 591 966 733 418

Minima Poca Media Mucha Máxima

69 59 72 49 28

22,2 22,- 26,7 18,5 10,4

Historia
Bloque 3

3.1 60 51 79 49 28

3.2 87 74 54 24 28

3.3 89 86 52 32 8

3.4 91 78 62 30 6

3.5 71 68 78 42 8

3.6 64 68 78 43 14

3.7 53 51 81 60 22

3.8 81 71 60 24 31

3.9 76 81 49 32 29

3.10 67 71 83 33 13

3.11 64 65 57 45 36

3.12 34 27 70 82 54

3.13 59 75 72 42 19

3.14 53 42 91 52 29

4.2.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN FILOSOFIA

A) Contenidos Científicos
	 Número de encuestados: 267
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Mínima Poca Media Mucha Máxima

69 59 72 49 28

22,2 22,- 26,7 18,5 10,4

Historia
Bloque 3

3.15 36 53 89 74 15

3.16 32 40 93 73 29

3.17 56 61 91 40 19

3.18 30 39 65 82 51

3.19 25 18 54 81 89

Totales 1.129 1.119 1.357 940 528

CUADRO RESUMEN

Mínima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 63 57 74 46 27

Bloque 2 41 49 81 61 35

Bloque 3 69 69 72 49 28

Totales 173 165 227 156 90

Totales/3 58 55 76 53 30

% 20,4 20,6 28,1 19,6 11,1

Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repitan)

1.23 Fundamentos de Biología 	

2.13 La Constitución. Etica y Ciencia 	

3.20 Filosofía Española 	

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha

frec.
2. Etica y Moral 	 	

96

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima+mucha:

N. orden Item Frec.

1 7 125 46,8

2 9 106 39,7

3 1 103 38,5

4 8 103 38,5

5 10 101 37,8

6 11 96 35,9

7 3 92 34,4

8 4 91 34,0

9 6 91 34,0

10 12 90 33,7

11 5 85 31,8

12 2 68 25,4

Promedio Bloque 2:35,9
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B) Didáctica de la asignatura
	

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Maxima
	

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 20 26 77 95 49

2. 13 26 60 96 72

3. 19 34 88 78 48

4. 13 14 68 94 78

5. 10 27 71 98 61

6. 10 28 63 93 73

7. 21 22 84 87 53

8. 18 27 71 87 64

9. 36 46 76 62 47

10. 16 22 75 88 66

11. 17 36 94 69 51

12. 17 32 90 72 56

13. 32 46 91 66 32

13. 20 30 82 72 63

15. 17 39 85 79 47

16. 29 48 93 59 38

17. 20 34 72 81 60

Totales 328 537 1.340 1.376 958

Totales/17 19 32 79 81 56

% 7,2 11,8 29,5 30,3 21,-

1. 26 25 89 77 50

2. 21 29 85 88 44

3. 26 30 82 82 47

4. 22 34 97 73 41

5. 29 42 79 83 34

6. 28 23 64 98 54

7. 44 39 87 55 42

8. 41 698 77 51 30

9. 33 43 88 63 40

10. 19 18 86 85 59

11. 19 23 81 89 55

Totales 308 374 915 844 496

Totales/11 28 34 83 77 45

% 10,5 12,7 31,3 28,7 16,8

- Cuestiones abiertas -

Minima Poca Media Mucha Máxima Minima Poca Media Mucha Maxima

18 	 12 	
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Ordenación de los ítems por frecuencias de la

	

	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia %

1 6 152 56,9

2 10 144 53,9

3 11 144 53,9

4 2 132 49,4

5 3 129 48,3

6 1 127 47,5

7 5 117 43,8

8 4 114 42,7

9 9 103 38,5

10 7 97 36,3

11 8 81 30,3

12 3 126 47,2

13 15 126 47,2

14 11 120 44,9

15 9 109 40,8

16 13 98 36,7

17 16 97 36,3

Promedio B: 51,3

Núm. orden Item Frecuencia %

1 4 172 64,4

2 2 168 62,9

3 6 166 62,1

4 5 159 59,5

5 10 154 57,6

6 8 151 56,5

7 1 144 53,9

8 17 141 52,8

9 7 140 52,4

10 14 135 50,5

11 12 128 47,9

Promedio C: 45,5
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

50

1.0

Filosofía.

50

40

Etica y Moral.

50

Historia de la Filosofía.

30.1
30 27.5 30 30 26,7

20

235
21.1.

17 4 20
15.5

18.4

22.9

13
20

222 	 22
18.5

10 99 lo 10
10.4

a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e

DIAGRAMA POLIGONAL COMPARATIVO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(En el eje horizontal se expresan las categorías en cada uno de los bloques. En el eje vertical
los porcentajes).

50 -

40 -
Filosofía. Etica y Moral.	 Historia de la Filosofía.

30

20

10

4

a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e
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25 -

20 -

15 -

DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

60

50

40

30

20

10

41

Contenidos

28.1

Científicos.

30.7

60

50

40

30

20-

10

19

Didáctica.

29.5

51.3

60

50

60

30

20

10

Ciencias

23.2

de la

31.1

Educación.

45.5

a . b	 c	 d . e	 a + b	 d. e	 a . b	 c	 d. e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

45

40

35 -

30-

10-

5

a	 e

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 la parte B en trazo pun-
teado 	 , y la parte C en trazo discontinuo

En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-
dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR

PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

70

60 -

50 -

40 -

lo

30 -

20

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

80
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40
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20

10

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

80

70

60

50

40

30

20

10

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

(En el eje horizontal se expresan los ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-

cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.2.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 98,8 %	 N.° de contestaciones: 267	 N.° de elementos muestra: 270

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas,

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 51,3%

2.—Ciencias de la Educación. 45,5 %

3.—Contenidos Científicos. 30,7 %

FILOSOFIA

DIDACTICA

Temas en los que se ha ma- 1.	 La Filosofía y los planteamientos interdisciplinares:
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 4) 	 	 64,4 %

2. Técnicas de motivación para el aprendizaje de la
Filosofía (Item 2) 	 	 62,9 %

3. Métodos activos en la enseñanza de la Filosofía:
(Item 6) 	 	 62,1 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 La asimilación de la terminología filosófica:
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 16) 	 	 36,3 %

2.	 La disertación filosófica: Finalidad y estructura
(ltem 13) 	 	 36,7 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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FILOSOFIA

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. La incidencia de losos sociales y técnicas en la
Educación. (Item 6) 	 	 56,9 'Yo

2. Corrientes pedagógicas actuales:
(Item 10) 	 	 53,9 %

3. Técnicas de enseñanza y tipos de clase:
(Item 11) 	 	 53,9 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. El profesor: identidad y funciones. Etica profesio-
nal. (Item 8) 	 	 30,3 %

2. Información sobre la legislación vigente.
(Item 7) 	 	 36,3 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Etica y Moral.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

(Bloque 2) 	

Temas prioritarios del bloque

35,9 °/0

1. Etica y Ecología.
(Item 2-7) 	 46,8 %

2.	 Etica Política.
(Item 2-9) 	 39,7 %

Temas en los que se ha ma- 1. Sto. Tomás de Aquino y el apogeo de la Escolástica.

nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 3-4) 	

2. Imaginación:

13 To

(Item 1-5) 	 14,2 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.2.4. ANALISIS CUALITATIVO

• El destacado interés por la DIDACTICA de
la Filosofía encuentra fácil explicación en el he-
cho de que ésta no ha sido objeto de estudio en
las Facultades correspondientes. Para su prepa-
ración didáctica el profesor de Filosofía no ha
contado —ni cuenta hasta el presente— con
otros recursos que su propia experiencia, el in-
tercambio con la de otros profesores y una bi-
bliografía escasa y de discutible calidad.

Se manifiesta, dentro de este ámbito didácti-
co, una mayor necesidad de perfeccionamiento
en lo que podría englobarse bajo la denomina-
ción genérica de «técnicas del profesor» (inter-
disciplinariedad, motivación, métodos activos,
recursos didácticos...). Aparecen en segundo lu-
gar las que podrían llamarse «técnicas del alum-
no» (las lecturas no filosóficas, asimilación de
vocabulario filosófico, la disertación filosófica,
etcétera).
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• Entre los ítems relativos a CIENCIAS DE
LA EDUCACION se manifiesta mayor interés
por la incidencia de los cambios sociales y técni-
cos en la educación y por la información sobre
corrientes pedagógicas actuales. Este tipo de
cuestiones se encuentran, sin duda, íntimamen-
te relacionadas con las preocupaciones perso-
nales intelectuales de estos profesores.

• En cuanto a CONTENIDOS CIENTIFICOS,
la prioridad que ostenta el bloque de ETICA y
MORAL no ofrece ninguna sorpresa, dada la
novedad de su inclusión en el Plan de Estudios
del Bachillerato, si se tiene en cuenta que la co-
rrespondiente temática no ha sido objeto de es-
tudios en las Facultades de Filosofía.

El que algunos ítems aislados de HISTORIA
DE LA FILOSOFIA, concretamente, los de «Pa-
norama del pensamiento actual» y «Hegel y la
Dialéctica» alcancen los porcentajes más altos
de frecuencia en las categorías mucha + máxi-
ma tiene su explicación en la actualidad y/o di-
ficultad que ofrecen. Se confirma así la sospe-
cha de que todavía, y de modo general, la Filo-
sofía moderna y contemporánea no está ade-
cuadamente atendida en nuestras Facultades.

• OBSERVACION DE IMPORTANCIA. Los
Inspectores participantes en el Seminario de Fi-
losofía consideran que en cualquier plan de per-
feccionamiento deben ser atendidas las tres di-
mensiones (científica, didáctica y pedagógica),
esenciales en el buen profesor y que, en conse-
cuencia, sería desacertado organizar cursos ex-
clusiva y sucesivamente dedicados a la temáti-
ca de cada una de las partes de esta encuesta
según el orden de prioridad que entre ellas, glo-
balmente consideradas, establecen los resulta-
dos obtenidos. Entienden, por el contrario, que
los planes de perfeccionamiento deben conte-
ner «ofertas combinadas» en las que se in-
cluyan los ítems prioritarios de las diversas par-
tes y no en exclusiva los prioritarios de la parte
prioritaria (en este caso la B).

• NOTA DE INTERES. La encuesta ha tenido
en el profesorado una acogida general muy fa-
vorable. A esta favorable disposición ha contri-
buido sin duda el interés del profesorado por su
propio perfeccionamiento y la satisfacción que
le produce el ver solicitada la manifestación de
sus preferencias. Pero, en el caso presente, la
aceptación de la encuesta se funda, de modo
muy especial, en la confianza que sobre su efi-
cacia ha adquirido el profesorado después de
comprobar que, contra sus inveterados recelos,
la encuesta realizada el pasado año sobre las
enseñanzas de ETICA y MORAL logró determi-
nar decisiones «administrativas» positivas (nue-
vo programa de esta materia de conformidad
con las propuestas resultantes de la consulta).

4.2.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Una breve relación de los medios de perfec-
cionamiento del profesorado, aplicable al diag-
nóstico de necesidades que se ha establecido,
deberá incluir los siguientes:

— Cursos:
—De larga duración (unas cien horas).
—De media duración (unas cincuenta horas).
—De corta duración, o cursillo (de unas doce

horas).
—A su vez, los cursos podrán ser de desa-

rrollo continuo o de desarrollo discontinuo.
— Seminarios Permanentes.
—Seminarios Didácticos.
—Encuentros de profesores.
—Conferencias.

—Seguimiento de asignaturas o cursos de Fa-
cultades.

— Orientaciones bibliográficas. Dotación bi-
bliográfica a los Centros.

—Preparación de material didáctico, facilitan-
do el mismo a los Centros.

—Elaboración de proyectos educativos, remi-
tiéndoles a los Centros. Dotación y segui-
miento de los mismos.

Para que las actividades de perfeccionamien-
to que en su día se planifiquen reúnan las con-
diciones que las hagan verdaderamente efecti-
vas, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La localización de las actividades debe faci-
litar el acceso a las mismas del profesorado. En
este sentido, destaca una vez más la importan-
cia de los Seminarios Permanentes (que no tie-
nen por qué celebrar sus sesiones siempre en la
misma localidad), así como los cursos organiza-
dos para Centros (modalidad especialmente
adecuada en el caso de los temas de Ciencias
de la Educación), los encuentros de profesores,
jornadas de trabajo, etc. En especial, la forma-
ción de equipos de profesores dirigentes de la
actividad que se trasladan a las localidades,
Centros, etc., facilitando el acceso, con el consi-
guiente ahorro económico y de energías. Por
ello, se hace altamente recomendable en la pla-
nificación de tales actividades la colaboración
de las instancias educativas, técnicas y admi-
nistrativas periféricas, competentes en el tema
y más próximas al profesorado.

En otro sentido, este «acercamiento» de la
actividad al profesorado al que va dirigida cobra
una importancia considerable cuando se le con-
sidera como aproximación en el tratamiento de
los temas a las características y preocupacio-
nes del mismo profesorado al que se dirigen, en
atención al condicionamiento socio-cultural en
el que han de ejercer la función docente.

72



En tercer lugar, no por ello menos importante,
los contenidos de las actividades de perfeccio-
namiento deberán ser lo más próximos posibles
a las necesidades reales de perfeccionamiento
de los profesores. Por ello, los resultados de la
muestra total de la encuesta deberán cotejarse
en cada caso con las muestras parciales de los
distritos en que se ha actuado, a fin de perfilar
posibles diferencias de prioridad.

bl Respecto de las fechas, la planificación de
los recursos y demás actividades de perfeccio-
namiento deberá atender la necesidad de posi-
bilitar la presencia en los mismos del profesora-
do al que se dirigen, deberán programarse en
fechas que no impliquen la pérdida de clases en
los Centros, al tiempo que se habilitan los crédi-
tos necesarios para subvencionar los desplaza-
mientos y, en su caso, residencia de los profe-
sores asistentes.

cl Finalmente, en cuanto a la selección del
profesorado encargado de los cursos y demás
actividades de perfeccionamiento, hay que ad-
vertir que, dado el carácter interdisciplinar de
los mismos, en algunos casos, aquélla deberá
efectuarse en atención a la capacidad y prepa-
ración de los profesores, al margen de otros in-
tereses institucionales o corporativistas. En
concreto, cuando los contenidos de las activida-
des de perfeccionamiento correspondan a la Di-
dáctica de la Filosofía se consideran especial-
mente indicados los mismos Profesores de Ba-
chillerato, cuando su reconocida labor en el

campo de las experiencias didácticas permita
augurar una eficaz tarea de orientación en los
encuentros de profesores, Seminarios Perma-
nentes, etc. En este sentido, la Inspección de
Bachillerato del Estado puede, por su conoci-
miento de los Seminarios Didácticos de los
Centros, colaborar directamente en la propues-
ta de ese profesorado.

Por lo demás, cuando la designación de los
profesores de las actividades de perfecciona-
miento deba recaer en profesorado de otros ni-
veles o expertos de otras instituciones, garanti-
zada su competencia, se deberá procurar que
conozcan o estén próximos a la problemática
del Bachillerato, de forma que puedan, además,
conectar con los intereses y preocupaciones del
profesorado de este nivel.

En definitiva, podemos establecer como prin-
cipios básicos para la selección de que venimos
tratando, los dos siguientes:

1. Aprovechar al máximo el potencial huma-
no existente en los Seminarios Didácticos
de los Centros de Bachillerato.

2. Incorporar a toda persona que pueda ser
colaborador eficaz, al margen de intereses
institucionales o corporativistas.

El Seminario Permanente de Inspectores de
Filosofía elaboró un «diseño» de cursos de per-
feccionamiento (para profesores de esta asig-
natura) que se inserta a continuación.
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Prioridad A) CONTENIDOS CIENTIFICOS. 1. Filosofia Formas de
perfeccionamiento

PRIMERO

11. Comunicación y lenguaje.

12.	 El lenguaje formal. La lógica.

13. Cálculo lógico. Lógica proposicional.

14. Cálculo lógico. Lógica de clases.

15. La metodología del saber científico

22. El sentido de la existencia humana.

Curso media duración
Desarrollo continuo.

Cursillo. Desarrollo con-
tinuo.

Como complemento:

Orientación y dotación
bibliográfica.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

SEGUNDO

ltems: 10, 19, 17, 18, 20, 7, 16, 8.

Para cada enunciado:

Cursillo. Desarrollo con-
tinuo.

Como complemento.

Orientación y dotación
bibliográfica.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

10.	 El problema de la libertad.

19. La persona humana.

17. La dimensión social del hombre.

18. Estructuras sociales.

20. El problema de la realidad.

7.	 La inteligencia.

16. Verdad y certeza. Diversos criterios,

8. La motivación.

TERCERO

ltems: 1, 3, 2, 9, 21, 6, 4, 5.

Cursillo. Continuo.

Cursillo. Continuo.

Curso media duración.
Desarrollo	 continuo	 o
discontinuo.

Como complemento:

lbid.

Cursillo. Continuo.

1.	 El saber filosófico.

2. El hombre y su mundo.

3. La estructura psíquica del hombre.

4. Percepción.

5. Imaginación.

6. Memoria.

9. La voluntad.

21.	 El problema religioso.
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Prioridad A) CONTENIDOS CIENTIFICOS. 2. Etica y moral Formas de
perfeccionamiento

PRIMERO

Items: 7, 9, 1, 8, 10, 11, 3, 4, 6, 12.

Cursillo. Continuo.

Cursillo. Continuo.

Curso media duración.
Continuo	 o	 disconti-
nuo.

O	 bien:	 cursillo	 conti-
nuo para cada uno de
los enunciados.

Cursillo. Continuo.

Cursillo. Continuo.

Cursillo. Continuo.

6.	 Etica y familia.

7.	 Etica y Ecología.

8. Etica y Sociedad.

9.	 Etica y Política.

10.	 Etica profesional.

1 1.	 La convivencia internacional.

12. El respeto a los derechos humanos como funda-
mento de la convivencia y de la paz social.

1. Fenomenología, conceptualización y epistemolo-
gía de lo moral.

3. La dignidad y el valor de la persona humana,
como base ética común.

4. Etica y persona.

SEGUNDO

Items: 5, 2.

Cursillo. Continuo.

Cursillo. Continuo.

Como complemento:

Para	 los dos órdenes
de	 prioridad,	 orienta-
ción y dotación biblio-
gráficas.
Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

5. La convivencia humana.

2. Historia de los sistemas ético-morales.
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Prioridad A) CONTENIDOS CIENTIFICOS. 3. H.' de la Filosofía Formas de
perfeccionamiento

PRIMERO

Items: 19, 12, 18, 16, 1 5, 7, 14, 1 1, 1.

Para cada uno de los
enunciados.

Cursillo. Continuo.

Como complemento:

Orientación y dotación
bibliográfica.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

19. Panorama del pensamiento actual.

12.	 Hegel y la Dialéctica.

1 8. El Neopositivismo y la Filosofía analítica.

16. Fenomenología y Filosofía de la existencia.

1 5. Historicismo y vitalismo.

7. Kepler y Galileo: la lucha por un método experi-
mental.

14. El marxismo.

1 1 . El idealismo trascendental de Kant.

1.	 Filosofía e Historia.

SEGUNDO

Items: 1 3, 9, 1 7.

Para cada uno de los
enunciados:

Cursillo. Continuo.

Como complemento:

Orientación y dotación
bibliográficas.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

13. El Positivismo: Comte.

9. El Empirismo.

1 7. El Personalismo cristiano.

TERCERO

Items: 6, 8, 2, 5, 10, 3, 4.

Para cada uno de los
enunciados:

Cursillo. Continuo.

Como complemento:

Orientación y dotación
bibliográfica.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

6. El Renacimiento y el origen de la Modernidad.

8. El Racionalismo.

2. El pensamiento griego: naturaleza, hombre y so-
ciedad.

5. Guillermo de Ockam y la crisis de la Escolástica.

10.	 La Ilustración.

3. Cristianismo y filosofía: San Agustín.

4. Santo Tomás de Aquino y el apogeo de la Esco-
lástica.
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Prioridad B) DIDACTICA DE LA FILOSOFIA Formas de
perfeccionamiento

PRIMERO

Items: 4, 2, 6, 5, 10, 8, 1, 7, 3.

Ver nota (1).

Con carácter general:

Seminarios Didácticos.

Seminarios Permanen-
tes.

Encuentros de profeso-
res.

Conferencias.

Orientación bibliográfi-
ca.

4. La filosofía y los planteamientos interdisciplina-
nos.

2. Técnicas de motivación para el aprendizaje de la
Filosofía.

6. Métodos activos en la enseñanza de la Filosofía.

5. Utilización de recursos didácticos...

10. Situación actual de la enseñanza de la Filosofía
en el mundo.

8. Actividades extraescolares conectadas con los
objetivos de la enseñanza de la Filosofía.

1. Técnicas de programación aplicadas a la ense-
ñanza de la Filosofía.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplicación a
la enseñanza de la Filosofía.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de la Filo-
sofía.

SEGUNDO

Items: 17, 14, 12, 15, 1 1, 9, 13, 16.

Ver nota (1)

Con carácter general:

Seminarios Didácticos.

Seminarios Permanen-
tes.

Encuentros de profeso-
res.

Conferencias.

Orientación bibliográfi-
ca.

Elaboración	 de	 mate-
rial didáctico.

17. El uso de los medios de comunicación de masas
en la enseñanza de la Filosofía.

14. El comentario de textos filosóficos.

12.	 Las lecturas filosóficas.

15. Las lecturas no filosóficas como instrumento en
el aprendizaje de la Filosofía.

11. El método dialógico en la clase de Filosofía.

9. Finalidad de la enseñanza de la Filosofía.

13.	 La disertación filosófica.

16. La asimilación de la terminología filosófica.

Nota (1 ):

Es altamente recomendable que, en los cursos de
contenidos científicos, se complemente la informa-
ción con la correspondiente a las técnicas que el Pro-
fesor debe dominar para su posterior tratamiento
ante los alumnos (programación, motivación, interdis-
ciplinariedad, recursos didácticos, etc.), así como con
la correspondiente a las técnicas del alumno (items
12 a 17).
Ello no obsta a que se organicen cursos de media du-
ración sobre el bloque de items 1 al 10. En cualquier
caso, es imprescindible la labor de los Seminarios.
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. Prioridad C) CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Formas de
perfeccionamiento

PRIMERO

Items: 6, 10, 1 1, 2, 3, 1.

Curso media duración.
Desarrollo/continuo.

Curso media duración.
Desarrollo/continuo.

Orientación bibliogräfi-
ca.

6. La incidencia de los cambios sociales y técnicos
en la Educación.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

1 . Problemätica del adolescente hoy.

2. Factores del rendimiento escolar.

3. El adolescente dentro del grupo.

SEGUNDO

ltems: 5, 4, 9, 7, 8.

Curso media duración.
Desarrollo/continuo	 o
discontinuo.

Cursillo.

Cursillo.

Orientación bibliogräfi-
ca.

5. Organización de Centros.

4. Orientación personal, escolar y profesional. El Pro-
fesor. como Tutor.

7. Información sobre legislación vigente.

9. La educación para el tiempo libre.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica profesio-
nal.
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4.2.6. CONCLUSIONES

1. Los cursos no son el medio único, principal
o exclusivo para atender globalmente las
necesidades de perfeccionamiento del
profesorado.

2. Es necesario y urgente potenciar la impor-
tancia de los Seminarios Didácticos como
lugar propio del perfeccionamiento mutuo
de los profesores, en un primer nivel. En
este sentido, el punto 2 del artículo 22 del
Real Decreto 264/1977, de 21 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de los Institutos Nacionales de Bachi-
llerato, reconocía a los Seminarios Didácti-
cos como el «medio permanente para ase-
gurar su perfeccionamiento (del profesora-
do) científico y pedagógico» mientras que
los cursos y otros tipos de actividades se
constituirían más bien en «medios puntua-
les» de ese mismo perfeccionamiento.
La preocupación por la eficacia de los Se-
minarios Didácticos ha sido, por otra parte,
constante en la Inspección de Bachillerato.
Una muestra de la misma la constituye el
análisis sobre la situación real de los mis-
mos en nuestros días, al tiempo que se in-
dicaban pautas de solución, llevado a cabo
por un grupo de Inspectores de Bachillera-
to en marzo de 1980 (Inspección de Ense-
ñanza Media. Documentos de Trabajo, 6.
Páginas 19 y ss.).

3. Es igualmente necesario institucionalizar
los Seminarios Permanentes, como uno de

los medios más eficaces de perfecciona-
miento del profesorado. Constituyen, en
efecto, un excelente lugar de intercambio
de experiencias pedagógicas, de elabora-
ción de material didáctico, actualización
científica, etc., siendo en ellos fácilmente
aprovechable la distinta especialización de
los profesores de Bachillerato a nivel de
comarca, provincia o distrito.

4. La importancia, cada vez más creciente, de
la interdisciplinariedad en el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje (y cuyo in-
terés para el profesorado viene dado en
los resultados de la encuesta por el primer
lugar que ocupa el tema en el orden de
prioridades del apartado B, Didáctica de la
Filosofía) aboga en favor de la potencia-
ción, en los Centros docentes, de las áreas
y seminarios interdisciplinares, a través de
la normativa que regule su posibilitación
efectiva.

5. Finalmente,se debe incentivar el perfeccio-
namiento del profesorado, de manera que
incida de manera directa y fundamental en
la promoción profesional de los profesores,
cumpliendo así con el espíritu y la letra del
artículo 106.1, de la Ley General de Edu-
cación, en el que se preveía el estableci-
miento de «un sistema de estímulos para
el perfeccionamiento de la docencia, así
como para facilitar el acceso a puestos de
alta responsabilidad en la orientación y di-
rección de la enseñanza de cuantos sean
acreedores a ello».
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4.3. FISICA Y QUIMICA





4.3.1. MODELO DE ENCUESTA Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima Poca Media Mucha Máxima

' Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

A) Contenidos Científicos

7. Dominio de Técnicas instrumentales básicas.

1.1. Cálculo diferencial e integral.

1.2. Ajuste de resultados experimenta-
les.

1.3. Cálculo de errores.

1.4. Geometría espacial.

1.5.Manejo de aparatos físicos (oscilos-
copio, cubeta de ondas, espectrosco-
pio, etc.).

1.6. Utilización del material complemen-
tario (laboratorio fotográfico, esta-
ción meteorológica, etc.).

1.7 Conocimiento de técnicas de Quími-
ca experimental.

1.8. Técnicas experimentales de análisis
químico.

1.9. Seguridad en el laboratorio y prime-
ros auxilios.

1.10. 	

2 Mecánica

2.1. Mecánica de sistemas.

2.2. Teoría de campos (estudio general y
comparativo).

2.3. Dinámica de fluidos.

2.4. Oscilaciones amortiguadas.

2.5.

3. Termodinámica

3.1. Conocimiento y significado físico de
las funciones termodinámicas.

3.2. Relación de las magnitudes termodi-
námicas con procesos de la vida real.

3.3. Teoría cinética de los gases. Estadísti-
ca.

3.4.

4. Optica y movimiento ondulatorio.

4.1. Dualidad onda-corpúsculo.

4.2. Optica geométrica (teoría y manejo
de instrumentos ópticos).

4.3. Teoría del movimiento ondulatorio.

4.4. Fenómenos de difracción e interfe-
rencia.

O,)



Necesidad de perfeccionamiento (*)

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.5. Polarización.

4.6. El láser y sus aplicaciones ópticas.

	

4.7 	

5. Electricidad y magnetismo.

5.1. Estudio energético de la corriente
eléctrica. Su transporte.

5.2. Montajes y redes.

5.3. Inducción electromagnética.

5.4. Corrientes trifásicas.

5.5. Ondas electromagnéticas.

5.6. Propiedades magnéticas de la mate-
ria.

	

5.7 	

6. Electrónica.

6.1. Física del estado sólido: Semiconduc-
tores.

6.2. Principios básicos de la electrónica
(Efectos Edisón, fotoeléctrico, etc.).

6.3. Transistores.

6.4. Circuitos electrónicos (de rectifica-
ción, amplificación, etc.).

	

6.5 	

7. Física atómica

7.1. Partículas fundamentales.

7.2. El núcleo atómico. Estructura.

7.3. Las reacciones nucleares.

7.4. Aplicaciones tecnológicas de las
reacciones nucleares.

7.5. La corteza atómica.

7.5.1. Significado físico de los núme-
ros.

7.5.2. Orbitales atómicos.

	

7.6 	

8. Química general y Química Física.

8.1. El sistema periódico de los elemen-
tos.

8.2. El enlace químico.

8.3. El equilibrio químico.

8.4. Procesos con transferencia de proto-
nes.
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

8.5. Procesos con transferencia de elec-
trones.

8.6. Termodinámica y cinética químicas.

8.7. Espectroscopía.

8.8 	

9. Química inorgánica

9.1. Forma geométrica de las moléculas.

9.2. Química de los complejos (compues-
tos de coordinación). Nomenclatura y
estereoquímica de los mismos.

9.3. Estudio de los elementos representa-
tivos.

9.4 	

10. Química orgánica.

10.1. El enlace carbono-carbono. Hibrida-
ción.

10.2. Tipos de reacción en Química orgá-
nica.

10.3. Principales mecanismos de reac-
ción.

10.4. Isomería.

10.5. Bioquímica (aspectos generales).

10.6 	

11 La industria química.

(Refinerías, abonos, metalurgia, plásticos,
alimentación...)

12.

B) Didáctica de la asignatura.

1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza de la Física y Química.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je de la Física y Química.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de
Física y Química.

4. La Física y Química y los planteamientos
interdisciplinares.

5. Utilización de medios auxiliares para la en-
señanza de la Física y Química.

6. Métodos activos en la enseñanza de la Fí-
sica y Química.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la Física y Química.
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	

Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

8. Actividades extraescolares conectadas con
los objetivos de la enseñanza de la Física y
Química.

9. Finalidad de la enseñanza de la Física y
Química.

10. Situación actual de la enseñanza de la Fí-
sica y Química en el mundo. (Proyectos in-
ternacionales: Nuffield, CBA, PSSC, etc.)

11. Trabajo experimental. (Conocimiento y
manejo del material didáctico habitual en
los Institutos. Diseño y planificación de ex-
periencias. Utilización de la experiencia de
Cátedra. Orientación del trabajo en equipo:
pequeñas investigaciones).

12. 	

C) Ciencias de la Educación.
1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-

terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes de aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupa!, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos).

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	
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5.1 112 94 99 40 18

5.2 76 74 105 84 24

5.3 72 82 97 96 16

5.4 41 71 109 103 39

5.5 40 46 107 132 38

5.6 46 71 129 86 31

Totales 387 438 646 541 166

Minima Poca Media Mucha Máxima

83 82 113 68 18

22,8 22,5 31,2 18,6 4,8

Bloque 2

2.1 90 87 123 57 6

2.2 73 66 104 95 25

2.3 93 99 115 40 16

2.4 75 74 111 79 24

Totales 334 326 453 271 71

4.3.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN FISICA Y QUIMICA

A) Contenidos Científicos	 N.. encuestados: 363

Minima Poca Media Mucha Máxima
	

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 Bloque 484 69 112 61 36

23,1 19 30,1 16,8 10

59 61 114 88 41

16,2 17 31,3 24,2 11,31

.1 112 79 132 35 5

.2 108 76 138 32 9

1.3 111 87 124 31 10

.4 114 88 101 44 16

.5 51 39 82 109 82

.6 55 56 90 89 73

.7 64 60 112 79 48

.8 76 69 119 64 35

1.9 69 66 115 69 44

Totales 760 620 1.013 552 322

4.1 87 71 99 75 31

4.2 51 51 114 102 45

4.3 80 85 119 60 19

4.4 55 63 141 85 19

4.5 54 64 130 97 18

4.6 25 36 80 108 114

Totales 352 370 683 527 246

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 5 64 73 108 90 28

17,8 20,1 29,6 24,8 7,6

Minima Poca Media Mucha Máxima
	 Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 3 Bloque 675 62 125 75 26

20,6 17,2 34,4 20,4 7,2

38 43 79 112 91

10,5 11,8 21,7 30,8 25,1

3.1 96 64 118 63 22

3.2 53 53 124 96 37

3.3 76 70 133 64 20

Totales 225 187 375 223 79

6.1 39 48 97 111 78

6.2 56 46 98 93 70

6.3 29 39 61 116 118

Totales 153 172 315 447 365
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Bloque 7 Bloque 10101 86 100 52 24

27,8 23,7 27,6 14,3 6,6

Mínima Poca Media Mucha Máxima Mínima Poca Media Mucha Máxima

110 73 89 60 31

30,3 20 24,6 16,4 8,6

% 17,9 12,9 30,8 21,4 16,8

11.1 65 47 112 78 61

Totales 65 47 112 78 61

Mínima Poca Media Mucha Máxima

122 84 81 54 22

33,6 23,1 22,4 14,8 6,1

Bloque 8

7.1 100 86 111 40 26

7.2 97 91 103 49 23

7.3 91 89 104 58 21

7.4 60 59 114 94 36

7.5 126 95 86 36 20

7.5.1 117 92 91 40 23

7.5.2 115 92 92 44 20

Totales 706 604 701 361 169

10.1 149 85 75 32 22

10.2 113 71 88 62 29

10.3 97 73 83 75 35

10.4 121 78 106 44 15

10.5 71 56 95 85 56

Totales 551 363 447 298 156

Mínima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 11
	

65
	

47
	

112
	

78
	

61

CUADRO RESUMEN

Minima Poca Media Mucha Máxima

8.1 169 92 60 27 15

8.2 144 82 85 34 18

8.3 139 94 71 45 14

8.4 133 97 74 43 16

8.5 131 96 82 37 17

8.6 88 79 103 75 18

8.7 50 46 95 116 56

Totales 854 586 570 377 154

Bloque 9

Bloque 1 84 69 112 61 36

Bloque 2 83 82 113 68 18

Bloque 3 75 62 125 75 26

Bloque 4 59 61 114 88 41

Bloque 5 64 73 108 90 28

Bloque 6 38 43 79 112 91

Bloque 7 101 86 100 52 24

Bloque 8 122 84 81 54 22

Bloque 9 99 87 105 52 20

Bloque 10 110 73 89 60 31

Bloque 11 65 47 112 78 61

Totales 900 767 1.138 790 398

Totales/11 82 70 103 72 36

% 22,5 19,2 28,5 19,8 10

Minima Poca Media Mucha Máxima

99 87 105 52 20

27,2 24 28,8 14,4 5,5

9.1 98 80 111 58 16

9.2 78 75 115 65 30

9.3 120 107 88 34 14

Totales 296 262 314 157 60
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Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repiten)

1.10 	

2.5 	

3.4 	

4.7 	

5.7 	

6.5 	

7.6 	

8.8 	

9.4 	

10.6 	

11.2 	

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha

frec.

6. Electrónica
	

2031

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima+mucha:

N.° orden Item Frec.

1 4 234 64,4

2 3 226 62,2

3 1 189 53,0

4 2 163 44,9

Promedio Bloque 6: 55,9
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B) Didáctica de la asignatura

Mínima Poca Media Mucha Máxima

27 37 111 115 73

2. 16 38 86 127 96

3. 28 49 116 105 65

4. 21 55 99 105 83

5. 23 32 112 119 77

6. 23 37 89 124 90

7. 26 50 97 115 75

8. 28 58 102 116 59

9. 58 70 102 77 56

10. 33 40 91 123 76

11. 28 36 59 115 125

Totales 311 502 1.064 1.241 875

Totales/11 28 46 97 113 80

% 7,8 12,6 26,6 31,1 21,9

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 31 44 112 91 85

2. 21 35 99 119 89

3. 30 55 112 94 72

4. 26 47 114 107 69

5. 40 63 114 80 66

6. 31 58 119 84 71

7. 55 73 90 76 69

8. 66 84 96 64 53

9. 52 67 124 65 55

10. 25 37 114 94 93

11. 24 31 104 113 91

Totales 401 594 1.198 987 813

Totales/11 37 54 109 88 74

% 10 14,9 30 24,7 20,4

Minima Poca Media Mucha Máxima Minima Poca Media Mucha Máxima

12 	 	 12. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la 	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha: categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 11 240 66,1

2 2 223 61,4

3 6 214 58,9

4 10 199 54,8

5 5 196 54

6 7 190 52,3

7 4 188 51,8

8 1 188 51,8

9 8 175 48,2

10 3 170 46,8

11 9 133 36,6

Promedio B: 53

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 208 57,3

2 11 204 56,2

3 10 187 51,5

4 11 176 48,5

5 4 176 48,5

6 3 166 45,7

7 5 155 42,7

8 5 146 40,2

9 7 145 40

10 9 120 33

11 8 117 32,2

Promedio C: 45,1

90



29. 6
3030

20

10

24.8
20.1

— 7.920

lO 7 6

30.831 3

24.2

16.2 	
17

11.3

30

20

10

25.1
21.7

— 10 5 	 11.8

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los (tems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

30

20

10

Dominio

23.1

de técnicas

19

básicas.

30.1

instrumentales

16.8

10

30

20

lo

22.8	 22.5

Mecánica.

31.2

18.6

30

20

10
4.8

20.6

17.2

Termodinámica.

34.4

20.4

7.2

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e

Optica y m; vimiento ondulatorio.	 Electricidad y magnetismo.	 Electrónica.

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 e
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los Ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Física Atómica. 	 Química general y Química Física. 	 Química inorgánica.

30 27.8
	

2 7. 6
	

30

23.7

20
	

20
14.3

10	
6 6
	 10

14.8

6.1

20

10

14.4

55

33 6

28 830 27.2
23.1	 2 2.4 24

a	 d	 e	 a	 e	 a	 b	 c	 d	 e

Química orgánica, 	 La industria química.

30

20

10

30.3

20

26.6 

16.4

8. 6

30

20

10

— 17.9

12.9

30.8

21. 4
16.8

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

50

40

30

20

10

Contenidos

41.7

Científicos.

28.5
29.8

50

30

20

10

20.4

Didáctica.

26. 6

53

Ciencias

50 -

4o -

30

20

1 0

de la

24.9

Educación.

30

45.1

-

a+13	 c	 d + e	 a+b	 c	 d+e a+b	 c

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

30-

25 -

20 -

15 -

10-

5 -

a	 e

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo	 , la parte B en trazo dis-

continuo ____, y la parte C en trazo punteado
En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-

dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

1-

1	 2	 3

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

60 -

50-

40 -

30-

20-

10-

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

60

50

1.0

30

20-

10-

1	 2	 3	 1.	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II

(En el eje horizontal se expresan los Ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-
cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.3.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 99,7 %	 N.° de contestaciones: 363	 N.° de elementos muestra: 364

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 53 %

2.—Ciencias de la Educación. 45,1 %

3.—Contenidos Científicos. 29,8 %

FISICA Y QUIMICA

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma- 1. Trabajo experimental.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 11) 	

2. Técnicas de motivación:

66,1 %

(Item 2) 	 61,4%

3. Métodos activos en la enseñanza:
(Item 6) 	 58,9 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 Finalidad de la enseñanza de la Física.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 9) 	

2. Técnicas de evaluación:

36,6 %

(Item 3) 	 46,8 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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FIS ICA Y QUIMICA

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Factores del rendimiento escolar.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

(Item 2) 	

2. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.

57,3 %

(Item 11) 	 56,2 %

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 51,5%

Temas en los que se ha ma- 1. El profesor: identidad y funciones. Etica profesio-
nifestado menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 8) 	

2. La educación para el tiempo libre.

32,2 %

(Item 9) 	 33 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Electrónica
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento''

(Bloque 6) 	

Temas prioritarios del bloque.

55,9 %

1. Circuitos electrónicos.
(Item 6-4) 	 64,4 %

2. Transistores:
(Item 6-3) 	 62,2 %

Temas en los que se ha ma- 1. Química Inorgánica.
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Bloque 9) 	

2. Química general y Química Física.

19,9 %

(Bloque 8) 	 20,9 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.3.4. ANALISIS CUALITATIVO

• En el ámbito de la DI DACTICA, por la que
ha mostrado el profesorado el más alto interés,
destaca el valor asimismo notablemente alto de
las frecuencias sobre los temas de trabajo expe-
rimental:

• Conocimiento y manejo del material didác-
tico usual en los Institutos de Bachillerato.

• Diseño y planificación de experiencias.

• Experiencia de cátedra.

• Orientación del trabajo en equipo.

Este interés coincide con el mostrado en la
parte de «conocimientos científicos» por los
ítems que pueden considerarse correspondien-
tes.

Una vez más se pone de manifiesto que la
formación recibida en la Universidad resulta ex-
cesivamente teórica para las necesidades do-
centes concretas de los profesores en el nivel
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medio. La carencia de una «base experimental»
se pone de manifiesto a lo largo de toda la en-
cuesta.

• CIENCIAS DE LA EDUCACION. La escasa
formación antecedente en Ciencias de la Edu-
cación explica fácilmente que los profesores se
confiesen necesitados de perfeccionamiento en
los correspondientes temas y más que en rela-
ción con los de contenido científico.

• Tanto en las contestaciones a los ítems de
DIDACTICA (parte B) como en las de CIEN-
CIAS DE LA EDUCACION (parte C) se observa
una coincidencia prácticamente total entre los
valores medios obtenidos por los ítems y los
que se asignan a las respectivas partes global-
mente consideradas. Esta coincidencia es expo-
nente de una mayor sinceridad en la cumpli-
mentación de estas dos partes (B y C) de la en-
cuesta.

• Por los CONTENIDOS CIENTIFICOS el pro-
fesorado, en general, muestra un interés «me-
dio». Es significativa la preferencia por los te-
mas de mayor actualidad y de implicaciones
prácticas. El interés por los aspectos prácticos
quizá se hubiera detectado con más nitidez si
en la elaboración de la encuesta se hubieran se-
parado los contenidos «teóricos» de los «prácti-
cos».

La mayor necesidad de perfeccionamiento se
encuentra referida a cuestiones de FIS ICA. Esto
tiene fácil explicación en el hecho de que un
porcentaje muy alto de profesores de la asigna-
tura FISICA Y QUIMICA en los Institutos de
Bachillerato son licenciados en Ciencias Quími-
cas. Añádase a esto que los Ítems de QUIMICA
resultan excesivamente (<teóricos» y elementa-
les.

• CUESTIONES ABIERTAS. Ausencia de
propuestas. Quizá por falta de tiempo y ambien-
te para «pensarlas» en el acto de cumplimenta-
ción del resto de la encuesta.

• OBSERVACION. La escasa utilización de
los medios didácticos experimentales con que
están dotados los Institutos de Bachillerato se
debe sin duda y sobre todo al deficiente conoci-
miento que de este material y de su manejo tie-
ne el profesorado así como de las técnicas ade-
cuadas para la realización de experiencias, or-
ganización de laboratorios, etc. Cursillos que sa-
tisfagan esta necesidad contribuirán a que el
profesorado de FISICA Y QUIMICA pierda el
«miedo» a la utilización de la vía experimental,
imprescindible en la enseñanza de esta materia.

4.3.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

ELECTRONICA

Es sin duda el más deseado de los bloques
propuestos. El equipo de trabajo se plantea la

cuestión de si es el más necesario, dado que
sólo hay un tema en C.O.U. Pero hay que consi-
derar su incidencia en la vida cotidiana y sus
aplicaciones en instrumentos de uso frecuente.

Pensamos que debe organizarse un curso con
los siguientes objetivos:

a) Conocer los fundamentos teóricos de la
electrónica (estado sólido, transistores, cir-
cuitos, etc.).

b) Conocer la codificación utilizada en los cir-
cuitos electrónicos.

c) Utilizar los instrumentos básicos de medi-
da.

— Organización: el I.C.E. con la colaboración
de la Inspección.

—Número de participantes: 30 como máximo.
—Profesorado: Profesor de Universidad o Es-

cuela Técnica Superior, o algún Profesor de
Instituto especializado.

—Estructura: curso continuo, con horas teóri-
cas y horas prácticas.

—Duración: de 20 a 30 horas.
—Epoca de realización: primera quincena de

julio o segunda de septiembre.

MANEJO DE APARATOS FISICOS

Incluimos los ítems del apartado A-4-6; 1.5,
1.6, 8.7 y 4.2, que se refieren todos a manejo
de aparatos (entre ellos el láser y el espectros-
copio).

Consideramos que es muy importante, prime-
ro, por ser de los más solicitados y en segundo
lugar por su incidencia en los centros en que ya
existen estos aparatos.

Será un curso organizado por la Inspección,
con el material existente en los Institutos de
Bachillerato (normal y especializado) y con la
colaboración de Profesores de los Institutos.

Debe ser de ámbito provincial en cuanto sea
posible.

Objetivos:

a) Adquirir destrezas en el manejo de los
aparatos.

b) Conocer las aplicaciones de cada uno.

cl Desarrollar las posibilidades de utilización
didáctica.

—Número de participantes: nunca más de
cuatro por equipo (el total estará condicio-
nado por tanto, a las disponibilidades de
equipo y puestos de trabajo).

—Profesorado: Inspectores en colaboración
con el Profesorado de Instituto necesario.

—Estructura: puede organizarse utilizándose
los sábados (durante tres horas).
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—Duración: seis semanas (seis sábados).

—Epoca: primer trimestre del año.

— Propuesta: será necesaria una fuente de fi-
nanciación para gastos de funcionamiento y
desplazamiento del profesorado.

ONDAS ELECTROMAGNETICAS

Se incluiría sólo el ítem 5.5 (ondas electro-
magnéticas), ya que los otros ¡tenis también
con valores altos (en la encuesta) como el 5.4 y

el 5.6, difícilmente pueden ser incluidos en un
curso con el 5.5.

La importancia se basa en la incidencia real
de los métodos de producción y captación de
ondas.

Cursillo monográfico:

Objetivos:

al Conocimiento teórico de las ondas electro-
magnéticas y sus propiedades.

bl Producción de ondas.

cl Detección de ondas.

—Organización: el I.C.E. con la colaboración
de la Inspección.

—Número de participantes: según las posibili-
dades de los laboratorios.

—Estructura: conviene hacerlo de forma con-
tinua durante tres días.

—Duración: de 10 a 12 horas.

—Profesorado: de la Universidad o Escuela
Técnica Superior, o algún Profesor de Insti-
tuto, especializado.

—Epoca: julio o septiembre, o cualquier época
del año, si se organiza en un fin de semana.

INDUSTRIAS QUIMICAS

Se pueden realizar visitas organizadas a in-
dustrias químicas con previa explicación del
proceso en la misma fábrica por los técnicos
especialistas.

La Inspección puede organizarlas, y financiar-
se a traves del I.C.E. (transporte) o de las pro-
pias empresas.

A continuación, y a pesar de no referirse a
ítems más solicitados, creemos deben montar-
se los siguientes cursos:

CONOCIMIENTOS Y TECNICAS DE QUIMICA

EXPERIMENTAL

Dirigidos a los Licenciados en Física.

Objetivos:

—a) Conocer el material de un laboratorio de
Química.

—b) Conocer las técnicas básicas de un labo-
ratorio.

—c) Adquirir destreza en el manejo del instru-
mental.

—d) Proyectar montajes adecuados a fines
preestablecidos.
—Organización: Inspección de Bachillerato.
— Número de participantes: 30 como máxi-

mo.
—Profesorado: Inspectores y profesores quí-

micos.
— Estructura: puede organizarse utilizando los

sábados (durante tres horas).

—Duración: seis semanas a dos horas (o más)
según la facilidad de desplazamiento.

—Epoca: durante el curso.
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4.3.6. CONCLUSIONES

1 Se considera que el índice de fiabilidad de
la encuesta ha sido muy bueno en los
apartados B (Didáctica de la Física y Quí-
mica) y C (Ciencias de la Educación) y en
menor grado el correspondiente al aparta-
do A (Conocimientos Científicos).
Asimismo, se considera que la fiabilidad es
buena para un diagnóstico nacional si bien
a nivel de distritos se necesitaría una se-
gunda encuesta que especificara las nece-
sidades concretas de ese distrito ya que
en determinadas ocasiones éstas pueden
venir fijadas por circunstancias tan espe-
ciales como el hecho de la existencia de
una Facultad de Físicas o la carencia de
la misma.

2. Cabe destacar algunos aspectos intere-
santes del estudio de la encuesta y que se
pueden resumir en los siguientes:
2.1. Una necesidad muy elevada en cues-

tiones de tipo experimental, tanto en
el plano científico como en el terreno
didáctico.

2.2. Cualquier oferta al profesorado para
produndizar en campos que actual-
mente son relativamente recientes
sería, se piensa, muy bien acogida por
el profesorado.

2.3. Un interés muy grande por los proble-
mas que presenta la Didáctica de la
Física y Química y que evidencia un
deseo, de mejoramiento profesional
en lo que debe ser un buen profesor
de Física y Química.

2.4. Interés elevado por problemas de tipo
educativo como lo evidencia los índi-
ces elevados dados a las preguntas
correspondientes al apartado C (Cien-
cias de la Educación).

2.5. En relación con los dos puntos ante-
riores y de la observación de las res-
puestas dadas a los ítems correspon-
dientes, se comprueba que el profe-
sorado se decanta hacia temas con-
cretos relativos a su función docente,
en especial a aquéllos que le pueden
llevar a un conocimiento más profun-
do del alumno.
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4.4. FRANCES



e



Necesidad de perfeccionamiento r)

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.4.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1 Dominio de/Idioma.

1.1. Francés hablado. Conversación.

1.2. Francés escrito.

1 3. Gramática normativa.

1.4. Niveles de lengua.

1.5. Lenguas de especialidad.

1.6. Argots.

1.7. Dialectos franceses.

	

1.8. 	

2. Fonética.

2.1. Fonología general.

2.2. Sistema fónico francés (Ortoepía).

2.3. Fonética correctiva.

2.4. Transcripción fonética.

2.5 Ritmo y entonación.

2.6

3. Lingüística.

3.1. Lingüística general.

3.2. Historia de la lengua francesa.

3.3. Gramática histórica.

3.4. Sociolingüística.

3.5. Corrientes actuales de la Gramática.

3.6. Lexicología y lexicografía.

3.7

4 Literatura.

4.1. Las grandes escuelas literarias.

4.2. Movimientos vanguardistas de la lite-
ratura.

4.3. Estudio monográfico de autores repre-
sentativos.

4.4. La novela en la literatura francesa.

4.5. El teatro en la literatura francesa.

4.6. La poesía en la literatura francesa.

4.7. Crítica literaria.

	

4.8 	
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5. Civilización

5.1. Organización política y administrativa
en Francia.

5.2. Los grandes momentos de la historia
en Francia.

5.3. Geografía humana, física y económica
de Francia.

5.4. La sociedad francesa.

5.5. Corrientes artísticas en Francia.

5.6. Juventud y enseñanza en Francia.

5.7. Países francófonos.

5.8. 	

Necesidad de perfeccionamiento (e)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

B) Didáctica de la asignatura

1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza de la lengua francesa.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je de la lengua francesa.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de
la lengua francesa.

4. El Francés y los planteamientos interdisci-
plinares.

5. Utilización del material auxiliar para la en-
señanza de la lengua francesa.

6. Métodos activos en la enseñanza de la
lengua francesa.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la lengua francesa.

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza de la
lengua francesa.

9. Finalidad de la enseñanza del Francés.

10. Situación actual de la enseñanza del Fran-
cés en el Mundo.

11. Dificultades en el aprendizaje de la lengua
francesa. (Interferencias fonéticas y sin-
tácticas. Dificultades inherentes a la varie-
dad de niveles de un mismo grupo. Crea-
ción de hábitos de comunicación oral.)

12. Conocimiento teórico y práctico de opcio-
nes metodológicas.

13. La lectura (fines y modalidades).

14. Traducción. Redacción. Dictado.
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

1 5. Comentario de textos y explotación de do-
cumentos orales.

1 6. Técnicas de enseñanza de morfosintaxis y
léxico.

17.

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes de aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

1 2. 	
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Minima Poca Media Mucha Maxima

Bloque 1 91 59 76 46 30

Bloque 2 61 63 87 56 35

Bloque 3 72 74 84 52 20

Bloque 4 49 52 100 71 30

Bloque 5 44 59 101 67 31

Totales 317 307 348 292 146

Totales/5 63 61 90 58 30

% 20,8 20,2 29,8 19,2 9,9

72 74 84 52 20

23,8 24,5 27,8 17,2 6,6

Bloque 3

1%

3.1 71 90 79 48 14

3.2 94 90 75 31 12

3.3 104 94 66 28 10

3.4 70 64 82 65 21

3.5 42 51 100 74 35

3.6 50 55 103 70 24

Totales 431 444 505 316 116

4.4.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN FRANCES

A) Contenidos científicos	 Número de encuestados: 302

Minima Poca Media Mucha Máxima	 Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 Bloque 491 59 76 46 30

30,1 19,5 25,1 15,2 9,9

49 52 100 71 30

16,2 17,2 33,1 23,5 9,9

1.1 66 51 77 53 55

1.2 85 62 77 54 24

1.3 93 57 95 35 18

1.4 62 62 98 62 22

1.5 97 70 73 44 18

1.6 70 69 83 49 31

1.7 162 46 29 23 42

Totales 635 417 532 320 210

4.1 64 62 104 50 22

4.2 37 45 78 96 46

4.3 45 50 100 78 29

4.4 56 55 104 66 21

4.5 50 56 113 63 20

4.6 43 49 120 66 24

4.7 49 46 82 77 48

Totales 344 363 701 496 210

Minima Poca Media Mucha Máxima

Minima Poca Media Mucha Máxima

61 63 87 56 35

20,1 20,8 28,8 18,5 11,6

2.1 61 70 110 38 23

2.2 55 69 94 48 36

2.3 33 54 82 75 58

2.4 100 73 78 39 12

2.5 54 49 72 80 47

Totales 303 315 436 280 176

44 59 101 67 31

14,5 19,5 33,4 22,2 10,3

5.1 45 56 122 53 26

5.2 39 69 113 60 21

5.3 40 63 120 54 25

5.4 36 47 93 89 37

5.5 29 51 104 79 39

5.6 49 47 81 82 43

5.7 70 81 72 54 25

Totales 308 414 705 471 216

Bloque 2

Bloque 5

Minima Poca Media Mucha Maxima
	 CUADRO RESUMEN
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Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repiten)

Minima Poca Media Mucha Máxima

	

1.8 	

	

2.6 	

	

3.7 	

	

4.8 	

	

5.8 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha

frec.

1014. Literatura 	

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría mäxima+mucha:

N. orden Rem Frec.

1 2 142 47,0

2 7 125 41,4

3 3 107 35,4

4 6 90 29,8

5 4 87 28,8

6 5 83 27,5

7 1 72 23,8

Promedio Bloque 4: 33,4
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B) Didáctica de la asignatura

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 32 37 78 81 74

2. 23 23 60 87 109

3. 32 44 62 94 70

4. 42 48 90 82 40

5. 21 33 93 85 70

6. 23 33 73 97 76

7. 22 56 83 87 54

8. 25 39 88 90 60

9. 64 62 76 61 39

10. 78 69 91 49 15

11. 23 31 66 93 89

12. 24 48 73 78 79

13. 50 45 80 87 40

14. 54 54 73 86 35

15. 24 42 63 91 82

16. 24 42 96 84 56

Totales 561 706 1.245 1.332 988

Totales/16 35 44 78 83 62

% 11,6 14,6 25,7 27,5 20,4

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 46 42 75 74 64

2. 37 36 73 88 68

3. 50 41 82 75 55

4. 37 51 97 71 46

5. 51 54 85 62 50

6. 39 52 98 74 39

7. 69 61 70 67 35

8. 73 60 73 54 42

9. 63 53 100 53 34

10. 25 32 91 92 62

11. 29 50 56 84 83

Totales 519 532 900 794 577

Totales/11 47 48 82 72 52

% 15,6 16,- 27,8 23,9 17,3
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— Cuestiones abiertas —

Minima Poca Media Mucha Máxima Mínima Poca Media Mucha Máxima

12. 	 	 17. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 11 167 55,3

2 2 156 51,6

3 10 154 51

4 1 138 45,7

5 3 130 43

6 4 117 38,7

7 6 113 37,4

8 5 112 37,1

9 7 102 33,7

10 8 96 31,8

11 9 87 28,8

Promedio C: 41,2

categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 196 64,9

2 11 182 60,2

3 15 173 57,2

4 12 173 57,2

5 3 164 54,3

6 12 157 52

7 1 155 51,3

8 5 155 51,3

9 8 150 49,6

10 7 141 46,6

11 16 140 46,3

12 13 127 42

13 4 122 40,9

14 14 121 40,1

15 9 100 33,1

16 10 64 21,2

Promedio B: 47,9
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40 40

301
30 25.1

19.5
20

15.2

9.9
1 0

27 830
23.8

20

24.5

10
•

17.2 

6.6

28 830

20.1 2" 18.520

11.6

10

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Dominio del idioma.	 Fonética.	 Lingüística.

a	 b
	

e	 a	 e	 a	 b
	

d	 e

Literatura.

40
33.1

30

Civilización.

40
33 4

30

20
162

22.2
23.5

17.2 20

9.9	
10

14.5

19.5

10.3

a	 b c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e
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50

4 1

29.8	 29.1

50 —

40

30 27.2
25.7

47.9

40

30

20 20

10 lo

a+ b	 c	 d + e a + b	 c	 d +e

50 —

40 —

31.6

30 —

20 —
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

Contenidos Científicos. Didáctica.	 Ciencias de la Educación.

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

30 —

a	 e

r---
25—

15—

10—

5 —

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 	 , la parte B en trazo dis-
continuo ____, y la parte C en trazo punteado

En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-
dios de los (ten-1s o bloques expresados en porcentajes.
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4.4.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 98 %
	

N.° de contestaciones: 382
	

N.° de elementos muestra: 308

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas,

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Diclactica de la asignatura. 47,9 %

2.—Ciencias de la Educación. 41,2 %

3.—Contenidos Científicos. 29,1 %

FRAN CES

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma- 1. Técnicas de	 motivación para aprendizaje de la
nifestado	 mayor necesidad lengua francesa.
de perfeccionamiento" (Item 2) 	 	 64,9 %

2. Dificultades en el aprendizaje de la lengua france-
sa. (Item 11) 	 	 60,2 %

3. Comentario de texto y explotación de documen-
tos orales. (Item 15) 	 	 57,2 %

Temas en los que se ha ma- 1. Situación actual de la enseñanza del Francés en
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento"

el mundo. (Item 10) 	 	 21,2 %

2. Finalidad de la enseñanza del Francés.
(Item 9) 	 	 33,1 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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FRANCES

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 11) 	

2. Factores del rendimiento escolar.

55,3 %

(Item 2) 	 51,6%

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 51 %

Temas en los que se ha ma- 1. La educación para el tiempo libre.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 9) 	

2. El profesor: identidad y funciones.

28,8 %

Etica profesional.
(ltem 8) 	 31,8%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Literatura
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

(Bloque 4) 	

Temas prioritarios del bloque.

33,4 %

1. Movimientos vanguardistas de la literatura.
(Iterns 4-2) 	 47 %

2.	 Crítica literaria.
(Iterns 4-7) 	 41,4 %

3. Estudio monográfico de autores representativos.
(ltems 4-3) 	 35,4 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 Lingüística.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 3) 	

2. Dominio del idioma.

23,8 %

(Bloque 1) 	 25,1 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.4.4. ANALISIS CUALITATIVO

• Primera observación: Los resultados de la
encuesta se corresponden con el hecho sobra-
damente conocido de que hay una gran «varie-
dad de origen» en el profesorado estatal de
FRANCES tanto por sus estudios universitarios
como por su sistema de acceso a la enseñanza
oficial.

• Sobre 302 encuestados, 117 manifiestan
no tener necesidad de perfeccionamiento en
«francés hablado», 77 la confiesan «media» y
118 mucha + máxima. Estos resultados reflejan
la situación real del profesorado, tal como era
conocida por otros cauces.

• Un tercio, aproximadamente, del profesora-
do de FRANCES, de acuerdo con los datos que
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ha proporcionado la encuesta -y en confirma-
ción de lo ya sabido por otras fuentes- habla
con bastante deficiencia este idioma.

• Dentro de la parte A, el bloque en relación
con el cual se manifiesta la máxima necesidad
de perfeccionamiento es el 1.° (Dominio del idio-
ma) y de entre los ítems que desarrollan este
bloque, la máxima necesidad de perfecciona-
miento se encuentra referida al 1.1. Francés ha-
blado. Conversación.

• Por todo lo anterior resulta indudable, para
los Inspectores especialistas de esta asignatura,
que en la primera fase de organización de acti-
vidades de perfeccionamiento ha de darse pre-
ferencia absoluta a aquellas que contribuyan a
adquirir un mejor dominio del idioma. (Se confir-
ma con ésto la validez de las conclusiones a las
que ya llegaron estos Inspectores en las sesio-
nes de seminario de los años 1979 y 1980.)

• Aunque en relación con la parte B (DIDAC-
TICA), globalmente considerada, se manifiesta
una mayor necesidad de perfeccionamiento que
respecto de la parte A (CONTENIDOS CIENTI-
FICOS), se insiste en la necesidad de dar prefe-
rencia al bloque 1.° de A.

Dentro de la parte A y dentro de la parte B se
ha hecho una agrupación «lógica» de los ítems
por los que se ha mostrado mayor preferencia.

• Los ítems de las partes A y B por los que
han mostrado su preferencia los encuestados
deben considerarse igualmente importantes y
complementarios. De ahí que deba considerarse
desacertado el establecer un orden de prelación
entre ellos. Las actividades de perfeccionamien-
to deben tratarlos conjuntamente.

4.4.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Apartado A.—CONTENIDOS CIENTIFICOS

I. Bloque I

1. Intercambio «poste pour poste»
Estos intercambios de profesores puesto a

puesto permiten a los profesores que se despla-
zan ejercer como tales, fuera de su marco habi-
tual y practicar la lengua. Es preciso incremen-
tar el número de intercambios.

La Inspección en la misma forma en que ac-
tualmente lo hace para el tema de la asignación
de Lectores, deberá prestar su asistencia al or-
ganismo encargado de la selección de los pro-
fesores que llevarán a cabo los intercambios.

2. Cursillos

2.1. Cursillos largos en España: Tendrían
como objetivo la actualización y perfecciona-

miento del aspecto oral del francés para 1/3,
aproximadamente, del profesorado en ejercicio.

Duración: cuatro semanas. 120 horas (seis
horas diarias).

Periodo: En julio o subsidiariamente en sep-
tiembre o bien a lo largo del año escolar, fuera
del horario lectivo, hasta completar el total de
horas propuesto.

Número de asistentes por grupo: Máximo de
20.

Lugar: Aquel en que exista material auxiliar
suficiente.

Profesorado: Seleccionado por la Inspección.
Condiciones económicas: Gratuitas para los

asistentes que recibirán también ayudas o bol-
sas para desplazamientos.

Los profesores que impartan dichos cursillos
deben ser debidamente remunerados.

Responsabilidad técnica: La Inspección.
a) Fijar objetivos y definir contenidos.
b) Seleccionar profesorado y asistentes.
c) Proponer lugar y fechas.

Gestión administrativa:

a) Convocatoria por los medios de comunica-
ción.

b) Expedición de certificados de asistencia.
c) Apoyo material.

2.2. Estancia en Francia: Es evidente la utili-
dad que supone el que los profesores de francés
se sumerjan, de vez en cuando, en el ambiente
del país cuya lengua explican.

Se posibilitaría esta estancia en Francia me-
diante la asignación de bolsas individuales para
que los profesores asistan a los distintos cursos
de verano que habitualmente se organizan en
las Universidades francesas o en cursos organi-
zados desde España para que tengan lugar en
Francia a poder ser en colaboración con cursos
organizados en Francia para profesores france-
ses de español.

II. Bloque 2

Cursillos de fonética cortos
Duración: De 15 a 60 horas.
Diferentes modalidades: Bien de forma inten-

siva o distribuidas las horas en días alternos, fi-
nes de semana, etc.

Lugar: Aquel en que exista material auxiliar
suficiente, en este caso con laboratorio de len-
guas.

Otros aspectos: Idem esquema cursillos lar-
gos.

III. Bloque 4

Cursillos especializados e incluso, en algún
caso, Conferencias-Coloquio.
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Duración: Cortos (de 5 a 15 horas).
Número de asistentes: En principio el número

puede ser superior al mencionado en los otros
bloques y estaría en función del local.

Otros aspectos: Item cursillos largos.

IV. Bloque 5

Conferencias o ciclo de conferencias, a impartir
por profesores especializados prioritariamente
franceses, que deberían desembocar en un de-
bate.

V. Bloque 3

Cursillos cortos.
Duración: De 10 a 20 horas.
Otros aspectos: ldem esquema cursillos lar-

gos.

Apartado B.-DIDACTICA DE LA ASIGNATURA

I. Para la realización de actividades referidas a los ítems
2y 8,6,5,15 y 16y 11.

1. Cursillos teórico-prácticos cortos.
Duración: De 5 a 15 horas.
Número de asistentes:
a) Máximo de 20 para el íten 2 (técnicas de

motivación).
b) Ampliable el número para el ítem 8, no

más allá de cuarenta.

2. Mesas Rendondas de intercambio de expe-
riencias entre profesores, con un Coordinador
que será seleccionado por la Inspección.

Número de asistentes: Máximo de 20.

3. Conferencias o ciclos de conferencias. A im-
partir por profesores especializados que debe-
rían desembocar en una aplicación práctica de
la materia expuesta.

II. Para los iterns 1 y 3

1. Cursillos teórico-prácticos cortos.
Duración: De 5 a 15 horas.
Número de asistentes: Grupos de 20.
Otros aspectos: Idem esquema cursillos lar-

gos.

2. Mesas Redondas:
ldem apartado B, 1-2.

Apartado C.—CIENCIAS DE LA EDUCACION

1. Los Seminarios Permanentes y centros de
información y documentación.

Crear unos centros de información y docu-
mentación entroncados con los I.C.E., que desti-
narán un presupuesto al efecto, relacionados

con el Centre National de Documentation Péda-
gogique francés y los Centros regionales.

La animación de estos Centros corresponde a
los Seminarios Permanentes de Francés, en co-
laboración con el personal correspondiente de
cada I.C.E.

Estos Centros, en su aspecto de perfecciona-
miento del Profesorado de Francés, son al mis-
mo tiempo «bancos de material» a nivel regio-
nal o provincial.

También publican la bibliografía actualizada
permanente referente a la asignatura de Fran-
cés, tanto en su aspecto científico como meto-
dológico.

2. Los Seminarios Didácticos.
Al estar formados por todos los profesores de

Francés en cada Instituto de Bachillerato es in-
dudable que constituyen un medio global de
perfeccionamiento profesional de sus miembros
a través del intercambio cotidiano de experien-
cias recíprocas, de, información de material di-
dáctico, etc.

Evidentemente, las actividades a que asiste
cada miembro enriquecen a los demás. La pro-
gramación conjunta de cada curso y el balance
de sus resultados constituye asimismo un me-
dio global de perfeccionamiento para todos los
m iembros.

Los Institutos de Bachillerato que cuentan
con la presencia de un «Assistant» de Francés
incorporado al Seminario Didáctico, aprovechan
también esta presencia como un medio global
de perfeccionamiento para todos.

Igualmente, la participación de los profesores
de Francés en los intercambios escolares con
Francia, constituyen un sistema indirecto de
perfeccionamiento del profesorado participante.

En este sentido, insistimos, como ya hicimos
en las reuniones de Inspectores de 1979 y
1980, en la conveniencia –diríamos necesi-
dad–, de aumentar el número de «Assistants»
de Francés en los Institutos de Bachillerato y de
incrementar la cantidad de ayudas para inter-
cambios escolares con Francia financiadas por
el INAPE.

En cuanto a su dotación nos remitimos a las
conclusiones del Seminario Permanente de Ins-
pectores de Francés publicadas por el Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Educación
(Inspección de Enseñanza Media –Documentos
de trabajo, 8– Año 1980, mayo-junio) en el
sentido de regularizar dicha dotación a cada
Seminario.

3. Encuentros franco-españoles de profesores
de bachillerato.

4. Becas.
Las becas para cursillos distintos a los seña-

lados para cada uno de los ítems de la encuesta
que hemos indicado más arriba, proporcionan a
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los profesores la posibilidad de perfeccionarse
en algún aspecto científico o metodológico; si
estos cursillos tienen lugar en Francia u otro
país francófono, su interés se dobla con el de la
práctica de la lengua y la inmersión en un me-
dio cultural distinto.

En tal sentido, las becas para cursos de per-
feccionamiento en Francia y países francófonos
constituyen un importante medio de perfeccio-
namiento profesional para el profesorado de
Francés, por lo que su número y dotación de-
ben ser incrementados.

4.4.6. CONCLUSIONES

1. Los resultados de la encuesta no pueden
considerarse homogéneos respecto a to-
dos los Distritos porque, analizados aqué-
llos individualmente, reflejan diferencias
notables de prioridades, y como conse-
cuencia de ello, las actividades de perfec-
cionamiento no serán necesariamente las
mismas, pudiendo cada Distrito, dentro del
marco general establecido, prestar aten-
ción a las necesidades que, de forma parti-
cular, se reflejan en sus encuestas.

2. Considerando que el apartado A, que hace
referencia a los Contenidos Científicos, se
complementa con el B, que está dedicado
a la Didáctica de la Asignatura, se estima

procedente, en orden a una formación
adecuada del Profesorado, que en algunos
cursillos puedan integrarse aspectos de los
dos apartados mencionados.

3. Dada la necesaria presencia de la Inspec-
ción en todos los aspectos del perfeccio-
namiento del profesorado y las exigencias
de coordinación en el plano general esta-
blecido, consideramos imprescindible que
se determine de entre los Inspectores de
Francés un representante que se respon-
sabilice de esta función en la Inspección
Central.

4. Muchas de las conclusiones precedentes
referidas a perfeccionamiento del profeso-
rado (cursillos, becas, Seminarios, material
didáctico, etc.), coinciden con las conclu-
siones a que se llegó por este Seminario
Permanente de Inspectores de Francés en
sus reuniones de 1979 y1980, aunque
este año se encuentran adaptadas y en la
mayoría de los casos confirmadas, a los
resultados de la encuesta comentada. Oja-
lá, que esta reiteración conduzca al fin a
resultados positivos.

5. Deberán arbitrarse medios para que la par-
ticipación con aprovechamiento de los pro-
fesores en estas actividades de perfeccio-
namiento pueda ser considerada como un
medio de promoción profesional.
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4.5. GEOGRAFIA E HISTORIA





Necesidad de perfeccionamiento (•1

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.5.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Aproximación inicial.

1.1. La renovación de los estudios históri-
cos y geográficos.

1.2. Unidades básicas de la Sociedad. Patri-
monio genético y socialización. Com-
portamiento y conocimiento social.

1.3. Instituciones sociales. Valores y nor-
mas. Nación, Estado, Gobierno. Conflic-
tos y cambios. Las clases sociales.

1.4. Sociedad tradicional y sociedad mo-
derna.

1.5. Necesidades económicas y satisfac-
ción. La producción y sus factores. El
consumo de bienes y servicios. La em-
presa pública y la empresa privada.

1.6. Mercado, moneda, precio. Ciclos y cri-
sis.

1.7. De los presupuestos familiares a los
nacionales.

1.8. Crecimiento económico y desarrollo
social.

1.9. 	

2. Contenidos de Geografía.

2.1. Climatología y Geomorfología. Estado
actual de la cuestión.

2.2. El análisis demogeográfico. Modelos.
Evoluciones y perspectivas. La pobla-
ción española.

2.3. El paisaje agrario. Problemas específi-
cos. Geografía agraria de España.

2.4. El paisaje industrial. Problemas espe-
cíficos. Geografía Industrial de Espa-
ña.

2.5. Geografía de los intercambios. Su es-
tructura en España.

2.6. El paisaje urbano. Las ciudades en Es-
paña. Problemática local.

2.7. Los modelos capitalista y socialista.
Ejemplos concretos.

2.8. Geografía del subdesarrollo. Estudio
de las principales áreas.

2.9. El análisis regional.

2.10.

121



Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

3. Contenidos históricos.

3.1. El origen del Hombre.

3.2. La sociedad depredadora paleolítica.
La revolución neolítica.

3.3. Las antiguas civilizaciones y el arte
del Oriente Medio.

3.4. Las antiguas civilizaciones y el arte
del Oriente Lejano.

3.5. El mundo antiguo grecorromano. El
arte clásico.

3.6. La crisis del mundo antiguo y la ex-
pansión del cristianismo. Occidente
«Bárbaro». Primeros siglos de Bizan-
cio y del Islam. El arte.

3.7. La sociedad feudoseñorial. El Romá-
nico.

3.8. El mundo feudoburgués. El Gótico.

3.9. Expansión de la Cristiandad occiden-
tal. La Reconquista Española.

3.10. La ampliación del mundo conocido. El
capitalismo comercial.

3.11. El Renacimiento.

3.12. El despliegue de los estados y monar-
quías europeas. La lucha por la hege-
monía.

3.13. Reformas cristianas y guerras de reli-
gión.

3.14. El mundo del barroco.

3.15. España y América en la Edad Moder-
na.

3.16. De los nuevos planteamientos cientí-
ficos y filosóficos a la crítica ilustrada.

3.17. La transición del Feudalismo al Capi-
talismo. La crisis del antiguo régimen.

3.18. Las revoluciones demográfica, agríco-
la e industrial.

3.19. Las revoluciones burguesas. Liberalis-
mo y nacionalismo. España e Iberoa-
mérica.

3.20. Los movimientos obreros.

3.21. Romanticismo y Realismo.

3.22. El constitucionalismo español en el
siglo XIX.

3.23. La mundialización de las relaciones
internacionales. Imperialismo y Colo-
nialismo. La primera guerra mundial.
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Necesidad de perfeccionamiento ()

Minima
	

Poca	 Media
	

Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

3.24. El período de entreguerras. La crisis
de las democracias liberales. El crac
del 29.

3.25. Comunismo y fascismo.

3.26. La crisis española. República y Guerra
Civil.

3.27. La Segunda Guerra Mundial. Guerra
fría y descolonización.

3.28. Del Impresionismo al Subrealismo.

3.29. Avances científicos y tecnológicos.
Producción masiva y gigantismo em-
presarial. Neoimperialismo y depen-
dencia.

3.30. Mass-media y civilización de consu-
mo. Las nuevas ideas. La contesta-
ción juvenil.

3.31. El arte actual.

3.32. La época de Franco.

3.33. La España actual. La constitución es-
pañola en 1978.

3.34.

4. Contenidos por sectores (*).

1. Teoría general.
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2. Tratamiento de fuentes.

3.	 Prehistoria.

4. Antigua.

5. Media.

6. Moderna.

7. Contemporánea.

(•) Indíquese en cada casilla, 1, 2, 3, 4, ó 5 según los casos, bien
entendido que 1 = mínima necesidad y 5 = máxima necesidad.
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

B) Didáctica de la asignatura

1. Programación de la asignatura.

1.1. Técnicas de programación aplicadas
a la enseñanza de la Geografía.

1.2. Técnicas de programación aplicadas
a la enseñanza de la Historia.

2. Motivación para el aprendizaje de la asig-
natura.

2.1. Técnicas de motivación para el apren-
dizaje de la Geografía.

2.2. Técnicas de motivación para el apren-
dizaje de la Historia.

3. Evaluación del rendimiento de los alum-
nos.

3.1. Técnicas de evaluación del aprendiza-
je de la Geografía.

3.2. Técnicas de evaluación del aprendiza-
je de la Historia.

4. La Geografía e Historia y los planteamien-
tos interdisciplinares.

5. Utilización de recursos didácticos para la
enseñanza de la asignatura. (Virtualidad y
limitaciones de los recursos didácticos
más frecuentes de los manuales y obras
de consulta a los murales y atlas o los me-
dios audiovisuales y de reprografía.)

6. Métodos activos en la enseñanza de la
Geografía e Historia.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la Geografía e His-
toria. (Técnicas para la elaboración de fi-
chas, cuadernos, dossiers, encuestas, mu-
rales, etc.)

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de las enseñanzas de
Geografía e Historia. (Organización y ex-
plotación de salidas, conferencias, cinefo-
rums, etc.)

9. Finalidad de la enseñanza de la asignatura.

9.1. Fines de la enseñanza de la Geogra-
fía.

9.2. Fines de la enseñanza de la Historia.

10. Situación actual de la enseñanza de la
asignatura en el mundo.

10.1. Situación actual de la enseñanza de
la Geografía.

10.2. Situación actual de la enseñanza de
la Historia.
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

11. El problema de la localización espacio-
temporal en los alumnos.

12. Problemática en torno a la clasificación y
asimilación de términos geográficos e his-
tóricos.

13. 	

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Eduación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12 	
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Número de encuestados: 336
Minima Poca Media Mucha Máxima

41 60 99 86 50

11,9 17,8 29,5 25,7 15,-

Cont., Hist.
Bloque 3

3.1 47 72 108 74 35

3.2 79 95 102 45 15

3.3 80 98 113 39 6

3.4 70 87 90 62 27

3.5 67 75 108 68 18

3.6 67 73 118 59 19

3.7 56 75 103 70 32

3.8 53 75 105 78 25

3.9 54 77 115 69 21

3.10 38 66 94 97 41

3.11 50 72 108 74 32

3.12 45 77 136 61 17

3.13 57 83 117 68 11

3.14 62 69 118 73 14

3.15 48 59 105 94 30

3.16 31 42 00 100 64

3.17 32 53 '90 86 75

3.18 43 54 76 96 67

3.19 33 58 81 98 66

3.20 30 41 78 107 80

3.21 44 80 135 59 18

3.22 39 47 72 106 72

3.23 24 56 104 81 71

3.24 32 38 83 108 75

3.25 29 47 103 104 53

3.26 17 39 104 92 84

3.27 27 47 110 103 49

3.28 32 54 108 93 49

3.29 11 44 74 134 73

3.30 7 34 57 138 100

3.31 14 28 86 98 110

3.32 23 50 109 83 71

3.33 14 31 67 109 115

Totales 1.355 1.996 3.276 2.826 1.635

4.5.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS
EN GEOGRAFIA E HISTORIA

A) Contenidos Científicos

Minima Poca Media Mucha Máxima

31 48 105 103 49

9,1 14,2 31,3 30,7 14,7

1.1 10 17 82 140 87

1.2 35 47 105 123 26

1.3 29 55 110 83 59

1,4 39 74 130 66 27

1.5 30 49 111 93 53

1.6 27 47 81 119 62

1.7 48 59 116 83 31

1.8 28 33 107 117 51

Totales 245 381 842 824 396

Minima Poca Media Mucha Máxima

34 59 97 93 52

10,2 17,8 28,9 27,5 15,6

2.1 47 46 90 102 51

2.2 48 51 114 76 47

2.3 29 79 100 84 44

2.4 29 75 107 78 47

2.5 37 62 113 93 31

2.6 32 63 95 96 50

2.7 40 64 91 95 46

2.8 29 64 87 98 58

2.9 18 32 78 112 96

Totales 309 536 875 834 470

CUADRO RESUMEN
Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 31 48 105 103 49

Bloque 2 34 59 97 93 52

Bloque 3 41 60 99 86 50

Totales 106 167 301 282 151

Totales/3 35 56 100 94 51

% 10,5 15,3 27,6 25,8 15,1

Aprox. Inic.
Bloque 1

Geografía
Bloque 2

126



1. Aproximación Inicial. frec.
152

Bloque 4.- Contenidos por Sectores

Demografía	 Economía	 Cienc. Técn.

1 2 3 4 5

1. 75 45 73 48 53

2. 55 52 81 60 80

3. 129 60 49 47 39

4. 90 66 84 51 35

5. 51 60 91 85 42

6. 41 43 80 115 49

7. 36 33 78 77 106

Total 477 359 538 483 404

% 21,1 15,9 23,7 21,4 17,9

Ideas/creencias

1 2 3 4 5
1 70 42 78 72 36

2. 54 53 89 71 61

3. 81 74 76 62 33

4. 65 59 95 65 45

5. 51 68 104 69 39

6. 41 53 88 98 48

7 28 45 56 98 105

Total 390 394 586 535 367

% 17,2 17,3 25,8 23,8 16,1

1 2 3 4 5

56 24 66 58 92

38 42 83 98 77

86 70 74 58 41

43 50 121 67 54

34 47 91 96 62

25 27 85 111 84

18 25 64 73 149

300 285 584 561 559

13,1 12,4 25,5 24,5 24,4

Literatura

1 2 3 4 5
107 57 77 41 22

89 79 63 48 43

- - - - -

109 68 92 40 21

89 68 100 49 26

74 62 96 73 26

60 46 89 65 61

548 380 518 326 199

27,8 19,3 26,3 18,5 10,1

1 2 3 4 5

68 46 75 60 52

63 52 104 60 52

86 74 83 51 37

78 555 110 60 29

55 61 105 74 34

35 44 106 98 50

27 34 79 81 97

412 366 662 494 351

18,- 16,- 29,- 21,6 15,4

Arte

1 2 3 4 5

75 39 81 51 51

62 60 93 53 58

82 59 105 41 55

76 65 78 64 50

76 69 74 71 72

51 54 86 80 54

25 34 65 89 102

457 380 582 449 402

20,- 16,7 25 - -

Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repiten)

Minima Poca Media Mucha Máxima

	1.9 	

	

2.10 	

	

3.34 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha
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Ordenación de los i tems de dicho bloque por frecuencias de la categoría mäxima+mucha:

N.° orden Item Frec.

1 1 227 67,5

2 6 181 53,8

3 8 168 50,0

4 2 149 44,3

5 5 146 43,4

6 3 142 42,3

7 7 114 34,0

8 4 93 27,7

Promedio Bloque 1: 44,7

B) Didáctica de la asignatura

1

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4.

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

1

5.

6.

7

8.

9.

9.1

9.2

Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

9 22 95 126 84
12 26 72 119 107

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

2 15 58 124 137

Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

7 16 70 121 122

11 25 80 121 99

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima
Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

11 34 84 112 95
8 23 97 130 78

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

Mínima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

21 50 88 118 59

12 25 77 124 98
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10.

10.1

10.2

11.

12.

Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

20 28 109 115 64

Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

16 26 90 131 73

Minima	 Poca	 Media	 Mucha	 Máxima

12 49 86 110 79

Minima Poca Media Mucha Máxima

141 339 1.006 1.451 1.095

12 28 84 121 91

3,5 8,4 24,9 35,9 27,2

Totales

Totales/22

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 24 36 70 137 60

2. 23 15 75 139 84

3. 22 23 91 141 59

4. 25 29 90 128 64

5. 33 37 82 124 60

6. 18 36 86 124 72

7. 40 47 103 81 65

8. 42 52 100 80 62

9. 30 52 99 113 42

10. 16 22 70 136 92

11. 18 21 57 125 115

Totales 291 370 923 1.328 784

Totales/11 26 34 84 121 71

% 7,9 10,0 24,9 35,9 21,3

- Cuestiones abiertas -

Minima Poca Media Mucha Máxima

13. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 6 261 77,6

2 2 243 72,3

3 5 226 67,3

4 4 222 66,1

5 7 220 65,5

6 1 210 62,5

7 3 208 61,9

8 8 207 61,6

9 11 204 60,7

10 12 189 56,2

11 10 179 53,2

12 9 177 52,7

Promedio B: 63,1

Minima Poca Media Mucha Máxima

12. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 11 246 73,2

2 10 228 67,8

3 2 223 66,3

4 1 206 61,3

5 3 200 59,5

6 6 196 58,3

7 4 192 57,1

8 5 184 54,7

9 9 155 46,1

10 7 146 43,4

11 8 142 42,3

Promedio C: 57,2
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31. 3 	
30.7

14.7

14.2

9.1

a	 b	 c	 d	 e

17.8 17.8
15.6 15

28.9 29.5
25.727.5

10.2 11.9

a
	

ID
	 c	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Aproximación Inicial. 	 Contenidos de Geografía.	 Contenidos Históricos.

DIAGRAMA POLIGONAL COMPARATIVO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(En el eje horizontal se expresan las categorías en cada uno de los bloques. En el eje vertical
los porcentajes).

50 —

40 —

30 —

20—

10 —

Aproximación
Inicial.

Contenidos de
Geografía.

Contenidos
Históricos.

abc de	 a bcd e	 a bc de

1 30



DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las tres categorías: a + b, c, d + e).

Contenidos Científicos.	 Didáctica.

63.1

Ciencias de la Educación.

60 — 57 2

50 —

60.9
40 —

30	 —
11

27.6
9 24.9 24.9

20 — 17.9

12

10 —

a.b	 c	 d+e a+b	 c	 d.e b	 c	 d 4. e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

35 —

30 —

25 —

20—

15 —

10—

5 —

a
	 e

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo	 _, la parte B en trazo dis-

continuo ____, y la parte C en trazo punteado 	
En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-

dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

80 -

70

60

50

40

30

20

10

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

70 -

60 -

50-

4 0 -

30-

20-

10 -

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

(En el eje horizontal se expresan los ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-
cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.5.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-

ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 100 %
	

N.° de contestaciones: 336
	

N.° de elementos muestra: 270

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1—Didáctica de la asignatura. 63,1 %

2.—Ciencias de la Educación. 57,2 %

3.—Contenidos Científicos. 40,9 %

GEOGRAFIA E HISTORIA

DIDACTICA

Temas en los que se ha ma- 1. Métodos activos en la enseñanza de la Geografía
nifestado	 mayor	 necesidad e Historia.
de perfeccionamiento" (Item 6) 	 77,6 %

2. Motivación para el aprendizaje de la asignatura.
(Item 2) 	 72,3 %

3. Utilización de recursos didácticos para la ense-
ñanza de la asignatura.
(Item 5) 	 67,3 %

Temas en los que se ha ma- 1. Finalidad de la enseñanza de la asignatura.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento"

(Item 9) 	

2. Situación actual de la enseñanza de la asignatura
en el mundo.

52,7 %

(Item 10) 	 53,2%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + mäxima
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GEOGRAFIA E HISTORIA

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 11) 	 77,6 %

2. Factores del rendimiento escolar.
(Item 2) 	 72,3 %

3. Organizaciones de Centros.
(Item 5) 	 67,3 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

1. Profesor: identidad y funciones.

Etica profesional.
(Item 8) 	 42,3 %

2. Información sobre legislación vigente.
(Item 7) 	 43,4 %

* Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDO CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor necesidad
de perfeccionamiento'

Aproximación inicial.
(Bloque 1) 	 	 44,7 %

Temas prioritarios del bloque.

1. La renovación de los estudios Históricos y Geo-
gráficos. (Item 1-1) 	 	 67,5 %

2. Mercado, moneda, precio, Ciclos y crisis.
(Item 1-6) 	 	 53,8%

3. Crecimiento económico y desarrollo social.
(Item 1-8) 	  50%

Temas en los que se ha ma-
nifestado menor necesidad
de perfeccionamiento'

1.	 Las antiguas civilizaciones y el arte del Oriente le-
jano. (Item 3-4) 	 	 13,3 %

2. La sociedad depredadora paleolítica. La revolu-
ción neolítica.
(Item 3-2) 	  17-8 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.5.4. ANALISIS CUALITATIVO

• En DIDACTICA, parte en relación con la
cual se manifiesta la mayor necesidad de per-
feccionamiento, se destacan a su vez como
prioritarios los ítems que se encuentran más ín-
timamente relacionados con los problemas in-

mediatos que plantea el trabajo cotidiano con
los alumnos: métodos activos, motivación para el
aprendizaje, utilización de recursos didácticos...
Sorprende que estos profesores no se muestren
interesados por abordar la cuestión básica, de-
terminante del tratamiento que haya de darse a
las restantes, relativa a «finalidad y situación ac-
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tual de la enseñanza de la asignatura». Para ex-
plicar este hecho quizá haya que recurrir a la hi-
pótesis de que estos profesores consideran ne-
cesario plantearse antes de modo más radical
la cuestión del sentido y finalidad del actual Ba-
chillerato.

• CIENCIAS DE LA EDUCACION. También
aquí aparecen como prioritarios los Ítems de
cuyo tratamiento cabe esperar resultados prác-
ticos y conclusiones inmediatamente aplicables
al trabajo docente. Los temas psicopedagógicos
atraen las contestaciones hacia la categoría
«media». Debe advertirse la escasa necesidad
de perfeccionamiento manifestada en relación
con temas a los que no se puede negar una
gran importancia objetiva (tales como el rol del
profesor, el marco legal de la profesión o la es-
tructuración del centro educativo).

• CONTENIDOS CIENTIFICOS. Parece que
los profesores han abandonado los supuestos
en que se situaba la encuesta y han mostrado
su mayor deseo de perfeccionamiento no tanto
en aquellos temas en los que objetivamente
pueden estar más necesitados de recibirlo
cuanto en aquellos otros que, por su novedad o
aún por el atractivo de su formulación, les han
resultado personalmente más «interesantes».
Aun en este caso vuelve a manifestarse prefe-
rencia por los ítems más directamente relacio-
nados con la actividad de clase.

Aunque en una valoración global alcanza la
primacía el bloque de «contenidos generales»,
sin embargo, analizados los resultados relativos
a los diversos ítems, se observa una polariza-
ción hacia los de Historia Contemporánea. La
descompensación en el número de Ítems entre
Geografía e Historia ha influido sin duda en que
los resultados de la encuesta concentren las
preferencias en la primera de estas materias.

• Se observa también que las necesidades de
perfeccionamiento manifestadas por el profeso-
rado se hallan condicionadas por el diseño del
actual Plan de Estudios así como por la forma-
ción científica recibida en la Universidad.

• La encuesta ha tenido, en general, buena
acogida entre el profesorado que muestra una
actitud sinceramente positiva hacia cuantas ac-
tividades contribuyan a su perfeccionamiento.

• La fiabilidad de la encuesta, en el caso de
Geografía e Historia, puede, no obstante haber-
se visto disminuida por causa del número de
ítems, excesivo para una encuesta que debía
ser cumplimentada en una sola sesión y el can-
sancio que ésto ha podido provocar en los en-
cuestados.

4.5.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Expondremos primero una serie de principios
generales que deberían observarse para la reali-
zación de cualquiera de las actividades que se
programen y, a continuación, una posible tipolo-
gía de las mismas, así como el esquema de su
estructura organizativa y algunos ejemplos con-
cretos de posible aplicación.

1. Principios generales

1.1. Respecto a los profesores, ponentes o
especialistas que asuman responsabilidades de
dirección y/o de coordinación, en las activida-
des que se programen como medios de perfec-
cionamiento y actualización: deben ser perso-
nas de reconocido prestigio entre los posibles
participantes, independientemente del esta-
mento docente o investigador de procedencia.
Para viabilizar este principio, la Inspección de-
berá pulsar la opinión entre el Profesorado.

1.2. En cuanto a la duración, y salvo casos
especiales, recomendamos: bien actividades de
corta duración que marquen cauces a desarro-
llar de modo personal por los participantes, evi-
tando un papel meramente pasivo entre los
mismos, bien actividades de larga duración (un
año académico completo, o más) que manten-
gan continuo interés. (Por ejemplo, seminarios

en torno a temas monográficos.)

1.3. La localización concreta de las activida-
des a realizar deberá programarse de modo que
se acerquen a los posibles participantes, des-
concentrando, evitando la frecuente incidencia
en capitales de distrito y/o provincia.

1.4. En cualquier caso, los asistentes deben
disponer de compensación económica adecua-
da a los gastos extraordinarios que hayan de
asumir.

1.5. Asimismo se estima necesario diseñar
un sistema que permita incentivar la participa-
ción con vistas al mejoramiento profesional, in-
cluso en el plano administrativo (traslados, ac-
cesos, etc.).

1.6. Dentro de las actividades de perfeccio-
namiento del profesorado que se organicen, de-
ben tener especial relevancia aquéllas que se
proyecten expresamente sobre los Seminarios
Didácticos y esto porque:

a) Constituyen la pieza fundamental de la or-
ganización docente de los Centros.

b) En sí mismos significan una potencialidad
importante en orden al perfeccionamiento
de sus miembros y a la difusión de expe-
riencias.

1.7. En tanto se mantenga el sistema actual
de acceso a l docencia en este nivel, sería con-
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ven lente que las acciones de perfeccionamiento
se dirijan especialmente hacia las necesidades
específicas del profesorado en prácticas.

2. Posible tipología de actividades, esquema de
su estructura organizativa y ejemplos concretos
de aplicación

Pensamos que debe ofrecerse un amplio aba-
nico de posibles actividades que supere el ex-
clusivo esquema de cursos y cursillos, al tiempo
que fomente una mejor participación, tanto a
nivel cuantitativo como cualitativo. Y ello sin
perjuicio de que algún ítem pueda ser afrontado
con diversas actividades a la vez, de forma
complementaria.

Ciclos de conferencias, Cursillos teórico-
prácticos, Seminarios monográficos, Coloquios,
Grupos de experimentación y/o investigación y
difusión, Enseñanza a distancia, etc..., he ahí
una muestra de tipos de acciones posibles cuyo
esquema estructural y aplicaciones intentare-
mos resumir de forma algo impresionista.

2.1. Ciclos de conferencias:
a) Participantes: amplio número.
b) Estructura interna: Previamente se propor-

cionaría a los asistentes esquemas sobre
el contenido del ciclo, y una bibliografía
comentada.

c) Duración: En torno a un máximo de 10 ó
12 horas, aunque puede variar mucho, se-
gún el tema objeto de estudio.

d) Ejemplos de aplicación: «La renovación de
los estudios históricos y geográficos» y
(<Corrientes pedagógicas actuales».

2.2. Cursillos teórico-prácticos
a) Participantes: Número medio, estimativa-

mente, en torno a treinta.
b) Estructura interna: Deben estar dotados de

un claro plan de trabajo; una bibliografía
previa, y articularse en una parte teórica y
otra práctica.

c) Duración: Sería posible aceptar los módu-
los preestablecidos por el I.C.E.

d) Ejemplos de aplicación: «Climatología y
Geomorfología». Estado actual de la cues-
tión y «Métodos activos en la enseñanza
de la Geografía y de la Historia».

2.3. Seminarios monográficos
a) Participantes: Grupo pequeño, de 10 ó 12.

Las conclusiones a que lleguen deberán
difundirse al resto del profesorado.

b) Estructura interna: Para constituirse, pue-
de ser (o no) condición previa que lo solici-
te un grupo de profesores.

c) Duración: Todo un curso académico, e in-
cluso un más largo período.

d) Ejemplos de aplicación: En general, cual-
quiera de los que integran el apartado B
(Didáctica de la asignatura).

2.4. Coloquios-Simposiums-Jornadas
a) Participantes: Amplio número.
b) Estructura interna: Los profesores que lo

deseen envían sus comunicaciones sobre
el tema que se elija. Una vez recibidas se
reproducen y difunden en un documento
de trabajo. En las sesiones que se progra-
men, de acuerdo con el número de comu-
nicaciones, cada escrito se debate pública-
mente previa breve exposición del autor.d

c) Duración: En función del número de comu-
nicaciones pero, estimativamente, pueden
ser entre 3 y 5 sesiones de trabajo distri-
buidas en dos/tres días.

d) Ejemplos concretos de aplicación: «La
Geografía e Historia y los planteamientos
interdisciplinares» y «El análisis regional».

Grupos de experimentación y/o investiga-
ción: Aquí pueden plantearse diversas posibili-
dades:

A) Equipos de iniciación a la investigación
a) Participantes: Grupo pequeño (10 ó

12) asesorado por un ponente-
especialista.

b) Estructura interna: El plan de trabajo se
inserta en varias frases: en la primera el
grupo, con la ayuda del ponente, y des-
pués de clarificaciones conceptuales y
metodológicas, diseña un modelo de
investigación aplicable a escala local, y
con una participación de alumnos. En
la segunda cada asistente selecciona
un grupo de alumnos, a los que expone
teóricamente el trabajo a realizar: con-
tenido y método.En la tercera se proce-
de al «trabajo de campo» (recogida de
material de documentación de base).
En la cuarta, después del análisis críti-
co, el profesor redacta una ponencia.
En la quinta todas las ponencias son
sometidas a debate y posterior difusión
entre el profesorado.

c) Duración: A lo largo de un curso acadé-
mico completo.

d) Ejemplos concretos de aplicación:
«Geografía del subdesarrollo. Estudio
de las principales áreas», y «El paisaje
industrial de España».

B) Un Seminario de un Instituto que empren-
de una experiencia concreta para poste-
rior difusión entre los profesores. La es-
tructura, duración y temas adecuados ad-
miten una gran variedad.
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4.5.6. CONCLUSIONES

1. A ciertos niveles el índice de fiabilidad de
la Encuesta no es elevado, pero es sufi-
ciente en otros. No es elevado en cuanto
que afecta sólo a parte del territorio (sólo a
9 distritos) y porque cubre un porcentaje
algo reducido del total de profesorado de
B.U.P. Y esa limitación de fiabilidad se re-
vela mayormente cuando se intenta diag-
nosticar sobre áreas menores (distritos,
provincias, comarcas, etc.).
Se considera, no obstante, que la fiabilidad
sí que es suficiente en buena medida para
un diagnóstico nacional, diagnóstico que, a
menudo ha coincidido mucho con las im-
presiones previas que se tenían al respec-
to.
Por tanto, se estima que un sondeo más
profundo será necesario para puntualizar
más en las necesidades reales de cada dis-
trito o comarca y, en consecuencia, para
puntualizar también, en los medios más
eficaces para cada zona territorial concre-
ta.

2. Anteriormente, han sido expuestas las ne-
cesidades de perfeccionamiento expresa-
das con mayor frecuencia y que, por tanto,

deben ser atendidas con prioridad. Esas
son, y no otras, las que aquí se van a con-
siderar especialmente. Pero una relación
simple y ordenada de éstas no permite de-
ducir un plan coherente de actuación, pues
la tipología de temas marcados aparece
con intermitencias.
Por ello, sin modificar realmente el orden
de preferencias expresado, se relaciona
una propuesta más coherente de activida-
des y medios para cubrir las necesidades
de perfeccionamiento del profesorado.
Esta propuesta se centra, lógicamente, en
los aspectos más relevantes deducidos,
pero, de entre ellos, en los más urgentes:

2.1. Aspectos relacionados con la didácti-
ca activa de la asignatura y la aplica-
ción de técnicas de aprendizaje.

2.2. Formación general sobre conceptos
previos de las Ciencias Sociales: con-
ceptos económicos y sociológicos bá-
sicos.

2.3. Actualización en contenidos científi-
cos referentes a Historia Contempo-
ránea.

2.5. Temas de Ciencias de la Educación o
relacionados con el conocimiento del
alumnado.
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4.6. GRIEGO





Necesidad de perfeccionamiento ()

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.6.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Lingüística general.

1.1. Panorama histórico.

1.2. Corrientes actuales.

1.3 	

2. Historia de la lengua griega.

2.1. El griego en relación con las otras len-
guas indoeuropeas.

2.2. Estudios actuales de dialectología grie-
ga.

2.3. Problemas de la historia de la lengua
griega.

2.4 	

3. Lingüística griega.

3.1. Fonética y fonología.

3.2. Morfología.

3.3. Sintaxis.

3.4. Semántica y lexicografía.

3.5. Métrica.

3.6. Estilística.

3.7 	

4. Literatura griega.

4.1. Estado actual de los estudios de la li-
teratura: los géneros literarios.

4.2. La épica, con especial referencia a los
poemas homéricos.

4.3. La lírica.

4.4. El teatro.

4.5. Orígenes y evolución de la prosa.

4.6. La historiografía.

4.7. Logografía y oratoria.

4.8. El diálogo. Platón.

4.9. Otros géneros literarios.

4.10. La transmisión de la literatura griega.
Fuentes.

4.1 1 . 	
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5. Geografía e Historia griegas.

5.1. Geografía física, humana y económi-
ca de Grecia: paisaje, población, agri-
cultura, industria y comercio. Geogra-
fía urbana.

5.2. Metodología y fuentes de la historia.

5.3. Prehistoria de Grecia. El segundo mi-
lenio a. d. C.: economía, política y so-
ciedad.

5.4. Las colonizaciones.

5.5. El desarrollo socioeconómico y políti-
co de la Grecia arcaica.

5.6. La Grecia clásica.

5.7. El mundo helenístico.

5.8. Artes plásticas.

5.9. Instituciones políticas. Sistema Judi-
cial. Organización militar.

5.10. La educación.

5.11. La vida privada.

5.12. 	

6. Filosofía y Ciencias griegas

6.1. Los orígenes del pensamiento filosófico
y científico.

6.2. La sofística y Sócrates.

6.3. Filosofía platónica y aristotélica.

6.4. La filosofía helenística.

6.5. La ciencia griega.

6.6. 	

7. Religión y mitología griegas

7.1. Evolución del pensamiento religioso.

7.2. El culto y sus manifestaciones.

7.3. Panorama actual de los estudios de mi-
tología.

7.4. Mito y religión en la literatura y el arte
griegos.

7.5. 	

8. Ediciones y comentarios.

8.1. Ediciones críticas: información biblio-
gráfica.

8.2. Los problemas de la traducción.

8.3. Comentarios filológicos.

8.4 	

Necesidad de perfeccionamiento (e)

Minima Poca Media Mucha Máxima

r

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

9. Grecia y su proyección universal.

9.1. El griego y el lenguaje científico.

9.2. El mundo griego en el pensamiento, la
literatura y el arte universales.

9.3. Ciencia griega y ciencia actual.

9.4. Pervivencia de ideas y sistemas políti-
cos griegos en el mundo moderno.

9.5. Fiestas, juegos y deportes en Grecia y
en el mundo actual.

9.6. 	

B) Didáctica de la asignatura

1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza del Griego.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je del Griego.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje del
Griego.

4. El Griego y los planteamientos interdisci-
plinares.

5. Utilización de recursos didácticos para la
enseñanza del Griego.

6. Métodos activos en la enseñanza del Grie-
go.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza del Griego.

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza del Grie-
go.

9. Finalidad de la enseñanza del Griego.

10. Situación actual de la enseñanza del Grie-
go en el mundo.

11. La selección de textos griegos: criterios.

12. El trabajo sobre los textos: comentarios,
estudio del léxico, traducción.

13. 	

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)
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3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	

Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima Poca Media Mucha Máxima

' Póngase una cruz en la casilla correspondiente.
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23 33 48 33 13

15,3 22 32 22 8,6

30 35 51 25 9

20 23,3 34 16,6 6

Lit.Gr.
Bloque 4

Ling. Gen.
Bloque 1

1.1 39 41 44 21 5

1.2 20 30 57 29 14

Totales 59 71 101 50 19

Minima Poca Media Mucha Maxima

Media Mucha MaximaMinima Poca

26 32 48 31 13

17,3 21,3 32 20,6 8,6

2.1 40 43 46 15 6

2.2 38 41 44 21 6

2.3 35 46 54 13 2

Totales 113 130 144 49 14

38 43 48 16 5

25,3 28,6 32 10,6 3,3

4.1 21 27 50 35 17

4.2 37 29 40 32 12

4.3 22 36 50 29 13

4.4 25 25 43 41 16

4.5 24 38 40 41 7

4.6 22 36 52 32 8

4.7 21 40 50 31 8

4.8 16 28 42 41 23

4.9 26 38 56 21 9

4.10 19 37 54 31 9

Totales 233 334 477 334 122

H. 8 y L.G.
Bloque 2

G. a-H.8 Gr.
Bloque 5

cyo

5.1 20 35 56 23 16

5.2 28 38 48 38 8

5.3 29 36 50 28 7

5.4 29 43 42 25 11

5.5 29 26 52 29 14

5.6 29 31 36 29 25

5.7 18 26 47 40 19

5.8 25 36 45 29 15

5.9 27 27 54 30 12

5.10 29 26 48 34 13

5.11 31 30 46 35 8

Totales 284 354 524 340 148

Minima Poca Media Mucha Maxima

35 34 40 24 17

23,3 22,6 26,6 16 11,3

Leng.Gr.
Bloque 3

3.1 14 14

3.2 44 33 33 25 15

3.3 32 35 40 27 16

3.4 20 30 43 34 23

3.5 44 42 37 15 12

13.6 31 32 37 31 19

Totales 209 208 238 146 99

4.6.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN GRIEGO

A) Contenidos Científicos	 Número de encuestados: 1 50

Minima Poca Media Mucha Maxima
	

Minima Poca Media Mucha Maxima
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Fil. y C.Gr.
Bloque 6

Edic. y Com.
Bloque 8

20 24 42 37 27

13,3 16 28 24,6 18

Mínima Poca Media Mucha Máxima

22 23 40 34 36

14,6 15,3 26,6 22,6 24

Mínima Poca Media Mucha Máxima

Mínima Poca Media Mucha Máxima

18 26 44 45 17

12 17,3 29,3 30 11,3

14 24 37 40 35

9,3 16 24,6 26,6 23,3
Rel. y M.Gr.

Bloque 7

Gr. y S.P.U.
Bloque 9

7.1 23 27 42 41 17

7.2 27 29 47 35 2

7.3 13 26 36 56 19

7.4 11 21 49 48 21

Totales 74 103 174 180 69

9.1 16 29 38 34 33

9.2 11 21 38 34 33

9.2 11 21 41 40 37

9.4 11 22 34 45 38

9.5 22 28 36 41 23

Totales 71 121 187 199 172

6.1 23 27 38 39 23

6.2 29 22 36 34 29

6.3 17 30 38 34 31

6.4 14 17 57 38 24

6.5 18 23 40 41 28

Totales 101 119 209 186 135

8.1 31 17 41 31 30

8.2 16 24 41 29 40

8.3 20 23 36 33 38

Totales 67 64 118 103 108

Mínima Poca Media Mucha Máxima

CUADRO RESUMEN

Mínima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 30 35 51 25 9

Bloque 2 38 4 48 16 5

Bloque 3 35 34 40 24 17

Bloque 4 23 33 48 33 13

Bloque 5 26 32 48 31 13

Bloque 6 20 24 42 37 27

Bloque 7 18 26 44 45 17

Bloque 8 22 23 40 34 36

Bloque 9 14 24 37 40 35

Totales 223 274 398 285 172

Totales/9 23 31 45 32 19

% 15,3 20,6 30 21,3 12,6
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Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repiten)

Minima Poca Media Mucha Maxima

	

1.3 	

	

2.4 	

	

3.7 	

	

4.11 	

	

5.12 	

	

6.6 	

	

7.5 	

	

8.4 	

	

9.6 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoria máxima+mucha

frec.
759. Grecia y su proyección universal.

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima+mucha:

N. orden item Frec.

1 4 83 55,3

2 2 80 53,3

3 3 77 51,3

4 1 67 44,6

5 5 64 42,6

Promedio Bloque 9: 49,9

1 47



B) Didáctica de la asignatura

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 8 16 38 45 43

2. 13 12 27 43 55

3. 11 27 37 40 35

4. 6 17 41 44 42

5. 9 13 30 42 55

6. 10 9 28 49 54

7. 6 21 31 43 49

8. 8 20 31 47 44

9. 25 23 32 28 42

10. 11 20 33 48 38

11. 9 16 30 37 58

12. 12 12 32 30 64

Totales 128 206 390 497 579

Totales/12 11 17 33 41 48

% 7,1 11,4 21,6 27,6 32,2

C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 12 22 44 48 24

2. 14 16 45 47 8

3. 18 23 41 44 24

4. 14 27 38 42 29

5. 25 25 37 42 21

6. 16 16 46 41 31

7. 30 26 49 28 17

8. 36 28 44 23 19

9. 28 34 37 33 18

10. 14 14 50 40 32

11. 13 12 38 51 6

Totales 220 243 469 439 279

Totales/11 20 22 42 :40 25

% 13,3 14,7 28,4 26,6 16,9

— Contestaciones abiertas —

Minima Poca Media Mucha Máxima

13 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia %

1 6 103 68,6

2 2 98 65,3

3 5 97 64,6

4 11 95 63,3

5 12 94 62,6

6 7 92 61,3

7 8 91 60,6

8 1 88 58,6

9 4 86 57,3

10 10 86 57,3

11 3 75 50

12 9 70 46,6

Promedio B: 59,8

Minima Poca Media Mucha Máxima

12 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden item Frecuencia

1 11 87 58

2 2 75 50

3 10 72 48

4 6 72 48

51 1 72 48

6 4 71 47,3

7 3 68 45,3

8 5 63 42

9 9 51 34

10 7 45 30

11 8 42 28

Promedio C: 43,5
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26.6
23.3 22 6

16

11.3

18
16

13.3

26.6
23.3

26.6
24.6

22.6 
24

16
166	 15.3

11.3 9 3

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Lingüística general.	 Historia de la lengua griega.	 Lingüística griega.

3.3

34 32
28.6

25 323.3

20
16.6

10. 6

a	 b	 c	 d	 e

Literatura Griega.

a	 b	 c	 d	 e

Geografía e Historia Griegas.

a	 bc	 d	 e

Filosofía y Ciencias Griegas.

32 32
28

24 6
21.32222 20.6

8.6 8.6

15 3
17.3

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las cinco categorías: a, b, c, d, e.
a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Religión y mitología Griegas. 	 Ediciones y comentarios.	 Grecia y su proyección universal.

29.3 	 30

173

1 2

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e
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59 8

8.5

21.6

43.5

28.4
30	 28

20

10

DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados . en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

Contenidos Científicos.	 Didáctica.	 Ciencias de la Educación.

35.9

30
30 30

20 20

10 10

a+b
	

c	 cife
	

a+b
	

c	 cite	 a + b	 c	 +e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

30 —

25 —

20 —

15 —

10 —

5

a	 e

	

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 _, la parte B en trazo dis-

continuo ____, y la parte C en trazo pun:eado 	
En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-

dios de los (ten-1s o bloques expresados en porcentajes.
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60

50

30

20

10

DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

2
	

3
	

4

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

70

60 	

50

40

30

20

10

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

60 -

50

40

30

20

10

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

(En el eje horizontal se expresan los ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-
cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.6.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 96 %
	

N.° de contestaciones: 150
	

N.° de elementos muestra: 156

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

- Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1-Didáctica de la asignatura. 51,3 %

2.-Ciencias de la Educación. 45,5 %

3.-Contenidos Científicos. 30,7 %

GRIEGO

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. Métodos activos en la enseñanza del Griego:
(Item 6) 	 	 68,6 %

2. Técnicas de motivación para el aprendizaje del
Griego. (Item 2) 	 	 65,4 %

3. Utilización de recursos didácticos para la ense-
ñanza del Griego.
(Item 5) 	 	 64,6%

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento"

1. Técnicas de evaluación:
(Item 3) 	  46,6 %

2. Situación actual de la enseñanza del Griego en el
mundo. (Item 10) 	 	 . 50 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

153



GRIEGO

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

(Item 11) 	 58 %

2. Técnicas del rendimiento escolar.
(Item 2) 	 50%

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 48 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento"

1. El profesor: Identidad y funciones

Etica profesional.
(Item 8) 	 28 %

2. Información sobre legislación vigente.
(Item 7) 	 30 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Grecia y su Proyección Universal
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 9) 	 49,9 %

Temas prioritarios del bloque.

1. Pervivencia de ideas y sistemas políticos griegos
en el mundo moderno.
(Item 9-4) 	 55,3 %

2. El mundo griego en el pensamiento, la literatura y
el arte universales.
(Item 9-2) 	 53,3 %

3. Ciencias griega y ciencia actual.
(Item 9-3) 	 51,3%

Temas en los que se ha ma- 1.	 Historia de la lengua griega.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento*

(Bloque 2) 	 13,9 %

2.	 Lingüística general.
(Bloque 1) 	 22,6 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.6.4. ANALISIS CUALITATIVO

• Los resultados de la encuesta son «lógi-
cos» y coinciden con lo que los Inspectores, es-
pecialistas en esta materia, podían «esperar» a
partir de su propia experiencia en contacto con
el profesorado.

• La preferencia absoluta por los temas de
DIDACTICA, en el caso de los profesores de
esta asignatura y según la interpretación que
hacen los Inspectores especialistas, obedece-
rían no sólo a que durante los estudios universi-
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tarios no han recibido formación específica en
este campo, sino sobre todo al deseo de encon-
trar recursos para superar las especiales dificul-
tades que para la enseñanza eficaz de esta ma-
teria supone su actual «situación» en el Plan de
estudios del Bachillerato (un solo curso en el
Bachillerato sin obligada continuación de su es-
tudio en C.O.U.). La actual situación académica
del GRIEGO en el B.U.P. ha generado inevita-
blemente un grave desconcierto sobre la finali-
dad misma que ha de atribuirse a su enseñanza
(con carácter independiente en 3.° de B.U.P. y
en C.O.U.), sobre los niveles mínimos de exigen-
cias, sobre el enfoque didáctico que permita la
consecución de mejores resultados que los que
se vienen obteniendo. En estas circunstancias
no ofrece ninguna sorpresa que el profesorado
se manifieste interesado en hallar por la vía de
una más eficaz preparación didáctica la «varita
mágica» que posibilite alcanzar en dos años (en
el mejor de los casos) lo que antes apenas se
lograba en tres.

Cabe, por tanto, afirmar que el problema más
grave al que se enfrenta el profesorado de esta
asignatura es el desconcierto producido por la
indefinición de los objetivos y niveles a los que,
con las presentes limitaciones, se puede aspirar.
En un plan de perfeccionamiento del profesora-
do de GRIEGO ha de darse prioridad al estable-
cimiento de estos objetivos y niveles. Sólo a
partir de ahí tendría sentido acometer un pro-
grama de actividades de acuerdo con los resul-
tados de esta encuesta.

• Coherencia entre las necesidades manifesta-
das en DIDACTICA y las expresadas en relación-
con CONTENIDOS CIENTIFICOS.

El «trabajo sobre los textos» o «la selección
de textos griegos» se corresponde claramente
con el bloque 8.° (Ediciones y comentarios) de la
parte A. El manejo adecuado de unos textos lle-
va implícita una metodología con la que se per-
siguen unos fines culturales de carácter históri-
co, literario, filosófico, científico (bloques del 4

al 9 de la parte A). La «motivación» para el
aprendizaje del GRIEGO va estrechamente uni-
da a una «interesante» información sobre la cul-
tura y civilización griegas.

• De todo esto cabe concluir que un plan de
perfeccionamiento debe integrar los contenidos
científicos y didácticos. El perfeccionamiento en
unos no es posible sin el perfeccionamiento en
los otros. Es prioritario el contacto pleno con la
cultura griega y su proyección en la universal,
actual y pretérita, a través de una adecuada se-
lección antológica de textos, sobre los que debe
fundamentarse la labor docente. Los comenta-
rios literarios, históricos y científicos sobre los
textos no serán posibles sin la formación cientí-
fica que como filólogo, su condición básica, ha
de poseer el profesor de Griego.

4.6.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Se pueden establecer los siguientes medios
de perfeccionamiento:

—Publicaciones.

—Seminarios Permanentes.

—Cursos largos, a nivel territorial o nacional.

—Cursillos intensivos sobre temas monográfi-
cos.

—Ciclos de conferencias dictadas en fechas
puntuales por especialistas de Bachillerato
o Universidad.

—Grupos de experimentación o de difusión de
experiencias.

La programación concreta y el desarrollo de
las posibles modalidades dentro del Plan de
Perfeccionamiento tienen que ser objeto de
meditado estudio y reflexión. No obstante, se
hacen las siguientes precisiones:

En cuanto a las publicaciones, se podrían
acometer por parte del Ministerio diversas
reproducciones, sin gran alarde editorial, en
clichés mecanografiados, clichés grabado-
res, etc., de selecciones de textos griegos,
información bibliográfica complementaria
de fácil consulta, esquemas teóricos de los
temas en los que nuestros docentes han
mostrado un mayor interés. Este trabajo se
encargaría a una Comisión de profesores de
Griego creada a estos efectos, bajo la coor-
dinación de un Inspector de Bachillerato.
Todo este material podría ser objeto de un
tratamiento ulterior en los Seminarios per-
manentes, los cuales mantendrían los nece-
sarios contactos con la referida Comisión,
haciendo llegar a la misma acopio de mate-
riales, experiencias, informaciones, etc... En
una segunda fase tal vez pudieran abarcarse
otros objetivos igualmente importantes: ela-
boración de léxicos por índice de frecuencia,
traducción y comentario de otros autores,
selección de contextos, etc., con un sistema
de trabajo similar al antes citado.
Hay que tener en cuenta que tenemos un
profesorado bien cualificado en ocasiones y
con harta frecuencia deficitario en horas, del
que se puede extraer un buen partido, en lu-
gar de tenerlo en los Centros en servicios
de guardias, bibliotecas, etc., o —lo que es
aún peor— en inactividad de hecho.

La experiencia puede indicar en todo momen-
to la conveniencia de modificar o enriquecer
este Plan.

En lo que se refiere a Seminarios perma-
nentes, la Inspección debe apoyar, estimu-
lar, fomentar y, si es posible, coordinar el
desarrollo de dichos Seminarios; en cual-
quier caso debe servir como instrumento
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eficaz de organización y supervisión de las
actividades que allí se desarrollen.
Su establecimiento territorial podrá ser lo-
cal, comarcal o provincial, de acuerdo con
las circunstancias y posibilidades existen-
tes. Es muy necesario que se posibilite a
través de estos Seminarios permanentes la
comunicación de experiencias, intercambios
de opiniones, inquietudes y conocimientos
científicos de sus miembros, ya que a nivel
de Centro el fin de los Seminarios Didácticos
no se cumple en Griego al ser, en la inmen-
sa mayoría de los casos, unipersonales.

— Es preciso integrar, en un Plan coherente de
perfeccionamiento, los objetivos científicos
y didácticos. En cuanto a las ciencias de la
educación se debe hallar una vía de integra-
ción con los profesores de otras materias.
Los temas que mayor frecuencia obtengan
en todas las materias, una vez computadas
las encuestas de las diversas asignaturas,
deben ser objeto de perfeccionamiento a
través de cursos o cursillos desarrollados
con una metodología activa de trabajo.

4.6.6. CONCLUSIONES

1 Un Programa de perfeccionamiento del
profesorado de Griego debe ir acompaña-
do de medidas que favorezcan al éxito del
Plan que, en resumidas cuentas, va enca-
minado a un perfeccionamiento del pro-
ducto final. Entre éstas podemos destacar:
—Necesidad de atender con urgencia a

una más adecuada selección del profe-
sorado tanto numerario como no nume-
rario.

—Establecimiento, en un nuevo Plan de
estudios de un tronco común, de dos
años para el Griego.

—Aplicación de estímulos al profesorado,
dotando de medios materiales (mapas,
diapositivas, etc.) y bibliográficos a los
Seminarios de Griego, coordinación cla-
ra y eficaz en la enseñanza del Griego en
el Bachillerato y la Universidad.

—Racionalización de las pruebas de selec-
tividad en consonancia con los niveles y
objetivos del C.O.U.

2. La Inspección de Bachillerato debe de-
sempeñar un papel activo en el estímulo,
promoción y organización de los Semina-
rios permanentes cuyo establecimiento se
considera urgente, dadas las característi-
cas de los Seminarios unipersonales de los
Centros.

3. Los Inspectores de Griego desean se dé
sentido al término «permanente» de su
Seminario, debiéndose celebrar más reu-
niones de trabajo a lo largo del curso, con
vistas al seguimiento del Plan de perfec-
cionamiento que se monte, a la programa-
ción de actividades propias de los Inspec-
tores de griego en su labor como especia-
listas y finalmente al propio perfecciona-
miento.

4. Los componentes de este Seminario per-
manente desean reiterarse en los plantea-
mientos anteriores elaborados en los Se-
minarios de La Rábida, Madrid y Salaman-
ca, tanto en lo que se refiere a su actua-
ción cara a los Seminarios didácticos de
los Centros o Seminarios Permanentes,
como en materia de objetivos, niveles, me-
todología, evaluación, utilización de me-
dios didácticos en la enseñanza del Griego
en el Bachillerato.
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4.7. INGLES





Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

Póngase una cruz en la casilla correspondiente

4.7.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1 Dominio de la Lengua Inglesa

1.1. Práctica de Fonología.

1.2. Práctica de Morfosintaxis.

1.3. Expresiones idiomáticas y vocabulario.

1.4 	

2. Lingüística Inglesa

2.1. La Lengua Inglesa como sistema a tra-
vés de las distintas escuelas. Enfoque
descriptivo.

2.2. Enfoque	 estructural,	 generativo-es-
tructural y otros recientes.

2.3. Fundamentos de lingüística contrastiva,
aplicación al binomio Lengua Materna-
Inglés.

2.4. Contraste entre el Inglés Británico y el
Americano.

2.5. Otros contrastes entre dialectos y nive-
les (Registros).

2.6. Fundamentos de Sociolingüística.

2.7. Fundamentos de Psicolingüística.

2.8 	

3. Métodos. Estudio teórico.

3.1. Estudio diacrónico de la metodología
del Inglés en sus diversas Escuelas.
Métodos tradicionales.

3.2. Metodología de base estructuralista.
Aplicaciones metodológicas de la Gra-
mática Generativo-Transformacional.

3.3. Enfoque nocional funcional.

3.4. Otras tendencias recientes.

3.5 	

4 Literatura Inglesa

4.1. Literatura juvenil.

4.2. Poesía actual.

4.3. Diferentes géneros de la novela en el
siglo XX.

4.4. Teatro actual.

4.5. El género autobiográfico.

4.6. El Periodismo y sus estilos.

•
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Necesidad de perfeccionamiento (e)

Minima Poca Media Mucha Máxima

•	 Póngase una cruz en la casilla correspondiente

4.7. El Ensayo como género literario.

4.8. Teoría y técnica de la crítica literaria.

4.9. 	

5. Civilización inglesa.

5.1. Geografía Física y Humana de los paí-
ses de habla inglesa.

5.2. Sistemas políticos Británico y Ameri-
cano. Hitos históricos más importantes
y estado actual de las Instituciones.

5.3. Estructura actual de la sociedad Britá-
nica y Americana.

5.4. Los sistemas educativos de Gran Bre-
taña y Estados Unidos.

5.5. Geografía económica de los países de
habla inglesa y su reflejo en las institu-
ciones.

5.6. Manifestaciones del arte en los países
anglosajones a través de la Historia.

5.7. El Arte en su momento actual. El fenó-
meno musical y la juventud inglesa.

5.8 	

B) Didáctica de la asignatura

• 1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza del Inglés.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-•
je del Inglés.

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje del
Inglés.

4. El Inglés y los planteamientos interdiscipli-
na res.

5. Utilización de recursos didácticos para la
enseñanza de la lengua Inglesa.

5.1. Selección de material audiovisual y
técnicas para su uso.

5.2. Elaboración de material de uso y
mantenimiento de material de paso.

6. Métodos activos en la enseñanza del In-
glés.

6.1. Técnicas de agrupamiento (peer tea-
ching y otras).

6.2. Individualización.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza del Inglés.
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Necesidad de perfeccionamiento ()

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza del In-
glés.

9. Finalidad de la enseñanza del Inglés.

10. Situación actual de la enseñanza del In-
glés en el mundo.

11. Técnicas específicas de la enseñanza del
Inglés.

11.1. Actividades en clase. Técnicas ora-
les.

1 1.2. Técnicas específicas de la enseñan-
za del Inglés escrito, con especial re-
ferencia a la lectura y composición.

12. 	

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12
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4.7.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN INGLES

A) Contenidos Científicos 	 Número de encuestados: 182

Minima Poca Media Mucha Máxima	 Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 Bloque 419 40 66 41 16

10,5 22,- 36,6 22,7 8,2

15 37 53 50 24

8,3 20,5 29,7 27,7 13,-

1.1 17 23 69 52 18

1.2 27 58 51 26 14

1.3 14 29 80 47 15

Totales 58 120 198 125 47

Minima Poca Media Mucha Máxima

25 42 63 40 12

13,8 23,1 35,- 22,1 6,2

2.1 44 50 66 16 5

2.2 21 33 67 50 13

2.3 14 40 57 54 20

2.4 28 47 73 30 4

2.5 40 47 51 33 12

2.6 18 41 62 43 14

2.7 11 33 67 52 13

Totales 175 291 444 280 81

4.1 17 30 47 60 30

4.2 27 43 45 45 27

4.3 12 24 57 63 31

4.4 11 26 64 55 31

4.5 22 53 63 34 10

4.6 8 28 59 65 23

4.7 11 58 66 37 12

4.8 18 39 52 42 30

Totales 126 298 423 398 194

Minima Poca Media Mucha Máxima

17 31 63 47 24

9,1 17,1 35,- 26,- 13,-

5.1 24 41 67 34 17

5.2 20 40 55 47 20

5.3 14 23 67 53 28

5.4 11 18 65 64 30

5.5 18 33 78 36 18

5.6 23 36 66 34 19

5.7 10 27 46 61 40

Totales 120 218 441 331 173

Bloque 2

Bloque 5

CUADRO RESUMEN

Minima Poca Media Mucha Maxima
Minima Poca Media Mucha Máxima

24 25 60 45 28

13,2 13,2 33,2 25,- 15,5

3.1 52 47 60 16 5

3.2 21 28 67 53 16

3.3 12 14 65 52 34

3.4 12 12 46 50 60

Totales 97 101 238 181 114

Bloque 1 19 40 66 41 16

Bloque 2 25 42 63 40 12

Bloque 3 24 25 60 45 28

Bloque 4 15 37 53 50 24

Bloque 5 17 31 63 47 24

Totales 100 175 305 223 104

Totales/5 20 35 61 45 21

% 11,- 19,4 33,8 25,- 11,6

Bloque 3
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Cuestiones abiertas
(recoger las que más se repiten)

Minima Poca Media Mucha Máxima

1.4 Viaje a Gran Bretaña o USA con ayuda económica 	

2.8 	

3.5 Estudio linguístico: Enfoque etimológico 	

4.9 	

5.8 Literatura comparada 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoría máxima + mucha.

4. Literatura Inglesa 	 frec

74

Ordenación de los ítems por frecuencias de la categoría máxima:

N.° orden Item. Frac. %

1 3 94 52,2

2 1 90 50

3 6 88 48,8

4 4 86 47,7

5 8 72 40

6 2 72 40

7 7 49 27,4

8 5 44 24,6

Promedio Bloque 4: 40,7
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B) Didáctica de la asignatura 	 C) Ciencias de la Educación
Minima Poca Media Mucha Máxima	 Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 5 14 49 65 51

2. 1 11 32 58 63

3. 4 22 59 54 43

4. 7 25 67 50 27

5. 5 17 74 67 68

6. 6 16 55 71 65

7. 5 13 65 69 63

8. 5 27 57 58 33

9. 25 34 59 39 19

10. 27 35 71 33 13

11. 2 13 48 47 64

11.1 6 21 36 43 83

11.2 6 20 45 63 51

Totales 104 268 71 717 643

Totales/11 8 21 55 55 49

% 4,1 11,1 29,— 29,— 26,8

1. 7 29 64 54 35

2. 5 18 44 73 40

3. 7 22 61 68 30

4. 9 34 55 52 30

5. 12 33 60 55 21

6. 6 33 62 59 21

7. 20 41 61 36 19

8. 23 41 72 28 13

9. 21 39 57 39 13

10. 6 13 57 65 40

11. 4 16 50 54 54

Totales 120 310 643 573 316

Totales/11 11 28 58 52 29

% 6,1 15,7 32,5 29,2 16,3

— Cuestiones abiertas —

Minima Poca Media Mucha Maxima Minima Poca Media Mucha Maxima

12 	 	 12. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 6 136 72,3

2 5 135 71,8

3 7 132 70,2

4 11,1 126 67

5 2 121 64,3

6 1 116 61,7

7 11.2 114 60,6

8 11 111 59

9 3 97 51,6

10 8 91 48,4

11 4 77 40,9

12 9 58 30,8

13 10 46 24,5

Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 113 63,5

2 11 108 60,6

3 10 105 59,—

4 1 89 50,—

5 3 88 49,4

6 4 82 46,1

7 6 80 44,9

8 5 76 42,7

9 7 55 30,9

10 9 52 29,2

11 8 41 33,—

Promedio C: 45,5

Promedio B: 55,8
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados .en porcentajes, en cada una de

las tres categorías: a + b, c, d + e).

50

Contenidos Científicos.

50 -

Didáctica.

55.8

Ciencias de la Educación.

50 45.5 

40 3 6. 6 40 - 60

33 32 .5
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30.4
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29 30

21.8

20 20 -
15.2
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DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA
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La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 _, la parte B en trazo dis-

continuo ____, y la parte C en trazo punteado
En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-

dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA
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dio en cada uno de los diagramas).
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4.7.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 81,2 % N.° de contestaciones: 182 N.° de elementos muestra: 224

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 55,6 %

2.—Ciencias de la Educación. 45,5 %

3.—Contenidos Científicos. 36,6 %

INGLES

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma- 1. Métodos activos en la enseñanza del Inglés:
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 6) 	

2. Utilización de recursos didácticos para la ense-
ñanza de la lengua.

72,3 %

(Item 5) 	 71,8%

3. Técnicas de trabajo intelectual y su aplicación a
la enseñanza del inglés.
(Item 7) 	 70,2 %

Temas en los que se ha ma- 1. Situación actual de la enseñanza del inglés en el
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento'

mundo. (Item 10) 	

2. Finalidad de la enseñanza del Inglés:

24,5 %

(Item 9) 	 30,8 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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INGLES

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Factores del rendimiento escolar.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Item 2) 	 63,5 %

2. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
(Item 11) 	 60,6%

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 59%

Temas en los que se ha ma- 1. El profesor: identidad y funciones.
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento"

(Item 8) 	 23 %

2. La educación para el tiempo libre.
(Item 9) 	 29,2 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Literatura Inglesa.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

(Bloque 4) 	 40,7 %

Temas prioritarios del bloque.

1. Diferentes géneros de la novela en el siglo XX.
(Item 4-3) 	 52,2 %

2.	 Literatura juvenil.
(Item 4 -1) 	 50%

3. El Periodismo y sus estilos.
(Item 4-6) 	 48,8 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 Lingüística Inglesa:
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

(Bloque 2) 	 28,2 %

2. Dominio de la Lengua Inglesa:
(Bloque 1) 	 30,9%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.7.4. ANALISIS CUALITATIVO

• Dentro de la DIDACTICA, ámbito por el
que estos profesores muestran globalmente el
mayor interés, aparecen como prioritarios aque-
llos ítems que presentan aspectos «prácticos» y
de cuyo tratamiento se espera una aplicabilidad
inmediata a la tarea docente en clase. Se revela
el deseo de encontrar procedimientos que per-

mitan abandonar el tradicional («a golpe de gra-
mática», en frase gráfica) y obtener mejores re-
sultados.

No deja de sorprender que las «técnicas de
programación» aparezcan en sexto lugar en el
«ranking» de frecuencias. Este escaso interés
—expresión, en los supuestos de la encuesta, de
una menor necesidad «auto-estimada» de per-
feccionamiento— por la programación contrasta
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abiertamente con el dato, fundado en la expe-
riencia de la Inspección, de que son muy pocos
los profesores que han asistido a cursos de
«programación» muchos los seminarios cuyas
«programaciones» son notablemente deficien-
tes y no pocos los casos en que ni siquiera se
«programa».

• CIENCIAS DE LA EDUCACION. Menor in-
terés que por la Didáctica. El profesorado pare-
ce haber considerado excesivamente «teóricos»
los correspondientes ítems. Es probable que los
cursos sobre cuestiones pedagógicas a los que
hayan podido asistir les hayan llevado a cierta
desconfianza sobre la aplicabilidad práctica de
estos conocimientos a la tarea de enseñar en
las circunstancias concretas en que se desen-
vuelven. Puede haber influido también en este
menor interés una terminología con la que se
encuentra poco familiarizado. Las preferencias
por temas prácticos vuelve a ponerse de mani-
fiesto en los ítems de esta parte (C) que más al-
tas frecuencias obtienen: técnicas de enseñanza
y tipos de clase, factores del rendimiento escolar,
etc.

• CONTENIDOS CIENTIFICOS. Se manifies-
ta la máxima necesidad de perfeccionamiento
en relación con los temas de «literatura ingle-
sa». Puede sorprender este dato si se tiene en
cuenta que no son los correspondientes temas
los que mas estrecha relación objetiva mantie-
nen con las necesidades concretas de la docen-
cia diaria en clase. Los encuestados, en mani-
festaciones al margen de la encuesta, confiesan
haber expresado en este caso sus deseos de
«ponerse al día» en el uso del inglés actual a tra-
vés de sus manifestaciones literarias más recien-
tes.

En el orden de necesidades de perfecciona-
miento ocupa el cuarto lugar la que el profeso-
rado manifiesta en relación con el bloque «Do-
minio de la lengua inglesa». Es necesaro su-
brayar la contradicción en que este dato se en-
cuentra con los deseos continuamente manifes-
tados por estos profesores, en otros ámbitos, de
mejorar su práctica oral del inglés y las insisten-
tes peticiones de que se les faciliten cursos en
países de habla inglesa.

4.7.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Se consideran de necesidad primordial no so-
lamente para el Profesorado sino también para
los Inspectores, que hasta ahora lo han hecho
por propia iniciativa y sin ayuda económica.

Como sugerencia concreta se cita la ayuda en
forma de bolsas de viajes y becas para estan-
cias en Inglaterra o Estados Unidos. El British
Council organiza bastantes cursillos en verano,
entre ellos algunos muy relacionados con te-
mas de la encuesta.

Seminarios Permanentes de Inglés

Existen ya en funcionamiento pequeños nú-
cleos de profesores, que se reúnen periódica-
mente, por ejemplo en Granada, Málaga, Barce-
lona, etc. Esto muestra el interés que suscitan.
Por ello se considera conveniente darles estado
«oficial» y fomentarlos donde no existen. Pero
al mismo tiempo, regular las ayudas económi-
cas a los asistentes y dar validez en baremos
(por ejemplo de traslados) a la asistencia regu-
lar y continuada. Se podrá así facilitar la presen-
cia en ellos de visitantes-conferenciantes, ex-
pertos en los distintos temas, promover el estu-
dio e investigación en los Seminarios, ayudar y
fomentar la publicación de experiencias, el aná-
lisis de la problemática de las distintas zonas; y
sugerencias semejantes que no sólo la Inspec-
ción sino los propios Seminarios irían sugirien-
do a la vista de necesidades concretas.

El número de Seminarios Permanentes que
se organicen dependerá de los recursos y dota-
ciones con que se cuente, pero el total de Pro-
fesores de cada uno de ellos no debería superar
los 20 ó 30, para que el trabajo, intercambio de
opiniones y conclusiones, fueran eficaces.

Cursos y cursillos de perfeccionamiento

Supuesto un soporte económico suficiente
para poder contar con especialistas o con Pro-
fesores cualificados, se pueden organizar algu-
nos cursos.

Se debe tener en cuenta que el fin de ellos es
exclusivamente responder a las necesidades del
Profesorado, canalizadas y recogidas a través
de la encuesta, con los matices expuestos en el
análisis de resultados.

Debe existir fuerte motivación para los asis-
tentes, que sería parte de su expediente perso-
nal en orden a baremos de méritos.

La forma de organizarlos no podría concretar-
se sin conocer los medios concretos de que se
podrían disponer.

A modo de ejemplo, un cursillo de Didáctica
de Inglés, se centraría en los tres ítems del
mayor interés, expuestos en unas 10 ó 12 ho-
ras cada uno, durante dos semanas. Comple-
mento de él sería la visita a Centros para con-
trastar las ideas expuestas en las sesiones de
trabajo.

Parte del curso serían, igualmente, varias me-
sas redondas para intercambiar opiniones sobre
las ideas expuestas.

Tanto si estos cursos tienen lugar en España
como si se utilizan los que todos los años se
convocan por el ejemplo en el Reino Unido (con
el aliciente adicional de la practica del inglés) se
establecería un sistema abierto para que los
Profesores pudieran elegir aquellos que más les
interesasen y dentro de las posibilidades del nú-
mero de participantes (más de treinta no sería
aconsejable).
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4.7.6. CONCLUSIONES

Se constató de manera general que la en-
cuesta despertó gran expectación y tuvo una
favorable acogida por parte del Profesorado
ante la posibilidad que se le ofrecía de manifes-
tar sus necesidades y deseos de perfecciona-
miento. No obstante, y a pesar de reconocer
que los fines perseguidos por la encuesta son
ciertamente loables, el Profesorado expresó
abiertamente su escepticismo .respecto a la pre-
disposición del Ministerio de llevarlos realmen-
te a la práctica.

Se señalaron igualmente ciertos defectos téc-
nicos en la composición de la propia encuesta.
Además de ser considerada por parte del Profe-
sorado excesivamente larga, adolece de falta de
claridad en muchas de las preguntas formula-
das, por lo que o bien algunas de ellas quedaron
sin respuesta o bien los datos recogidos no son
siempre totalmente fiables. En este sentido se
apuntó que la mecánica de la encuesta había
sido errónea y que antes de proceder al mues-
treo de los (tenis, deberían haberse sometido
éstos a estudio y discusión.

A la mencionada falta de fiabilidad contribuye
igualmetne la poca escrupulosidad observada
por algún Profesor a la hora de cumplimentar la
encuesta, lo que se ha traducido en que en cier-
tos casos el número de respuestas dadas no
corresponda, por exceso o por defecto, al de
preguntas formuladas, así como la propia ubica-
ción de las cruces marcadas en las respuestas,
que no siempre fueron colocadas con la debida
meticulosidad y aparecen entre dos respuestas
consecutivas, lo que no permite determinar con
certeza a cual de ellas se refieren. Estas anoma-

lías han dificultado en cierto grado generalizar
datos con más exactitud y llegar a conclusiones
más precisas.

También se puso de manifiesto la poca im-
portancia dada por el Profesorado a los encabe-
zamientos de los ítems y a las preguntas abier-
tas que, en su inmensa mayoría, quedaron sin
contestar.

En la generalización de datos, especialmente
en los casos de empate numérico en las res-
puestas «máxima», los Inspectores reunidos es-
timaron conveniente tomar también en consi-
deración los consignados en el casillero «mu-
cha».

Respecto al propio contenido de la encuesta
y pese a lo expuesto en los párrafos anteriores
sobre la fiabilidad de la misma, se pudo llegar a
las siguientes conclusiones generales:

— La gran mayoría del profesorado ha mani-
festado su interés en dos direcciones:
a) Mejorar el dominio práctico de la lengua,

con miras a la clase, y elevar sus conoci-
mientos de la cultura de los países de
habla inglesa.

bl Ponerse al día en las nuevas técnicas de
enseñanza. Es precisamente en el campo
de la metodología donde se acusa una
mayor necesidad de reciclaje.

Para lograr estos fines se pone gran énfasis
en la imprescindible necesidad de participar
en cursos de especialización y perfecciona-
miento.

La misma necesidad de perfeccionamiento
y puesta al día, especialmente en cuestio-
nes metodológicas se experimenta entre los
Inspectores.
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4.8. LAT I N
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Necesidad de perfeccionamiento (")

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.8.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Lingüística.

1.1. Fenomenología del lenguaje.

1.2. Lingüística indoeuropea y lingüística.

1.3. Panorámica de las distintas escuelas
de la lingüística moderna.

1.4. El estructuralismo y su repercusión en
los estudios de la gramática latina.

1.5. Posibles aplicaciones al latín de la gra-
mática generativa y transformacional.

1.6

2. Fonética y fonología.

2.1. Origen e historia del alfabeto latino. Hi-
pótesis científicas sobre la pronuncia-
ción.

2.2. Esquema e interpretación del sistema
fonológico latino.

2.3. Los fenómenos del vocalismo. Evolu-
ción posterior en las lenguas romances.

2.4. Fenómenos del consonantismo latino.
Evolución posterior.

2.5. El acento latino en sus aspectos fonéti-
co y fonológico.

2.6. Bibliografía crítica de los problemas
más controvertidos.

2.7. 	

3. Morfología
3.1. Discusión de la organización del siste-

ma casual latino.

3.2. Interferencias y anomalías en la flexión
nominal y pronominal.

3.3. El sistema pronominal latino. Su evolu-
ción hasta el castellano.

3.4. Proceso de fijación del sistema verbal
latino. Evolución hasta el latín tardío y
pervivencia en las lenguas romances.

3.5. El verbo: formación del sistema de pre-
sente, del sistema perfecto y de las for-
mas nominales.

3.6. Naturaleza del léxico latino. Incidencia
de la derivación y composición.

3.7. Bibliografía crítica de los problemas
más controvertidos.

3.8 	
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4. Sintaxis.
4.1. Contemplación estructural del caso la-

tino frente a la concepción historicista.

4.2. Valores y usos de los modos. El aspec-
to verbal.

4.3. Teoría y realización de la subordina-
ción.

4.4. El estilo indirecto.

4.5. El orden de las palabras.

4.6. Bibliografía crítica de los problemas
sintácticos más controvertidos.

4.7. 	

5. Métrica.
5.1. Fundamentos prosódicos del ritmo del

verso latino.

5.2. Adaptación y uso del ritmo dactílico.

5.3. Versificación logaédica: Teorías sobre
su estructura. Pervivencia en romance.

5.4. La prosa métrica desde sus primeras
manifestaciones. El «cursus» medieval,
su trascendencia en la prosa castella-
na.

5.5. Bibliografía crítica de los puntos más
controvertidos.

5.6 	

6. Civilización y cultura.
6.1. Evolución sociopolítica del mundo ro-

mano y su trascendencia en la civili-
zación occidental.

6.2. Evolución de las instituciones políti-
cas. Su proyección en la historia.

6.3. La familia en su entorno social y urba-
no. La esclavitud.

6.4. Instituciones jurídicas fundamentales
de derecho privado.

6.5. El ejército y la estrategia militar (aná-
lisis de las campañas de Aníbal, Esci-
pi6n, César, etc.).

6.6. Evolución de los factores y conceptos
económicos a lo largo de la historia
romana.

6.7. La vivencia del fenómeno religioso:
origen, evolución y trascendencia.

6.8. El mito: su naturaleza y su proyección
en la vida, la literatura y las artes.

Necesidad de perfeccionamiento (")

Minima Poca Media Mucha Máxima

r

' Póngase una cruz en la casilla correspondiente
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Necesidad de perfeccionamiento ()

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

6.9. La arquitectura civil y religiosa como
germen de estilos posteriores.

6.10. Valor y originalidad de la escultura, la
pintura, la glíptica y el arte musivario.

6.11. El proceso de romanización del mun-
do occidental.

6.12. Técnica del reconocimiento y explica-
ción de los vestigios arqueológicos.
Epigrafía y Numismática.

6.13.

7. Literatura.

7.1. Configuración de los géneros literarios
en la literatura romana.

7.2. Concepción del relato histórico en Cé-
sar, Salustio y Livio.

7.3. Valoración de la oratoria en la vida fo-
rense, política y literaria.

7.4. La creación virgiliana en las coordena-
das del género épico. Transcendentali-
dad del molde épico virgiliano.

7.5. La sátira: su peculiaridad en la literatu-
ra nacional romana.

7.6. El teatro: origen y características.

7.7. Latín bíblico y cristiano.

7.8 	

8. Estilística.

8.1. Teoría del símbolo, el lenguaje metafó-
rico.

8.2. Análisis estructura del relato.

8.3. Psicolenguaje y teoría de la comunica-
ción.

8.4. Pureza y propiedad del lenguaje. Re-
dundancia y concisión. Variatio.

8.5. Semántica y semiología.

8.6. Posibles planteamientos del análisis
estilístico.

8.7. 	

9. El comentario de texto.

9.1. El análisis literario e interpretativo.

9.2. Técnicas diversas de aproximación al
texto.

9.3. El comentario del texto histórico.
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Necesidad de perfeccionamiento (e)

Minima
	

Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

9.4. El contenido de texto poético.

9.5. La transmisión de la literatura latina y
la crítica textual.

9.6. 	

B) Didáctica de la asignatura

1 Técnicas de programación aplicadas a
la enseñanza del Latín.

2 Técnicas de motivación para el aprendi-
zaje del Latín. (Motivación del alumno
hacia los estudios de lengua y cultura
latinas. Actitudes negativas del alumno
ante el aprendizaje de la lengua y cultu-
ra latinas: análisis y posibles solucio-
nes.)

3 Técnicas de evaluación del aprendizaje
del Latín.

4. El Latín y los planteamientos interdisci-
plinares. (Conexión con el griego. El La-
tín en el área del lenguaje.)

5. Utilización de medios auxiliares para la
enseñanza del Latín.

6. Métodos activos en la enseñanza del
Latín.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su
aplicación a la enseñanza del Latín.

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza del
Latín.

9. Finalidad de la enseñanza del Latín.
(Trascendencia del Latín en la forma-
ción integral del alumno de Bachillera-
to. La finalidad de la enseñanza de la
lengua y cultura latinas en el marco de
las exigencias de la sociedad actual. El
Latín como sustento-base de la con-
ciencia lingüística gramatical.

10. Situación actual de la enseñanza del
Latín en el mundo.

11. La selección de textos latinos: criterios.

12. El trabajo sobre los textos: comentarios,
estudio del léxico, traducción.

13. Didáctica de los contenidos gramatica-
les. (Selección de contenidos gramati-
cales y graduación en su enseñanza.
Metodología para la enseñanza de los
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Mínima
	

Poca
	

Media
	

Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

hechos gramaticales usuales más pecu-
liares. La retroversión como medio para
afianzar los contenidos gramaticales. La
comparación a nivel léxico gramatical,
con las lenguas románicas, especial-
mente con las hispánicas.)

14. Didáctica de los contenidos culturales.

15. Didáctica de la prosodia y de la métrica.

16. 	

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Ca-
racterísticas intelectuales, emocionales
y de inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Aná-
lisis de la enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje,
diseño de una situación de aprendizaje
y técnicas de estudio.)

3. El adolescente dentro del grupo. (Lo in-
dividual y lo grupal, la influencia de los
grupos, los líderes, influencia de la au-
to-imagen en el rendimiento, los socio-
gramas, técnicas de dinámica de gru-
pos.)

4. Orientación personal, escolar y profe-
sional. El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Co-
legiados y unipersonales. Areas y semi-
narios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios
de comunicación, la tecnología, los
cambios científicos, los cambios en la
escala de valores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de cla-
ses.

12. 	
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Bloque 1 Bloque 436 37 66 43 18

18 18,5 33 21,5 9

Mínima Poca Media Mucha Máxima Mínima Poca Media Mucha Máxima

43 42 60 40 15

21,5 21 30 20 7,5

Minima Poca Media Mucha Máxima

Mínima Poca Media Mucha Máxima

55 48 51 30 16

27,5 24 25,1 15 8

42 47 69 39 17

21 23,5 27,5 19,5 8,5

5.1 44 50 69 23 14

5.2 57 52 55 31 5

5.3 42 47 50 49 12

5.4 38 35 57 49 21

5.5 32 51 46 41 30

Totales 213 235 277 193 82

38 46 60 35 21

19 23 30 17,5 10,5

Bloque 2

2.1 82 43 55 11 9

2.2 57 62 51 25 5

2.3 47 43 48 38 24

2.4 48 47 46 37 22

2.5 59 54 56 24 7

2.6 38 38 49 45 30

Totales 331 287 305 180 97

Bloque 5

Bloque 6

4.8.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN LATIN

A) Contenidos Científicos 	 Número de encuestados: 200

1.1 57 41 61 28 13

1.2 46 38 66 36 14

1.3 29 38 64 53 16

1.4 23 36 64 49 29

1.5 25 33 64 49 29

Totales 180 186 328 215 91

4.1 48 43 658 33 8

4.2 45 55 40 50 10

4.3 44 46 51 43 16

4.4 44 47 64 32 134

4.5 51 42 57 38 12

4.6 28 22 78 41 31

Totales 260 255 348 237 90

Minima Poca Media Mucha Máxima

Mínima Poca Media Mucha Máxima

50 43 53 37 17

25 21,5 26,5 18,5 8,5

3.1 56 55 53 29 7

3.2 62 51 51 27 9

3.3 '54 49 49 35 13

3.4 45 31 61 42 21

3.5 67 40 41 36 16

3.6 36 45 53 46 20

3.7 31 30 65 40 34

Totales 351 301 373 255 120

6.1 36 46 53 41 24

6.2 43 38 52 41 26

6.3 51 47 64 25 13

6.4 34 34 77 39 16

6.5 47 56 58 27 12

6.6 30 42 64 43 21

6.7 39 46 75 26 14

6.8 36 38 60 40 26

6.9 47 53 65 22 13

6.10 40 64 53 31 12

6.11 34 45 47 40 344

6.12 21 37 51 50 41

Totales 458 546 719 425 252

Bloque 3
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Minima Poca Media Mucha Máxima

36 54 67 31 12

18 27 33,5 15,5 6

Minima Poca Media Mucha Máxima

17 35 64 55 29

8,5 17,5 32 27,5 14,5
Bloque 7 Bloque 9

7.1 36 54 65 37 8

7.2 4 52 63 32 9

7.3 36 50 75 33 6

7.4 136 46 64 33 21

7.5 25 62 76 29 8

7.6 25 67 74 29 5

7.7 50 46 54 26 24

Totales 252 377 471 219 81

9.1 15 33 65 57 30

9.2 15 30 63 61 31

9.3 17 40 57 58 28

9.4 18 31 71 53 27

9.5 19 40 66 46 29

Totales 84 174 322 275 145

CUADRO RESUMEN

Minima Poca Media Mucha Máxima

Minima POC8 Media Mucha Máxima

30 37 55 55 23

15 18,5 27,5 27,5 11,5

8.1 29 42 52 51 26

8.2 35 34 47 63 21

8.3 34 38 46 52 30

8.4 36 40 63 48 13

8.5 31 31 53 61 24

8.6 17 36 67 56 24

Totales 182 221 328 331 138

Bloque 1 36 37 66 43 18

Bloque 2 55 48 51 30 16

Bloque 3 50 43 53 37 17

Bloque 4 43 42 60 40 15

Bloque 5 42 47 55 39 17

Bloque 6 38 46 60 35 21

Bloque 7 36 54 67 31 12

Bloque 8 30 37 55 55 23

Bloque 9 17 35 64 55 29

Totales 347 389 531 365 168

Totales/9 39 43 59 40 10

% 19,3 21,6 29,5 20,2 9,3

Bloque 8
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Cuestiones abiertas
(recoger las que más se repiten)

1.6 	

2.7 	

3.8 	

4.7 	

5.6 	

6.13. 	

7.8 	

Minima Poca Media Mucha Máxima

8.7

9.6 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoría máxima + mucha.

9. El comentario de texto 	

Ordenación de los items de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima+mucha:

N. orden Item Frec.

1 2 92 46

2 1 87 43,5

3 3 86 43

4 4 80 40

5 5 75 37,5

Promedio Bloque 9: 42

frec.
84
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B) Didáctica de la asignatura
	 C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Maxima
	

Minima Poca Media Mucha Máxima

1. 17 18 57 68 40

2. 20 18 41 66 55

3. 19 28 61 61 31

4. 20 27 61 55 37

5. 14 26 59 60 41

6. 19 27 47 63 44

7. 19 17 56 74 34

8. 16 33 56 63 32

9. 26 29 44 57 44

10. 16 22 65 59 38

11. 16 28 56 57 43

12. 24 19 54 48 55

13. 28 30 48 45 49

14. 15 28 79 51 27

15. 25 42 74 41 18

Totales 294 392 858 868 588

Totales/15 20 26 57 58 39

% 9,8 13,1 28,6 28,9 19,6

1. 20 28 54 65 33

2. 11 18 69 65 37

3. 24 26 63 54 33

4. 17 24 55 54 50

5. 18 31 54 61 36

6. 23 32 48 63 34

7. 24 26 62 54 34

8. 38 31 56 44 31

9. 27 30 58 58 27

10. 16 24 46 73 41

11. 15 26 45 77 37

Totales 233 296 610 668 393

Totales/11 21 27 55 61 36

% 10,6 13,5 27,7 30,4 17,8
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— Cuestiones abiertas —

Minima Poca Media Mucha Máxima Minima Poca Media Mucha Máxima

16. 	 	 12. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la

	

	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 121 60,5

2 1 108 54

3 7 108 54

4 6 107 53,5

5 12 103 51,5

5 9 101 50,5

7 5 101 50,5

8 11 100 50

9 10 97 48,5

10 8 95 47,5

11 13 94 47

12 4 92 46

13 3 92 46

14 14 78 39

15 15 59 29,5

Promedio B: 48,5

Núm. orden Item Frecuencia

1 10 114 57

2 11 114 57

3 4 104 52

4 2 102 51

5 1 98 49

6 5 97 48,5

7 6 97 48,5

8 7 88 44

9 3 87 43,5

10 9 85 42,5

11 8 75 37

Promedio C: 48,2
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Lingüística.	 Fonética y Fonología.	 Morfología

50

40

30

33

21.5

50

40

30 — 27.5

24
25 1

50

40

30
25

21.5

265

20 18 	
18	 5 20 20 8.5

15

10
9

10 8 10
8.5

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e

Sintaxis. Métrica. Civilización y Cultura.

50 50 50

40 40 40

30 30 30 27.5 30
30

23.5 23

20
21.5	 21 20

20
21 19.5 20 19 17.5 

10 5
10 75 10 85 10

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS
(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

50

30

20 —

lO

18

27

Literatura.

33 5

15 5

10.5

50

40

3 O-

20

lo

15
18 5

Estilística.

27.5	 27.5

11.5

50

y_40

30

20

10 — 8.5

17.5

El comentario

32

de texto.

27.5

14.5

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ¡ter-in, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

50

40

30

20

10

Contenidos

¿.0.9

Científicos.

29.5	 29.5

50

40

30

20

lo

22.9

Didáctica.

28. 6

48.5 50

40

30

20

10

Ciencias

24.1

de la

27.7

Educación.

48.2

a+b	 c	 d+e a+b	 c	 d+e a+b	 c	 d + e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

30 —

25 ---

10 —

5 —

a	 e

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo 	 , la parte B en trazo dis-
continuo ____, y la parte C en trazo punteado

En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e y en el eje vertical los prome-
dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.

1 8 8



DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

50

40

30 -

20

10

1	 2	 3	 4	 5

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

50

40

30 -

20 -

10 -

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

50 -

-

30 -

20 -

10-

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

(En el eje horizontal se expresan los ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-

cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-
dio en cada uno de los diagramas).
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4.8.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 100 %
	

N.° de contestaciones: 200
	

N.° de elementos muestra: 200

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 48,5 %

2.—Ciencias de la Educación. 48,2 %

3.—Contenidos Científicos. 29,5 %

LATI N

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento*

1. Técnicas de motivación para el aprendizaje del la-
tín. (Item 2) 	 	 60,5 %

2. Técnicas de programación aplicada a la enseñan-
za del Latín.
(Item 1) 	  54%

3. Técnicas de trabajo intelectual y su aplicación a
la enseñanza del Latín. (Item 7) 	
(Item 7) 	  54%

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. Didáctica de la prosodia y de la métrica:
(Item 15) 	 	 29,5 %

2. Didáctica de los contenidos culturales:
(Item 14) 	  39%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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LATIN

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma- 1. Corrientes pedagógicas actuales.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Item 10) 	 57%

2. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.
litem 11) 	 57%

3. Orientación	 personal,	 escolar	 y	 profesional.	 El
profesor como tutor.
(Item 4) 	 52 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento '

1. El profesor: identidad y funciones.

Etica profesional:
(Item 8) 	 37,5 %

2. La educación para el tiempo libre.
(Item 9) 	 42,5 %

' Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- El comentario de texto.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 9) 	 42 %

Temas prioritarios del bloque.

1. Técnicas diversas de aproximación al texto.
(Item 9-2) 	 46 %

2.	 El análisis literario e interpretativo.
(Item 9-1) 	 43,5 %

3. El comentario del texto histórico.
(Item 9-3) 	 43 %

Temas en los que se ha ma- 1.	 Literatura.
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 7) 	

2. Fonética y Fonología.

21,5%

(Bloque 2) 	 23%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.8.4. ANALISIS CUALITATIVO

• Cabe destacar en primer lugar que la nece-
sidad de perfeccionamiento manifestada res-
pecto de las partes B (Didáctica) y C (Ciencias
de la Educación) viene a ser casi la misma con
una ligera preferencia por DIDACTICA (expre-
sada en porcentajes, 48,5 y 48,2 por 100 res-
pectivamente).

• El hecho de que aparezcan destacados el
bloque 9 de la parte A y el ítem 12 de la parte
B, relativos bajo diferentes aspectos al «comen-
tario de textos» pone de relieve una preferencia
absoluta por esta temática y, en consecuencia,
la necesidad de incluirla con carácter prioritario
en los planes de perfeccionamiento del profeso-
rado de LATIN, tratada al mismo tiempo en sus
aspectos científicos y didácticos.
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• Los Inspectores especialistas de esta mate-
ria muestran sus reservas sobre la fiabilidad de
los resultados, dado que, en su opinión, no
siempre lograron distinguir los encuestados cla-
ramente entre sus preferencias personales y el
grado de necesidad real (en el sentido estable-
cido por la encuesta).

• No deja de sorprender que la mayoría de
los profesores encuestados, a pesar de la hete-
rogeneidad de los sistemas mediante los cuales
han accedido a la docencia y, en relación con
estos diversos sistemas, su presumible diverso
grado de preparación, coincidan, no obstante,
en considerarse escasamente necesitados de
perfeccionamiento en «contenidos científicos».

• La acogida que, en general, estos profeso-
res han dispensado a la encuesta y al proyecto
de organizar cursos para su perfeccionamiento
de acuerdo con los resultados de ésta, ha sido
buena. Esta acogida ha sido más favorable por
parte de profesores con destino en pequeñas
localidades. No han sido pocos, sin embargo,
los que han mostrado claramente su descon-
fianza sobre la efectiva organización de activi-
dades de perfeccionamiento (cuáles, cuándo,
cómo) y aún más reticentes se manifiestan so-
bre la atención que, al organizar planes de per-
feccionamiento, se haya de prestar a los resul-
tados de la encuesta. Estos recelos han podido
también traducirse en una cumplimentación
menos cuidadosa de la encuesta.

4.8.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Puede pensarse en el establecimiento de los
siguientes medios:

—Seminarios permanentes a nivel provincial.

—Cursos monográficos a diferentes niveles:
provincial, de distrito y nacional.

—Ciclos de conferencias dadas por especialis-
tas.

—Constitución de grupos de trabajo para lle-
var a cabo y evaluar experiencias didácticas.

—Aprovechamiento al máximo de los medios
ya existentes: congresos, simposios, etc., fa-
cilitando al profesorado la asistencia a los
mismos.

— Potenciación de la actuación del Inspector
en los Seminarios Didácticos de los Centros
de Bachillerato.

Asimismo, es preciso lograr la integración de
los objetivos científicos y didácticos. En el re-
sultado de la encuesta de Latín, ha quedado
claro que el tema relevante tanto en el apartado
científico como en el didáctico es el del «Co-
mentario de texto». Los temas que obtengan
mayor índice de frecuencia en asignaturas, en-
tre las que los trabajos interdisciplinares sean
más viables, deben ser objeto de especial aten-
ción con vistas al establecimiento de activida-
des de perfeccionamiento.

4.8.6. CONCLUSIONES

1. La realización de la encuesta ha permitido
comprobar que el perfeccionamiento pro-
fesional es conveniente y deseado por la
mayor parte del profesorado.

2. Los planes de perfeccionamiento que se
establezcan deben procurar llegar al ma-
yor número de profesores que deseen par-
ticipar.

3. Sería inconveniente la participación en el
plan de profesores universitarios, lo cual,
además de su interés intrínseco, facilitaría
la coordinación de la enseñanza del Latín
en el Bachillerato y la Universidad.

e
4. El perfeccionamiento del profesorado en el

seno del Seminario Didáctico de Latín re-
quiere que se dote al mismo de los míni-
mos necesarios en cuanto a medios mate-
riales, local, libros, mapas, diapositivas y
otros medios auxiliares.

5. La Inspección de Bachillerato debe de-
sempeñar una función activa en los si-
guientes aspectos:
- Obtención de información y transmisión

de la misma en todo lo referente a for-
mación del profesorado.

—Animación y coordinación de los Semi-
narios didácticos.

—Organización y desarrollo de los cursos
de perfeccionamiento.
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4.9. LENGUA Y LITERATURA





Necesidad de perfeccionamiento ()

Minima	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

4.9.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Lingüística general.

1.1. Teoría de la comunicación.

1.2. Ultimas corrientes de la lingüística.

1.3. Sociolingüística:
1.3.1. Lengua y hablas de España.
1.3.2. Bilingüísmo.

	

1.4 	

2. Fonología y Fonética.

2.1. Fonología.

2.2. Fonología generativa.

2.3. Fonética.

	

2.4 	

3. Lexicografía y Semántica.

3.1. Lexicografía.

3.2. Niveles léxicos.

3.3. Lenguajes específicos.

3.4. Semántica.

	

3.5 	

4. Modo-sintaxis.

4.1. Morfosintaxis del nombre.

4.2. Morfosintaxis del verbo.

4.3. Sintaxis de la oración.

	

4.4 	

5. Poética.

5.1. Métrica.

5.2. Lenguaje literario:
5.2.1. Estilística.
5.2.2. Estructuralismo
5.2.3. Semiótica.
5.2.4. Sociología de la literatura.

4.3.

6. Comentario de textos.

6.1. Lingüístico.

6.2. Literario.

	

6.3 	
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

7. Literatura en la Edad Media.

7.1. Sociedad y pensamiento medieval.

7.2. La épica europea.

7.3. La épica española y el romancero.

7.4. Mester de Clerecía y el siglo XIV.

7.5. Los cancioneros.

7.6. Alfonso X y D. Juan Manuel.

7.7. La Celestina.

7.8. 	

8. Literatura en el siglo XVI

8.1. El petrarquismo en Italia.

8.2. Lírica.

8.3. Narrativa.

8.4. Teatro.

8.5. Cervantes.

8.6 	

9. Literatura en el siglo XVII.

9.1. Estética y sociología del Barroco.

9.2. Culteranismo, conceptismo y lírica
barroca.

9.3. Teatro.

9.4. Narrativa.

9.5. Shakespeare.

9.6. 	

10. Literatura en el siglo XVIII

10.1. La ilustración.

10.2. Teatro neoclásico y sus anteceden-
tes.

10.3. Lírica.

10.4 	

11. Romanticismo.

11.1. Romanticismo europeo.

11.2. Lírica.

11.3. Teatro.

11.4. Narrativa.

11.5 	
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Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima	 Poca
	 Media
	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

13 Generación del 98 y novecentismo.

13.1. Pensamiento y crisis sociales.

13.2. Lírica del 98.

13.3. Narrativa del 98.

134. Teatro del 98.

13.5. El modernismo hispánico.

13.6. El pensamiento de Ortega.

13.7. La narrativa novecentista.

13.8 	

14. Generación del 27.

14.1. Renovación del lenguaje poético.
Los «-ismos».

14.2. Autores del 27.

14.3 	

15. Literatura después de 1940.

1 5.1. Lírica.

15.2. Teatro.

15.3. Narrativa.

15.4 	

16. Otras literaturas hispánicas.

16.1. Creación en otras lenguas de Espa-
ña.

16.2. Literatura española en América.

16.3 	

B) Didáctica de la asignatura
1. Programación de la asignatura.

1.1. Técnicas de programación aplicadas
a la enseñanza de la Lengua.

1.2. Técnicas de programación aplicadas
a la enseñanza de la Literatura.

2. Motivación para el aprendizaje de la asig-
natura.

2.1 Técnicas de motivación para el apren-
dizaje de la Lengua.

2.2. Técnicas de motivación para el apren-
dizaje de la Literatura.
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C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)

Necesidad de perfeccionamiento (e)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

3. Evaluación del rendimiento de los alumnos
en la asignatura.

3.1. Técnicas de evaluación del aprendiza-
je de la Lengua.

3.2. Técnicas de evaluación del aprendiza-
je de la Literatura.

4. Planteamientos interdisciplinares de la
asignatura.

4.1. Planteamientos interdisciplinares que
incluyen la Lengua.

4.2. Planteamientos interdisciplinares que
incluyen la Literatura.

5. Utilización de material didáctico para la
enseñanza de la Lengua y Literatura.

6. Métodos activos en la enseñanza de la
Lengua y Literatura.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la Lengua y Litera-
tura.

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza de la
Lengua y Literatura.

9. Finalidad de los estudios de la Lengua y
Literatura Españolas.

10. Situación actual de la enseñanza de la
Lengua y Literatura propias en otros países.

11. Técnicas de didáctica de la Lengua y Lite-
ratura Españolas:

11.1. De expresión oral.

11.2. De expresión escrita.

11.3. De comentario de texto.

11.4. De lectura de obras completas.

12. 	
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3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas seminarios.
La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	

Necesidad de perfeccionamiento (*)

Minima Poca Media Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente
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Ling.G ral.
Bloque 1 Poética

Bloque 5

Minima Poca Media Mucha Máxima

57 55 118 102 52

14,8 14,4 30,8 26,5 13,4

Minima Poca Media Mucha Máxima

70 59 125 70 51

18,- 15,3 32,4 20,5 13,2

Media Mucha MáximaMinima Poca

Media Mucha MáximaMinima Poca
2.1 129 88 104 46 18

2.2 109 75 87 70 44

2.3 129 92 108 43 13

Totales 367 255 299 159 75

55 55 129 99 47

14,3 14,3 33,5 25,6 12,2

Lex. y Fon.
Bloque 3

33 26 90 105 131

8,5 6,7 23,4 27,3 34,-

Textos
Bloque 6

6.1 32 26 94 107 126

6.2 35 25 86 103 136

Totales 67 51 180 210 262

3.1 60 60 134 90 41

3.2 62 56 134 92 41

3.3 58 59 142 96 30

3.4 39 46 107 117 76

Totales 219 221 517 395 18 13

Minima Poca Media Mucha Máxima

92 84 125 58 26

24,- 21,7 32,3 15,1 6,8

Med.
Bloque 7

7.1 80 78 139 54 34

7.2 92 87 128 60 18

7.3 94 90 111 66 24

7.4 100 91 124 46 24

7.5 90 81 149 46 19

7.6 104 81 133 47 20

7.7 87 78 88 88 44

Totales 647 6 872 407 183

Minima Poca Media Mucha Máxima

72 68 104 83 57

18,8 17,6 27,1 21,5 14,9

Morf. Sint.
Bloque 4

4.1 77 78 104 83 43

4.2 75 71 106 83 50

4.3 65 55 103 83 79

Totales 217 204 313 249 172

4.9.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS
EN LENGUA Y LITERATURA

A) Contenidos Científicos 	
Número de encuestados: 385

1.1 88 60 146 66 25

1.2 52 51 118 91 73

1.3 53 69 134 71 58

1.3.1 70 65 113 93 44

1.3.2 88 50 115 75 57

Totales 351 295 626 396 257

Minima Poca Media Mucha Máxima

5.1 127 74 118 45 21

5.2 63 53 118 99 52

5.2.1 49 63 114 104 55

5.2.2 44 57 136 108 40

5.2.3 33 41 122 132 57

5.2.4 28 44 104 125 84

Totales 344 332 712 613 309

Fonología
Bloque 2

122 85 99 53 25

31,7 22,- 25,8 13,7 6,4

200



Minima Poca Media Mucha Máxima

66 74 124 77 43

17,2 19,1 32,3 20,1 11,2

Minima Poca Media Mucha Máxima

50 55 130 95 54

13,- 14,3 33,7 24,7 14,1Lit. S. XVII
Bloque 9

Gen. 98 y
Nov.

Bloque 13

9.1 59 65 120 91 50

9.2 67 72 122 77 47

9.3 70 76 124 70 45

9.4 75 78 135 66 31

9.5 60 77 122 83 43

Totales 331 368 623 387 216

13.1 39 54 113 97 82

13.2 52 62 122 101 48

13.3 48 64 121 87 65

13.4 60 54 145 86 40

13.5 53 47 147 98 40

13.6 54 49 136 90 56

13.7 45 55 126 108 51

Totales 351 385 910 667 382

14.1 40 35 106 125 79

14.2 47 41 91 117 89

Totales 87 76 197 242 168

10.1 67 66 137 85 30

10.2 73 79 152 53 14

10.3 87 79 148 66 19

Totales 227 224 437 204 63

44 38 98 121 84

11,4 9,8 25,4 31,4 21,8

Media Mucha MáximaMinima Poca

75 74 146 68 21

19,6 19,3 37,8 17,6 5,5

Lit. S. XVIII
Bloque 10

Gen. 27
Bloque 14

68 67 136 85 29

17,6 17,5 35,2 22,2 7,4

Romanticismo
Bloque 11

11.1 53 64 130 103 35

11.2 70 68 129 88 30

11.3 70 72 131 86 26

11.4 78 66 153 65 23

Totales 271 270 543 342 114

15.1 29 36 79 140 101

15.2 30 35 90 136 94

15.3 24 36 90 131 104

Totales 83 107 259 407 299

Lit. desp.
1940

Bloque 15

Minima Poca Media Mucha Máxima

28 35 86 136 100

7,1 9,2 22,4 35,2 25,8

Minima Poca Media Mucha Máxima
	

Minima Poca Media Mucha Máxima

76 77 115 75 41

19,8 20,- 30,- 19,5 10,6

64 66 120 90 44

16,7 17,1 31,2 23,4 11,5

Lit. S. XVI
Bloque 8

8.1 68 68 139 76 34

8.2 84 71 112 79 39

8.3 74 92 114 74 31

8.4 80 87 116 71 31

8.5 76 66 98 76 69

Totales 382 384 579 376 204

Real y Nat.
Bloque 12

12.1 56 50 121 104 54

12.2 75 81 154 56 19

12.3 61 66 104 101 53

12.4 66 66 102 99 52

Totales 258 263 481 360 178

Minima Poca Media Mucha Máxima

Minima Poca Media Mucha Máxima
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CUADRO RESUMEN

Minima Poca Media Mucha Máxima

Bloque 1 70 59 125 79 51

Bloque 2 122 85 99 53 25

Bloque 3 55 55 129 99 47

Bloque 4 72 68 104 83 57

Bloque 5 57 55 118 102 52

Bloque 6 33 26 90 105 131

Bloque 7 92 84 125 58 26

Bloque 8 76 77 115 75 41

Bloque 9 66 74 124 77 43

Bloque 10 75 74 146 68 21

Bloque 11 268 67 136 85 29

Bloque 12 64 66 120 90 44

Bloque 13 50 55 130 95 54

Bloque 14 44 38 98 121 84

Bloque 15 28 35 86 136 100

Bloque 16 43 44 94 116 88

Totales 1.015 962 1.839 1.352 893

Totales/16 63 60 115 84 59

% 16,5 15,6 29,8 22 14,5

Mínima Poca Media Mucha Máxima

43 44 94 116 88

11,1 11,4 24,4 30,1 22,8

Otras
Lit. His.

16.1 56 48 94 113 74

16.2 30 40 93 119 103

Totales 86 88 187 232 177
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2 2

2

2 2

— Contestaciones abiertas —
(recoger las que más se repiter

Mínima Poca Media Mucha Máxima

1.4 	

2.4 	

3.5 	

4.4. Gramática Textual 	

5.3 	

6.3 	

7.8 	

8.6. Petrarquismo 	

9.6 	

10.4 	

11.5 	

12.5 	

13.3 	

14.3 	

15.4 	

16.3. Corrientes de la Literatura Contemporánea 	

Bloque de mayor frecuencia eh la categoría máxima:

6. Comentario de Textos 	

frec.

236

Ordenación de los ítems. de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima + mucha:

N.° orden Item Frec. %

1 2 239 62,0

2 1 233 60,5

Bloque 6: 6,13
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B) Didáctica de la asignatura	 C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Maxima	 Minima Poca Media Mucha Maxima

1. 29 31 82 129 114

1.1 32 25 83 1321 113

1.2 32 2 80 125 119

2. 21 23 76 126 139

2.1 23 26 68 121 147

2.2 20 22 73 125 145

3. 35 35 100 122 93

3.1 37 39 96 118 95

3.2 38 36 93 119 99

4. 26 31 93 127 108

4.1 25 35 90 132 103

4.2 26 26 92 129 112

5. 26 34 86 129 110

6. 21 34 58 131 141

7. 20 33 88 118 126

8. 37 35 96 129 88

9. 54 47 105 108 71

10. 28 52 97 111 97

11. 22 28 66 131 138

11.1 20 26 56 123 160

11.2 22 26 56 117 164

11.3 27 22 72 134 130

11.4 24 21 76 129 135

Totales 645 716 1.882 2.865 2.747

Totales/23 28 31 82 125 120

% 7,28 8,08 21,25 32,35 31,02

1. 52 28 92 139 74

2. 35 30 103 138 79

3. 47 40 116 102 80

4. 42 39 109 99 66

5. 51 57 105 94 78

6. 43 41 106 113 82

7. 73 58 123 76 55

8. 77 64 97 87 60

9. 71 58 112 86 58

10. 40 42 109 107 87

11. 43 37 98 122 85

Totales 574 494 1.170 1.163 834

Totales/11 52 45 106 106 76

% 13,55 11,66 27,62 27,45 19,69
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- Cuestiones abiertas -

Mínima Poca Media Mucha Máxima Minima Poca Media Mucha Máxima

12. 	 	 12. 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:	 categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 11.1 283 73,5

2 11.2 281 73

3 6 272 70,6

4 2.2 270 71,1

5 11 269 69,8

6 2.1 268 69,6

7 2 265 68,8

8 11,4 264 68,6

9 11.3 264 68,6

10 1.1 245 63,6

11 1.2 244 63,4

12 7 244 63,4

13 1 243 63,1

14 4.2 241 62,6

15 5 239 62,1

16 4 235 61

17 4.1 235 61

18 3.2 218 56,6

19 8 217 56,4

20 3 215 56

21 3.1 213 55,8

22 10 208 54

23 9 179 46,5

Promedio B: 63,4

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 217 56,4

2 1 213 55,3

3 11 207 53,7

4 4 195 50,6

5 6 195 50,6

6 10 194 50,4

7 3 182 47,3

8 5 172 44,6

9 8 147 38,2

10 9 144 37,4

11 7 131 34

Promedio C: 47,2
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50

40

31.7

30

20 —

13.2

lo —

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los Ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Lingüística general. 	 Fonología y Fonética.	 Lexicografía y Semántica.

50

co

30

20	 18

10

15 3

32.4

20.5 22

25 8

13.7

6.4

50

40

30

20

14.3

10

y_

14 3

33.5

25.6

12. 2

a	 b	 c	 d	 e	 a	 e	 a	 b
	

e

50

40

30

20

10

— 18 8
17 6

Morfo-sintaxis.

27.1

21.5

4,9

50 —

40 —

30 —

2 0 —

10 —

14.8	 14.4

Poética.

30.8

26 .5

13.4

50

40

30

20

lO
11.5

6.7

Comentario

25.2

de textos.

28.2

37 4

a	 b c	 d	 e a	 b	 c	 d e a	 b	 c	 d	 e
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de

las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

50

40

30

20

10

Literatura

24

en la

217 

Edad Media.

32.3

15.1

6.8

50

40

30

20

10

Literatura en

IQ 8	 20

el Siglo

30

XVI.

19.5

10.6

50

40

30

20

10

Literatura

—17.2

en

9.2 

el Siglo

32.3

XVII.

20 1

11	 2

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 de a	 bc	 de

50

40 —

30 —

20

Literatura en

)9.6	 19.3

el Siglo

37.8

XVIII.

17.6

5.5

50

40

30

10

20 —176 17.5

Romanticismo.

35.2

22.2

50

40

30

20

10

Realismo

16.7	 17.1

312

y Naturalismo.

23.4

11.5

10—

abc	 d	 e ab	 c	 de a	 bc	 d	 e
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50 —

40-

3030 —

20—

24 4
22.8

30.1

a	 b	 c	 d	 e

DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b= poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

50 —

40—

30—

20—

10

Generación

13

del 98

14 3

337

y novecentismo.

24 7

14	 I

50—

40 —

30 —

20 —

10

1	 1 4

Generación

9. 8

del

25.4

27.

31.4

21.8

50

40

30

20

10 — 7

Literatura

9.2

después

22. 4

de

35.2

1940.

25.8

— —

a 	 b c	 d e a b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e

Otras literaturas hispánicas.
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35 —

30 —

25 —

20 —

15 —

lo —

DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las tres categorías: a + b, c, d + e).

70

60—

50—

40 —

30

20

10

—

—

Contenidos

32	 1

Científicos.

29

36.5

70

60

50

40

30

20

10

16.4

Didáctica.

21.2

63. 4

70

60

50

40

30

20

10

Ciencias

252
27 6

de la Educación.

47. 2

—

a	 b	 e a+b	 c a *b	 c	 cl.e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B Y C DE LA ENCUESTA

5 —

A
	

E

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo	 , la parte B en trazo dis-
continuo ____, y la parte C en trazo punteado 	

En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: P , b, c, d, e y en el eje vertical los prome-
dios de los ítems o bloques expresados en porcentajes.
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DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE MAYOR
PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA

70 -

60 -

SO -

40 -

30 -

20 -

10 -

	4123

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

BO

70

60

50

40

30

20

)0

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 12

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

70

60

50

4

30

20

lO

(En el eje horizontal se expresan los ítems y en el vertical los promedios de las categorías mu-

cha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal de trazo grueso representa el prome-

dio en cada uno de los diagramas).
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4.9.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-
ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 100 %
	

N.° de contestaciones: 385
	

N.° de elementos muestra: 385

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-
to referidas a las partes A, B y C, globalmente consideradas.

— Promedio de las frecuen-
cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 63,4 %

2.—Ciencias de la Educación. 47,2 %

3.—Contenidos Científicos. 36,5 %

LENGUA Y LITERATURA

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma- 1. Técnicas de expresión oral y escrita.
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento•

(Item 11) 	 	 73,5 %

2. Métodos activos en la enseñanza de la Lengua y
la Literatura.
(Item 6) 	 	 70,6 %

3	 Técnicas de motivación para el aprendizaje de la
asignatura.
(Item 2) 	  70 %

Temas en los que se ha ma- 1. Finalidad de los estudios de Lengua y Literatura
nifestado	 menor	 necesidad
de perfeccionamiento*

Españolas.	 46,5 %

2. Situación actual de la enseñanza de la Lengua y
Literatura propias en otros países. (Item 10) 	
(Item 10) 	  54 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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• En CIENCIAS DE LA EDUCACION los te-
mas que aparecen prioritarios («factores de/ren-
dimiento escolar» y «problemática del adolescen-
te hoy») se consideran íntimamente relaciona-
dos.

• En cuanto a CONTENIDOS CIENTIFICOS
la preferencia por los temas de «literatura ac-
tual» puede tener su explicación en el hecho de
que los han tratado con menor extensión o más
superficialidad en sus estudios universitarios.
Cabe añadir que, en cualquier caso, —por em-
plear una expresión gráfica— encuentran aquí
«más oscuro el bosque»; y menos «decantada»
la bibliografía.

• En el apartado de CUESTIONES ABIER-
TAS no han mostrado interés los encuestados
por proponer nuevos temas. Se repite varias ve-
ces la de «gramática textual» lo cual puede atri-
buirse en unos casos a la actualidad del tema y
en otros preferentemente al hecho de que los
proponentes no han tenido oportunidad de tra-
tarlo durante sus estudios universitarios.

• OBSERVACIONES DE INTERES
• La encuesta ha tenido en general una favo-

rable acogida. No han faltado, sin embargo
quienes hubieran preferido otro modo de
aplicación de la misma, con un plazo mayor
y con la utilización de procedimientos me-
canizados.

• Más que por la encuesta en sí los profeso-
res se han mostrado interesados por sus
CONSECUENCIAS y, más en concreto, por
la decisión que se tome sobre qué tipo de
cursillos se organizarán, quiénes los impar-
tirán y cuándo. Es unánime la desconfianza
respecto de los cursillos «teóricos».

4.9.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

El Seminario Permanente de Lengua y Litera-
tura españolas considera necesario iniciar el re-
ciclaje del profesorado por los cinco o seis
ítems que han alcanzado mayor frecuencia en
cada apartado.

El perfeccionamiento podría conseguirse me-
diante cursillos, según el cuadro que sigue
como mera sugerencia de trabajo y mediante la
dotación a los centros de un fondo bibliográfico
sobre los ítems más solicitados.

Item Duración
en horas Modalidad Finalidad

Apartado A: Perfeccionamiento.6 60 Seminario
15 60 Cursillo Actualización.
14 20 Cursillo Actualización.
16 50 Cursillo Actualización.
4 40 Seminario Actualización.

etc.
Apartado B: 6 20 Cursillo Actualización de conocimientos y técnicas.

2 20 Cursillo Adquisición de técnicas.
11 60 Cursillo Actualización y perfeccionamiento.

7 30 Seminario Adquisición de conocimientos.
1 30 Seminario Actualización y Perfeccionamiento.

etc.
Apartado C: 4 25 Cursillo-Seminario Perfeccionamiento.

10 20 Conferencias Adquisición de conocimientos.
11 30 Cursillo Actualización y Perfeccionamiento.

6 20 Conferencias Actualización y Perfeccionamiento.
1 y3 20 y 20 Encuentro de

profesores Actualización y Perfeccionamiento.
2 40 Cursillo Perfeccionamiento.

Sugiere también el Seminario Permanente:

1. Que se lleven los cursos a los centros, es
decir, que sean impartidos en las poblaciones
en que haya un número suficiente de profesores
(unos treinta) y no sólo a las capitales de distri-
to o de provincia. Se facilitaría la asistencia del
profesorado y se reducirían costos al evitar des-
plazamientos.

2. Que la duración de cada sesión sea de tres
a cuatro horas.

3. Que la asistencia a los cursos pueda ser li-
bre y/u obligatoria:

a) Libre, cuando los componentes del semi-
nario de cada centro asistan a cursos por
iniciativa propia. Se procuraría pagar los
gastos de los asistentes, si el cursillo es
comarcal.

b) Obligatoria, con dos modalidades:
b.1) Abierta: La obligatoriedad afecta al

seminario como unidad, y se cumpli-
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ría con que asistiera, a cada sesión
del curso, un miembro del seminario.
Dado que contenidos o prácticas de
determinados cursos pueden soportar,
hasta cierto punto, divisiones, el Jefe
de Seminario organizaría la asistencia
de modo que a cada sesión pudiera
asistir un profesor distinto. Cada pro-
fesor asistente transmitiría la práctica
o la teoría de la sesión correspondien-
te al seminario.
Esta opción no se opone a la libre, en
cuanto podría asistir cualquier profe-
sor por iniciativa propia. Se procuraría
sufragar los gastos de los asistentes,
como se indicó más arriba.

b.2) Cerrada: Sería obligatoria la asisten-
cia de todos los componentes del se-
minario a todas las sesiones del cur-
so.
Se procuraría no sólo sufragar los
gastos a los asistentes sino también
concederles una pequeña puntuación
que fuera válida en los concursos de
traslado o en accesos.

La libertad u obligatoriedad de asistencia se
debe determinar en las convocatorias concre-
tas, teniendo en cuenta la temática, las necesi-
dades, la oportunidad, etc.

Permanente de Inspectores de Lengua y Litera-
tura españolas Considera que la Inspección de
Bachillerato es el organismo que, en la actuali-
dad, mejor conoce a los profesores de su nivel,
más contactos tiene en la organización e impar-
tición de cursos de perfeccionamiento, etc. Por
todo ello, sugiere:

1.° Que los Inspectores especialistas en su
disciplina intervengan en la organización
del plan de perfeccionamiento del Profe-
sorado que dependa de la Inspección de
cada distrito y en la coordinación de los
cursos o seminarios.

La Inspección Central debe orientar y
coordinar la planificación general.

2.° Que los Inspectores especialistas impar-
tan algunos cursos o seminarios.

3. 0 Que las inspecciones correspondientes in-

tervengan en la propuesta del profesora-
do que haya de intervenir en su zona. Pa-
rece oportuna esta intervención dado el
temor, insistentemente manifestado por
los profesores de Instituto, de que los cur-
sos se queden en divagaciones teóricas.
Por otra parte, las Inspecciones conocen
y suelen mantener buena relación y fre-
cuente con el profesorado, tanto de Uni-
versidad como de Bachillerato, al que po-

dría encomendársele el perfeccionamien-
to.

4.9.6. CONCLUSIONES

Además de las conclusiones que se despren-
den de lo expuesto anteriormente, el Seminario

4.° Que a las Inspecciones se les dé un mar-
gen de confianza para adaptar los cursi-
llos a las características provinciales o re-
gionales, dentro del plan general.
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4.10. MATEMATICAS





219

Necesidad de perfeccionamiento (*)

Mínima Poca Media Mucha Máxima

•	 Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

4.10.1. MODELO DE ENCUESTA

A) Contenidos Científicos

1. Fundamentos.

1.1. Evolución del pensamiento matemáti-
co.

1.2. Los grandes matemáticos: vida y obra.

1.3. Filosofía de la matemática.

1.4. Cálculo proposicional.

1.5. Teoría de la deducción.

1.6. Método axiomático.

1.7. Teoría intuitiva de conjuntos.

1.8. Teoría axiomática de conjuntos.

1 .9. 	

2. Análisis.

2.1. Teoría de funciones de variable real.
(Continuidad y derivación.)

2.2. Aproximación numérica de funciones.

2.3. Teoría analítica de números.

2.4. Topología general (propiedades topo-
lógicas).

2.5. Teoría de la medida.

2.6. Diversos conceptos de integral.

2.7. Ecuaciones diferenciales.

2.8. Espacios vectoriales topológicos.

2.9. Teoría de funciones de variable com-
pleja.

2.10. Series de Fourier.

2.1 1 .

3. Geometría.

3.1. Geometría vectorial.

3.2. Geometría proyectiva.

3.3. Geometría afín.

3.4. Geometría euclídea.

3.5. Geometría diferencial.

3.6. Construcciones geométricas.

3.7. Geometría sintética.

3.8. Geometría descriptiva.

3.9



Necesidad de perfeccionamiento (")

Mínima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

4. Algebra.

4.1. Estructuras algebraicas.

4.2. Estructuras de orden.

4.3. Conjuntos numéricos (extensiones).

4.4. Divisibilidad en anillos.

4.5. Algebra matricial.

4.6. Teoría de Galois.

4.7. Topología algebraica.

4.8 	

5. Matemática aplicada.
5.1. Astronomía de posición.

5.2. Cartografía.

5.3. Combinatoria.

5.4. Teoría de grafos.

5.5. Aritmética actuarial.

5.6. Ecuaciones en diferencias finitas.

5.7. Estadística descriptiva.

5.8. Test de hipótesis.

5.9. Teoría de la decisión.

5.10. Diseño de experimentos.

5.11. Teoría de juegos.

5.12. Programación lineal.

5.13. Distribuciones de probabilidad.

5.14. Lenguaje de programación.

5.15. Hardware-Sofware de las computa-
doras.

5.16.

B) Didáctica de la asignatura

1. Técnicas de programación aplicadas a la
enseñanza de la matemática.

2. Técnicas de motivación para el aprendiza-
je de la matemática (motivaciones para el
profesor y para el alumno).

3. Técnicas de evaluación del aprendizaje de
la matemática.

4. La matemática y los planteamientos inter-
disciplinares. (El lenguaje matemático
como instrumento de comunicación con
las realidades físicas. El método matemáti-
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Necesidad de perfeccionamiento (•)

Minima
	 Poca	 Media	 Mucha Máxima

• Póngase una cruz en la casilla correspondiente

co como instrumento de investigación. El
cálculo matemático como herramienta
instrumental.)

5. Utilización del material didáctico para la
enseñanza de la matemática. (Descripción,
finalidad y características del material. Uso
del material audiovisual, de elaboración, de
fijación individual y de contraste.)

6. Métodos activos en la enseñanza de la
matemática.

7. Técnicas de trabajo intelectual y su aplica-
ción a la enseñanza de la matemática. (Téc-
nicas lectoras, esquemas y resúmenes,
técnicas de memorización, de investiga-
ción, etc.).

8. Actividades extraescolares conectadas
con los objetivos de la enseñanza de la
matemática.

9. Finalidades de la enseñanza de la mate-
mática.

10. Situación de la enseñanza de la matemáti-
ca en el mundo. (Corrientes didácticas ac-
tuales en la enseñanza de la matemática.
Comparación de programas a nivel de Ba-
chillerato. Polémica sobre la enseñanza de
la matemática moderna. Distintos méto-
dos usados en la enseñanza de la matemá-
tica.)

11. Dificultades en el aprendizaje de las mate-
máticas.

11.1. I nterrelación alumno-profesor.

1 1.2. La resolución de problemas.

11.3. El descubrimiento y fijación de con-
ceptos.

11.4. La demostración.

11.5. Los automatismos.

11.6. Construcción de modelos y aplica-
ción a la realidad.

12 	

C) Ciencias de la Educación

1. Problemática del adolescente hoy. (Carac-
terísticas intelectuales, emocionales y de
inserción social.)

2. Factores del rendimiento escolar. (Análisis
del proceso enseñanza-aprendizaje, tipos
de aprendizaje, leyes del aprendizaje, dise-
ño de una situación de aprendizaje y técni-
cas de estudio.)
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3. El adolescente dentro del grupo. (Lo indivi-
dual y lo grupal, la influencia de los grupos,
los líderes, influencia de la auto-imagen en
el rendimiento, los sociogramas, técnicas
de dinámica de grupos.)

4. Orientación personal, escolar y profesional.
El Profesor como Tutor.

5. Organización de Centros. (Organos Cole-
giados y unipersonales. Areas y semina-
rios. La participación.)

6. La incidencia de los cambios sociales y
técnicos en la Educación. (Los medios de
comunicación, la tecnología, los cambios
científicos, los cambios en la escala de va-
lores.)

7. Información sobre legislación vigente.

8. El profesor: identidad y funciones. Etica
profesional.

9. La educación para el tiempo libre.

10. Corrientes pedagógicas actuales.

11. Técnicas de enseñanza y tipos de clases.

12. 	

Necesidad de perfeccionamiento ()

Mínima Poca Media Mucha Máxima

•	 Póngase una cruz en la casilla correspondiente.

e
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4.10.2. TABLAS DE FRECUENCIAS, PORCENTAJES Y GRAFICOS EN MATEMATICAS

A) Contenidos Científicos

Minima Poca Media Mucha Máxima
	 Minima Poca Media Mucha Máxima

Fundamen
Bloque 1

Geomet.
Bloque 3

81 117 168 94 31

16,48 23,77 34,24 19,18 6,32

77 109 147 112 46

15,71 22,28 29,86 22,89 9,27

1.1 37 69 181 143 61

1.2 76 93 171 108 43

1.3 37 95 182 118 58

1.4 80 135 186 77 12

1.5 66 119 1.701 110 26

11.6 84 132 172 83 20

1.7 150 146 130 51 14

1.8 117 144 152 63 14

Totales 647 933 1.344 753 248

3.1 83 117 148 104 39

3.2 54 120 161 115 43

3.3 86 117 141 105 42

3.4 89 117 129 111 45

3.5 75 121 169 102 25

3.6 103 89 118 110 70

3.8 78 110 150 109 43

Totales 617 875 1.173 899 364

Minima Poca Media Mucha Máxima
	

Minima Poca Media Mucha Maxima

97 117 147 94 36

19,81 23,79 29,94 19,06 7,39

119 128 129 85 30

23,98 26,19 26,22 17,26 6,34

Anal.
Bloque 2

°/0

2.1 143 110 101 81 56

2.2 67 120 165 112 27

2.3 75 97 181 107 31

2.4 81 118 146 104 42

2.5 70 123 165 100 33

2.6 65 82 179 120 45

2.7 102 135 141 89 24

2.8 116 122 135 74 44

2.9 127 122 136 73 33

2.10 127 139 121 76 28

Totales 973 1.168 1.470 936 363

Algebra
Bloque 4

4.1 139 138 119 66 29

4.2 123 138 141 72 17

4.3 120 132 141 85 13

4.4 102 156 137 84 12

4.5 120 136 127 83 25

4.6 112 108 116 97 58

4.7 108 92 120 106 64

Totales 824 900 901 593 218
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Mat. Aplic.
Bloque 5 77 86 134 117 77

15,74 17,56 27,04 23,89 15,76

Minima Poca Media Mucha Maxima CUADRO RESUMEN

5.1 112 95 114 95 75

5.2 110 100 113 92 76

5.3 142 123 126 74 26

5.4 101 105 168 81 36

5.5 120 116 137 70 48

5.6 98 115 144 93 41

5.7 70 85 143 126 65

5.8 70 79 130 123 89

5.9 65 78 134 124 90

5.10 49 66 125 150 101

5.11 44 67 137 152 91

5.12 33 67 148 166 76

5.13 46 95 162 132 56

5.14 37 53 114 155 132

5.15 62 49 96 126 158

Totales 1.159 1.293 1.991 1.759 1.166

Minima Poca Media Mucha Maxima

Bloque 1 81 117 168 94 31

Bloque 2 97 117 147 94 36

Bloque 3 77 109 147 112 46

Bloque 4 119 128 129 85 30

Bloque 5 77 86 134 117 77

Totales 451 557 725 502 220

Totales/5 90 111 145 101 44

% 18,37 22,69 29,53 20,45 8,96

Contestaciones abiertas
(recoger las que más se repiten)

Minima Poca Media Mucha Maxima

1.9 	

2.11. 	

3.9 	

4.8 	

5.16. 	

Bloque de mayor frecuencia en la categoría máxima

5. Matemática Aplicada 	
frec.

194
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Ordenación de los ítems. de dicho bloque por frecuencias de la categoría máxima + mucha:

N.° orden Item Frec.

1 5,14 287 58,4
2 5,15 284 57,8

3 5,10 251 51,1

4 5,11 243 49,5

5 5,12 242 49,3

6 5,9 214 43,6

7 5,8 212 43,2

8 7 191 38,9

9 13 188 38,3

10 1 170 34,6

11 2 168 34,2

12 6 134 27,3

13 5 118 241
14 4 117 23,8

15 3 100 20,3

Promedio bloque 5: 39,6

B) Didáctica de la asignatura	 C) Ciencias de la Educación

Minima Poca Media Mucha Máxima
	 Mínima Poca Media Mucha Máxima

1. 11 53 140 170 117

2. 10 32 87 147 215

3. 17 51 138 162 123

4. 19 62 97 171 142

5. 32 50 124 141 144

6. 15 36 109 170 160

7. 28 52 133 49 129

8. 26 44 119 162 140

9. 26 63 131 142 128

10. 11 25 110 159 186

11. 19 58 141 143 98

11.1 46 83 129 121 112

11.2 49 86 137 120 98

11.3 25 66 153 131 114

11.4 49 72 157 125 87

11.5 38 105 162 100 85

11.6 21 39 140 155 135

Totales 432 981 2.207 2.469 2.213

Totales/17 25 58 130 145 130

% 5,20 11,82 26,58 29,74 26,66

1. 37 57 168 146 83

2. 25 50 145 164 107

3. 33 68 170 138 82

4. 32 57 158 139 105

5. 57 76 171 119 68

6. 38 65 168 155 65

7. 92 194 153 91 51

8. 76 108 160 84 63

9. 60 104 172 116 39

10. 22 44 176 147 102

11. 19 40 163 159 110

12.

Totales 491 773 1.804 1.458 875

Totales/12 45 70 164 33 80

% 9,09 14,31 33,40 26,99 16,20
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— Contestaciones abiertas —

Mínima Poca Media Mucha Máxima Mínima Poca Media Mucha Máxima

12 	 	 13 	

Ordenación de los ítems por frecuencias de la	 Ordenación de los ítems por frecuencias de la
categoría máxima + mucha:	 categoría máxima + mucha:

Núm. orden Item Frecuencia

1 2 362 73,7

2 10 345 70,2

3 6 330 67,2

4 4 313 63,7

5 8 302 61,5

6 11,6 290 59

7 1 287 58,4

8 3 285 58

9 5 285 58

10 7 278 56,6

11 9 270 55

12 11,3 246 50,1

13 11 241 49

14 11,1 233 47,4

15 11,2 218 44,3

16 11,4 212 43,1

17 11,5 185 37,6

Promedio B: 56,3

Núm. orden Item Frecuencia %

1 2 271 55

2 11 269 54,8

3 10 249 50,7

4 1 249 50,7

5 4 244 49,7

6 3 220 44,8

7 6 220 44,8

8 5 187 38,1

9 155 31,5

10 8 147 29,9

11 7 142 28,9

Promedio C: 43,2
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DIAGRAMAS DE BLOQUES DE CONTENIDOS CIENTIFICOS

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes, en cada una de
las cinco categorías: a, b, c, d, e.

a = mínima, b = poca, c = media, d = mucha, e = máxima).

Fundamentos.	 Análisis.	 Geometría

co
34.2

40

29.9

40

29
30 30 30

2 016 5

23 8

19 2
20

19,8

23.8

19 20
15.7

22.3 22 9

10 6.3 lo 7.5 10
93

a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e a	 b	 c	 d	 e

Algebra.	 Matemática aplicada.

30— 26.2	 26.2
24.1

40

30 —	27
23.6

20	 15.7 17.6

10

20

10

17.2

63

15

a	 c	 d
	

e	 a	 b
	

d	 e
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DIAGRAMAS GLOBALES DE CADA UNA DE LAS TRES PARTES A, B, C, DE LA ENCUESTA

(Los números expresan los promedios de los ítems, expresados en porcentajes en cada una

de las tres categorías: a + b, c, d + e.)

Contenidos Científicos.	 Didáctica.	 Ciencias de la Educación.

50

40
41

29.5	 29.5
30

20

10

a+ b c	 d + e

56.3

50 —

40 —

30 —	26.6

20 — 17,1

a b	 c	 d + e

50

43.2

40
33.6

30
23.4

20

10

a + b c	 d • e

DIAGRAMA COMPARATIVO DE LAS TRES PARTES A, B, y C, DE LA ENCUESTA

(En el eje horizontal se expresan las cinco categorías: a, b, c, d, e, y en el eje vertical los pro-
medios de los Ítems o bloques expresos en porcentajes.)

30 —

25 —

20 —

15 —

10 —

5 —

a	 e

La poligonal correspondiente a la parte A va en trazo continuo__ la parte B en trazo dis-

continuo -- —, y la de la parte C en trazo punteado 	
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60

SO

40

30

20

O

70

60

50

30

20

10

DIAGRAMA POLIGONAL DEL BLOQUE DE CONTENIDOS CIENTIFICOS QUE TIENE
MAYOR PROMEDIO EN LAS CATEGORIAS MUCHA + MAXIMA.

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 ic	 15

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE B (DIDACTICA DE LA ASIGNATURA)

70 —

60

50 —

—

30 —

20 —

10 —

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 II	 11.1	 11.2	 113	 11,4	 11. 5

DIAGRAMA POLIGONAL DE LA PARTE C (CIENCIAS DE LA EDUCACION)

2	 3	 1.	 5
	

7	 8	 9	 10	 II

(En el eje horizontal se expresan los ítems, y en el vertical los promedios de las categorías
mucha + máxima expresados en porcentajes. La línea horizontal del trazo grueso representa el pro-
medio en cada uno de los diagramas.)
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4.10.3. ANALISIS CUANTITATIVO

Para el análisis cuantitativo de los datos globales se han agrupado las categorías mínima + po-

ca y mucha + máxima ya que de este modo se obtienen resultados más significativos.

Indice de respuesta: 97,8 % N.° de contestaciones: 491	 IN.° de elementos muestra: 502

Orden de prioridades en las necesidades de perfeccionamien-

to referidas a !as partes A, B y C, globalmente consideradas.
— Promedio de las frecuen-

cias	 de	 los	 bloques	 o
ítems	 en	 las	 categorías
mucha + máxima, expresa-
das en porcentajes.

1.—Didáctica de la asignatura. 56,3 %

2.—Ciencias de la Educación. 43,1 "Yo

3.—Contenidos Científicos. 29,4 %

MATE MATICAS

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. Factores del rendimiento escolar.
(Item 2) 	  55 %

2. Técnicas de enseñanza y tipos de clase.
(Item 11) 	 	 54,8%

3. Corrientes pedagógicas actuales.
(Item 10) 	 	 50,7 %

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento*

1. Información sobre legislación vigente.
(Item 7) 	 	 28,9 %

2. El profesor: identidad y funciones. Etica profesio-
nal. (Item 8) 	 	 29,9 %

Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima
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MATEMATICAS

DI DACTICA

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento"

1. Técnicas de motivación para el aprendizaje de las
Matemáticas.
(Item 2) 	 	 73,7 %

2. Situación de la enseñanza de la matemática en el
mundo. (Item 10) 	 	 70,2%

3. Métodos activos en la enseñanza de la matemáti-
ca. (Item 6) 	 	 67,2)

Temas en los que se ha ma-
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento'

1. Los automatismos:
(Item 11-5) 	 	 37,6%

2. La demostración:
(Item 11-4) 	 	 43,1 %

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

CONTENIDOS CIENTIFICOS

Temas en los que se ha ma- Matemática aplicada:
nifestado	 mayor	 necesidad
de perfeccionamiento'

(Bloque 6) 	 39,6 %
Temas prioritarios del bloque:

1. Lenguajes de programación:
(Item 5-14) 	 58-4%

2. Hardware-Sofware de las computadoras:
(Item 5-15) 	 57,8 %

3. Diseño de experimentos:
(Item 5-10) 	 51,1 %

Temas en los que se ha ma- 1. Algebra:
nifestado	 menor necesidad
de perfeccionamiento*

(Bloque 4) 	 23,6 %
2. Fundamentos:

(Bloque 1) 	 25,5%

• Porcentajes referidos a las categorías mucha + máxima

4.10.4. ANALISIS CUALITATIVO

• En DIDACTICA, por la que el profesorado
ha mostrado el mayor interés, se observa una
asimetría positiva, es decir, un desplazamiento
de la distribución de frecuencias hacia las cate-
gorías «mucha + máxima», puesto que un 57
por 100 de las respuestas se desplazan hacia

esas categorías en tanto que sólo un 17 por
100 hacia las categorías «poca + mínima».

La preferencia manifestada por los temas de
«motivación» revela la necesidad que los profe-
sores experimentan de recursos eficaces para
hacer frente al «bloqueo psicológico» que la
mayoría de los alumnos padecen ante las «ma-
temáticas» ya antes de iniciar su estudio. Con-
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viene asimismo destacar el interés por conocer
mejor la situación de la matemática en el mundo,
en conexión también con preocupaciones di-
dácticas prácticas. Los temas de «programa-
ción» y «aprendizaje de automatismos», sin
duda por más familiares a este profesorado,
suscitan menor interés.

• En CIENCIAS DE LA EDUCACION también
se observa un desplazamiento de la masa esta-
dística hacia las categorías «mucha + máxima»,
pero aquí en menor porcentaje que en Didácti-
ca, ya que es un 43 por 100 de respuestas las
que se desplazan hacia estas categorías frente
a un 23 por 100 que se desplazan hacia las ca-
tegorías «poca + mínima». Los profesores, pues,
de acuerdo con estos datos, muestran mayor
deseo de perfeccionamiento en Didáctica que
en temas de Pedagogía General.

Dentro de esta parte C, las prioridades se es-
tablecen a favor de los temas «Técnicas de en-
señanzas», «Tipos de clase» y «Factores del ren-
dimiento escolar». Es probable que los profeso-
res consideren que, variando el modo de dar
clase y conociendo los factores del rendimiento,
se pueden obtener resultados más positivos en
el proceso enseñanza-aprendizaje de esta asig-
natura. Adviértase que temas como «Identidad y
funciones del profesor» y «Etica profesional», de
indudable interés intrínseco, son relegados a los
últimos lugares en el orden de preferencias de
estos profesores.

• En CONTENIDOS CIENTIFICOS se obser-
va, globalmente considerada esta parte, una
asimetría negativa, es decir, un desplazamiento
de la distribución de frecuencias hacia las cate-
gorías «poca + mínima». Manifiesta, pues, el
profesorado menor interés por su perfecciona-
miento en los contenidos científicos.

Sólo se observa una asimetría positiva en:

• El bloque 5 (Matemática aplicada); y
• Los tres primeros ítems del bloque 1 (Fun-

damentos) que son:

- 1.1. Evolución del pensamiento matemáti-
co.

- 1.2. Los grandes matemáticos: vida y
obra.

- 1.3. Filosofía de las matemáticas.

Se sugiere que estos tres ítems del bloque 1.°
tengan, en los planes de perfeccionamiento, el
mismo tratamiento que el bloque 5.0.

Estas preferencias se deben sin duda a que se
trata de temas de actualidad y a que la mayoría
de los profesores no los han encontrado en los
planes de estudio que han seguido.

Resulta extraño el escaso interés que susci-
tan los bloques relativos a ALGEBRA Y ANALI-
SIS, que son fundamento de las demás partes
de la Matemática. La explicación de este hecho

puede estar en que tales temas no resultan
«novedosos» o bien en el «pudor» que impide
confesar ignorancia en algo tan básico y funda-
mental.

4.10.5. MEDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

Se engloban en tres bloques:

A) Seminarios

Se propone una fase de información, más se-
siones de animación y más de actualización.

1 Información

Realizada en los propios seminarios didác-
ticos mediante el estudio y análisis de las
actividades que ellos propongan o sugi-
riéndoles actividades y proporcionándoles
bibliografía adecuada.

2. Sesiones de animación

Intercambio de experiencias entre distin-
tos seminarios de zonas próximas, lo que
implicaría, en zonas rurales, la necesidad
de ayudas para el desplazamiento del pro-
fesorado. Sería conveniente realizar estas
sesiones una vez al trimestre.

3. Sesiones de actualización

Estimular los Seminarios Permanentes, en
los que se pongan de manifiesto las expe-
riencias metodológicas para determinadas
unidades temáticas, consiguiendo así un
intercambio y un contacto motivador para
el profesorado.
Para ello sería necesario que la Inspección
contara con una dotación de crédito, a tra-
vés de los organismos pertinentes, aplica-
ble al mantenimiento de una bibliografía
actualizada y al gasto de organización.

B) Cursos

Pueden ser de varios tipos:

— Cursillos cortos, en fines de semana, accesi-
bles a todo tipo de profesores (actuales o
potenciales).

—Cursos a lo largo de todo el año, fuera de
horas lectivas.

— Cursos de larga duración y preferentemente
en régimen de internado a realizar en los
meses de julio o parte de septiembre. Estos
cursos deberían ser planificados por los res-
ponsables al inicio del curso escolar.

—Los responsables de la organización de to-
dos los cursos señalados encargarían de los
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mismos a per5onas cuya autoridad y presti-
gio garantizasen una calidad y motivaran el
interés para la asistencia a los mismos.

Como conclusión de los apartados A y B, se
cree oportuno que, existiendo un Departamento
de Formación y Perfeccionamiento del Profeso-
rado en el Ministerio de Educación y Ciencia, la
Inspección se incardine funcionalmente en el
mismo.

C) Universidad

Se considera que el bloque relativo a Ciencias
de la Educación debe ser realizado por los
I.C.E.s. y que el bloque relativo a conocimientos
científicos puede ser realizado por la Universi-
dad.

El bloque relativo a Didáctica de la Asignatu-
ra, en su fase inicial, podría desarrollarse a tra-
vés de cursos complementarios en la Licencia-
tura y necesarios para el desempeño de la fun-
ción docente o mediante la creación del Centro
de Selección y Perfeccionamiento del Profeso-
rado, reservando para los Seminarios Perma-
nentes el mantenimiento y actualización del
profesorado.

4.10.6. CONCLUSIONES

Del análisis de las encuestas en su tres partes
se deducen los siguientes resultados:

Consideran
innecesario

perfec.

Se inclinan
abiertamente
por el perfec.

Conoc. científicos 40,8 % 29,2 %

Didáctica de las Mat. 17 % 57 %

Ciencias de la Educ. 25 % 43 %

El porcentaje de profesorado no incluido pa-
rece lógico esperar que, salvo excepciones, no
se aliste voluntariamente en cursos de perfec-
cionamiento del profesorado.

No obstante se pone en duda la fiabilidad de
los datos en el apartado A (contenidos científi-
cos) por no haber existido ítems de contraste
para comprobar la necesidad de los resultados.
Parece extraño que partes fundamentales de la
Matemática como ALGEBRA y ANALISIS no
sean consideradas prioritarias por los profeso-
res a pesar de que de su dominio depende el
éxito en el perfeccionamiento de los demás.
Esto puede ser debido a que consideran sufi-
ciente su perfeccionamiento en relación con
otros temas de los que conocen menos o al pu-
dor de confesar ignorancia en temas tan bási-
cos y fundamentales.

Se deduce de los resultados de esta parte A
que los profesores se sienten interesados por
los temas más novedosos y que conllevan una
aplicación práctica y en las partes B y C por los
temas que más les pueden servir para el desa-
rrollo de sus clases.

Se considera que todo plan de perfecciona-
miento debe constar de actividades que abar-
quen las tres partes de la encuesta.

Un plan adecuado de perfeccionamiento del
profesorado tiene que tener en cuenta además
la potenciación de los seminarios didácticos y la
permanencia del profesorado en los Centros,
tanto en horas durante los días lectivos como
en el aprovechamiento de algunos no-lectivos.

Se desea que los cursos y demás actividades
de perfeccionamiento se tengan en cuenta a
efectos de avanzar en la carrera docente (acce-
sos, traslados, cargos directivos, comisiones,
etcétera).

Que se potencien desde la Administración los
Seminarios Permanentes de profesores.

Que la Inspección esté institucionalmente in-
cardinada en todos los organismos encargados
del perfeccionamiento del profesorado.
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5. RESUMEN DE DATOS Y
CONCLUSIONES FINALES





5.1. Tabla comparativa de las partes
A, B, C, de la encuesta
(por asignaturas) atendiendo
a los porcentajes en las
categorías mucha + máxima

Asignaturas
Conte-
nidos

cientif.
Didáctica

Ciencias
de la

Educac.

Ciencias Naturales 	 32,4 53,2 50,3

Filosofía 	 30,7 51,3 45,5

Física y Química 	 29,8 53 45,1

Francés 	 29,1 47,9 41,2

Geografía e Historia 	 40,9 63,1 57,2

Griego 	 30,7 51,3 45,5

Inglés 	 36,6 55,6 45,5

Latín 	 29,5 48,5 48,2

Lengua y Literatura 	 36,5 63,4 47,2

Matemáticas 	 29,4 56,3 43,1

Total 	 325,6 543,6 468

Xo 32,56 54,36 46,8

a 	 3,83 5,11 4,18

5.2. Tabla comparativa de las partes
A, B, C, de la encuesta
(por asignaturas)
atendiendo a los porcentajes
en las categorías poca + mínima

Asignaturas
Conte-
nidos

Cientif.
Didáctica

Ciencias
de la

Educac.

Inglés 	 30,4 15,2 21,8

Filosofía 	 41 19 23,2

Geografía e Historia 	 25,8 12 17,9

Matemáticas 	 41 17 23,3

Griego 	 35,9 18,5 28

Ciencias Naturales 	 36,5 18,2 19,5

Física y Química 	 41,7 20,4 24,9

Francés 	 41 26,2 31,6

Latín 	 40,9 22,9 23,8

Lengua y Literatura 	 31,2 15,3 25,1

Total 	 366,3 184,7 239,1

Xo 	 36,63 18,47 23,91

O 	

5.3. Tabla comparativa de las partes
A, B, C, considerando el promedio
de todas las asignaturas
(los números expresan los promedios
de los porcentajes en las categorías
mucha + máxima y poca + mín ma)

Mucha + máxi-
ma Poca + mínima

Didáctica 54,36 18,47

C. Educación 46,8 23,91

Contenidos Científicos 32,56 36,63

5.4. Consideraciones conclusivas

Orden global de preferencias

1. El profesorado de los Institutos de Bachi-
llerato se considera, de modo global, más
necesitado de perfeccionamiento en DI-
DACTICA (54,36 %) y en CIENCIAS DE
LA EDUCACION (46,8 %) que en relación
con los CONTENIDOS CIENTIFICOS
(32,56 %) de sus respectivas asignaturas.
No obstante, aunque los procentajes en
las categorías mucha + mäsima (véase
5.1) pueden indicar un orden de prelación,
las diferencias de los porcentajes en las
tres partes A, B, C, no son tan significati-
vos como para considerar alguna de las
partes con primacía absoluta sobre las de-
más.
El estudio de los porcentajes en las cate-
gorías mínima + poca (véase 5.2) nos indi-
ca que en cuanto a contenidos científicos
el profesorado se distribuye en partes
iguales: 1/3 manifiesta necesidad de per-
feccionamiento, 1/3 juzga que no lo nece-
sita y 1/3 permanece en la categoría me-
dia.

Sentido de las prioridades globales

2. Este orden de preferencias con las matiza-
ciones hechas en el número anterior con-
cuerda con el hecho bien conocido de que
los profesores de Bachillerato no han reci-
bido una formación pedagógico-didáctica,
específica y sistemática, ni en las faculta-
des universitarias ni en ninguna otra insti-
tución. Cualquiera de estos profesores, por
muy deficiente que estime su preparación
científica, podrá considerar que aún lo es
más su formación pedagógico-didáctica.
En este punto, pues, los resultados de la
encuesta no hacen sino corroborar datos
ya conocidos por otras vías. No cabe con-
cluir por esto que la encuesta haya sido
superflua ya que no era este orden global
de preferencias ni el único ni el más rele-
vante de los datos que se pretendía obte-
ner. Sobre el supuesto de que el profeso-
rado puede y debe ser perfeccionado tanto
en su preparación científica como en su
formación didáctica y pedagógica general,
se trataba de determinar sobre qué aspec-
to, temas, cuestiones, etc. dentro de cada
uno de estos tres «capítulos» deben con-
centrarse las actividades de perfecciona-
miento, a juicio del profesorado mismo.

Sentido de las preferencias didácticas

3. Los sentidos o cuestiones de DIDACTICA
por los que los profesores muestran mayor
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interés resultan ser, sometidos a un análi- Sobre los medios de perfeccionamiento.
sis cualitativo: Seminarios Didácticos

3.1. De carácter practico, aquellos con
cuyo tratamiento esperan adquirir
técnicas y allegar recursos que les
permitan llevar a sus alumnos a mejo-
res resultados académicos.

3.2. Aquellos respecto de los cuales sólo
es posible un verdadero perfecciona-
miento si de modo simultáneo se per-
feccionan en el dominio de los corres-
pondientes contenidos científicos.

Integración necesaria de los aspectos
didácticos y científicos.
Enfoque práctico de las actividades
de perfeccionamiento

4. Las consideraciones y datos inmediata-
mente antes expuestos obligan a extraer
dos importantes conclusiones:

4.1. Debe atenderse de modo conjunto al
perfeccionamiento científico y al didác-
tico.

4.2. Los cursos y demás actividades de per-
feccionamiento, aun en aquellos casos
en los que predomine, por su conteni-
do, el aspecto «teórico», deben estar
referidos a la concreta realidad educati-
va en la que se desenvuelven los profe-
sores a los que van dirigidos en los di-
versos puntos de la geografía española.
(Deben, pues, excluirse aquellos te-
mas o tratamientos que muchos pro-
fesores, a partir de su propia expe-
riencia, podrían calificar como «teóri-
co-librescos», en cuanto alejados de la
realidad educativa.)

Sobre el contenido del plan de perfeccionamiento

5. El contenido de las actividades de pede-
cionamiento didáctico-científico deben
responder al orden de prioridades que los
resultados establecen para cada una de las
materias en las partes A y B de esta en-
cuesta.

6. El contenido de las actividades de perfec-
cionamiento pedagógico debe asimismo
respetar el orden de prioridades que se es-
tablece entre los ítems de la parte C de la
encuesta. Dado el carácter general y co-
mún de esta temática es aconsejable que
en las correspondientes actividades parti-
cipen conjuntamente profesores de las
distintas materias.

7. Los medios de perfeccionamiento del pro-
fesorado son muy diversos y según los ca-
sos (atendiendo al contenido, finalidad, es-
tructura, etc. de las diferentes partes y fa-
ses de un plan de perfeccionamiento) se-
rán unos u otros los más indicados. Aparte
los diversos medios que pueden emplear-
se en el desarrollo de un plan de perfeccio-
namiento, medios de carácter «puntual» y
en cierto modo «extraordinario», hay que
subrayar la importancia de los seminarios
didácticos como medio ordinario, perma-
nente e institucionalizado en los Institutos
de Bachillerato. Es necesario consolidar,
organizar mejor y estimular el funciona-
miento de los seminarios didácticos, por
un lado; e institucionalizar, dotándoles de
la organización e infraestructura adecuada,
los llamados «seminarios permanentes».

Amplitud espacio-temporal
del plan de perfeccionamiento

8. El plan de perfeccionamiento debe estar
concebido y organizado de tal modo que
todos los profesores tengan acceso a algu-
na actividad o curso de perfeccionamiento.
Esto exige que las actividades de perfec-
cionamiento no se desarrollen sólo en las
cabeceras de distrito tíniversitario o en las
capitales de provincia, sino en muchas
otras localidades. Las actividades de per-
feccionamiento que mejor responderían a
las necesidades y deseos manifestados
por los profesores son precisamente aque-
llas que con más eficacia y menor gasto
admiten una mayor dispersión geográfica
y más fácilmente pueden hacerse legar a
todos los interesados. El desarrollo tempo-
ral del plan de perfeccionamiento ha de
responder también a esta necesidad de
hacerlo extensivo a todo el profesorado.

Descentralización y participación

9. El plan de perfeccionamiento, en todas sus
fases, desde su programación general has-
ta la evaluación de sus últimos resultados,
ha de obedecer a los principios de amplia
descentralización y máxima participación.
A partir de una información contrastada
(como la ofrecida por este Informe), co-
rrespondería a las instancias centrales es-
tatales trazar las líneas generales del plan
de perfeccionamiento, pero, dentro de este
marco, a medida que se avance en concre-
ción, deberán ser instancias periféricas y
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en número creciente las que intervengan
en la elaboración y desarrollo del plan de
perfeccionamiento. Sólo mediante esta
descentralización y participación se logra-
rá que las actividades de perfeccionamien-
to respondan a las necesidades y tengan
en cuenta las circunstancias educativas de
sus destinatarios, sean bien acogidas y re-
sulten eficaces

Profesores y directores idóneos de los
cursos y actividades de perfeccionamiento

10. Sin perjuicio de organizar actividades en
las que es imprescindible la presencia de
expertos y especialistas, debe darse pre-
ferencia a aquellas otras cuyo desarrollo
pueda quedar por completo en manos
del profesorado mismo y aquella cuya
dirección pueda encomendarse a inspec-
tores y profesores de Bachillerato. En la
elección de profesores de otro nivel y de
los diversos especialistas a los que sea
necesario recurrir ha de darse preferencia
a aquellos de los que conste que tienen
un mejor conocimiento de la realidad
educativa propia del nivel medio y de las
circunstancias concretas en las que se
desarrolla la tarea de los docentes de Ba-
chillerato.

Intervención de la Inspección
de Bachillerato del Estado
en el plan de perfeccionamiento

11. Los Inspectores de Bachillerato del Esta-
do deben intervenir en todo el proceso de
formación-selección-Perfeccionamiento
del profesorado de Bachillerato y, por
tanto, en el plan de perfeccionamiento
aunque esta intervención en cada caso y
fase del proceso haya de tener distinta
intensidad. (Véase 3.5.)

Actitud del profesorado de Institutos ante
el Departamento y sus planes
de perfeccionamiento

12. El profesorado ha respondido de modo
muy favorable, en general, a esta consul-
ta que mediante la encuesta se le ha he-
cho sobre sus propias necesidades de
perfeccionamiento, pero al mismo tiem-
po ha mostrado abiertamente su descon-
fianza respecto del interés del Departa-
mento por el perfeccionamiento, la ade-
cuación de los planes a las necesidades
manifestadas y la eficacia de las activi-
dades y cursos correspondientes, si se si-
guen organizando totalmente desde arri-
ba sin conexión profunda con la realidad
educativa y las necesidades concretas de
los destinatarios.

Respuesta del Departamento a las necesidades
de perfeccionamiento del profesorado

13. Para superar esta desconfianza es im-
prescindible:
13.1. Que el Departamento asuma clara-

mente como objetivo prioritario el
perfeccionamiento del profesorado
y, en consecuencia, destine a esta
finalidad partidas muy superiores a
las actuales.

13.2. Que los planes de perfecciona-
miento se organicen y desarrollen
de acuerdo con los principios de
amplia descentralización e intensa
participación (de todos los que in-
tervienen en ellos y, muy especial-
mente, del profesorado mismo).

13.3. Que la realización de cursos y acti-
vidades de perfeccionamiento se
integre de modo reglamentario en
un sistema objetivo y exigente de
promoción profesional de acuerdo
con el proyecto constantemente
anunciado y hasta ahora no reali-
zado de establecer una verdadera
«carrera docente».
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ANEXO





LAS FORMAS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.

Por Ricardo Correa Ferrer.

La cuestión del perfeccionamiento del profe-
sorado se inscribe en un tema más amplio en el
que tienen cabida, a su vez, las cuestiones de la
formación inicial y de la selección del mismo
profesorado. Sólo si existe congruencia entre
las tres fases podrá hablarse de una verdadera
planificación en la tarea del «perfeccionamien-
to», haciendo a éste eficaz. Es formando parte
de la cadena a que hemos aludido como el per-
feccionamiento cobra su sentido, siendo posi-
bles distintas formas en que poder encuadrar el
conjunto, si bien manteniendo siempre la cone-
xión entre las distintas fases.

En nuestra consideración procuraremos ser
loe más realistas posibles, de manera que, de-
jando aparte las cuestiones de la formación ini-
cial y de la selección, trataremos la del perfec-
cionamiento, en tanto que posible dentro de las
condiciones que actualmente gravitan sobre el
marco general.

Por otra parte, queremos dejar constancia
desde el principio de una aclaración importante:
al hablar de perfeccionamiento, suponemos en
el profesorado una formación inicial (en nues-
tras condiciones actuales, dada a través de la
Universidad) que, en principio, abarca desde el
punto de vista de los contenidos científicos, la
práctica totalidad de los temas o cuestiones ob-
jeto de la tarea docente. El perfeccionamiento se
orienta, entonces, en una de estas dos direccio-
nes: a) la de «profundizar» en los contenidos, o,
b) la de «actualizar» en los mismos. Y si hemos
hecho referencia en ambas direcciones a los
contenidos, es porque no podemos soslayar el
hecho de que en la formación inicial actualmen-
te recibida por el profesorado no se han con-
templado de una manera sistemática y progra-
mada los aspectos concernientes a la didáctica
especial o de la ciencia de la educación. Ahora

bien, en tanto que la propia experiencia docente
y el intercambio de experiencias pedagógicas
entre los propios profesores han creado en és-
tos una primera base sobre la que poder avan-
zar, el perfeccionamiento, tal y como aquí lo va-
mos a considerar, puede perfectamente referir-
se también a los aspectos de la didáctica espe-
cial.

Por otra parte, las posibles formas de hacer
efectivo el perfeccionamiento de los profesores
deberán atender una serie de exigencias, de en-
tre las que creemos interesante destacar las si-
guientes:

1. Los planes de perfeccionamiento deberán
contemplar los aspectos de los contenidos
científicos y la didáctica especial propios de
cada una de las disciplinas del actual plan de
Bachillerato, en cuanto que todo profesor es
profesor de una determinada materia. Pero, junto
a ello, habrán de ofrecer igualmente al profeso-
rado la oportunidad de capacitarse en el domi-
nio de unas técnicas que le han de ser muy úti-
les en vista a la eficacia de la labor docente
(programación, evaluación, etc.), así como para
el conocimiento del alumno del nivel educativo
que le es propio, e incluso de su propia identifi-
cación como profesor.

2. Deberán dar respuesta, en la medida de lo
posible, a las necesidades individuales de cada
profesor, lo que exige la participación activa del
profesorado en la orientación de su propio pro-
ceso de perfeccionamiento.

3. Deberán contemplar el perfeccionamiento
como exigencia y tarea continua del profeosr.

En principio, y dadas las circunstancias actua-
les, las posibilidades de hacer efectivo el perfec-
cionamiento del profesorado se canalizan por
las siguientes vías:
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a) Individual.

b) Grupal (Seminarios).

c) Institucionalizada.

En el primer caso, la forma individual, cada
profesor planifica y realiza su propio perfeccio-
namiento en atención a sus necesidades parti-
culares. De hecho, el estudio solitario, continuo,
exigido por la propia función docente, es la for-
ma más generalizada en nuestro actual sistema
por lo que al perfeccionamiento científico se re-
fiere; y ello explicaría, en buena medida, el rela-
tivo abandono en este caso de la actualización
del profesorado en cuestiones de teoría de la
educación en general y, en menor grado, de la
didáctica especial. Relativo abandono, que no
desinterés. La explicación podríamos hallarla,
posiblemente, en el hecho de que la primera
exigencia con que el profesor se encuentra es la
del conocimiento científico de los contenidos
que se ve obligado a abordar en las clases, de
acuerdo con unos cuestionarios oficiales. A lo
que habría que añadir, para algunas materias,
la falta de fuentes, o el escaso valor de las exis-
tentes, para una adecuada y eficaz preparación
en orden a la didáctica de la propia disciplina.

En el segundo caso, la vía grupa! (Semina-
rios), un grupo de profesores se ayudan mutua-
mente en una tarea de perfeccionamiento. La
diferente especialización de cada profesor den-
tro de una misma disciplina y el intercambio de
experiencias pedagógicas permite abordar en el
seno del grupo el perfeccionamiento científico y
de didáctica especial. Así ocurre en la actuali-
dad, en muchos casos, cuando se planifica la ta-
rea docente en los Seminarios Didácticos de
cada Centro, o a través de los Seminarios Per-
manentes comarcales o provinciales. Posible-
mente, sea aquí donde encuentre su mejor lu-
gar el perfeccionamiento en el orden de la di-
dáctica, cuando el intercambio de las experien-
cias pedagógicas se realiza con un sentido emi-
nentemente practico, lo que exige la debida in-
formación sobre la planificación, el desarrollo y
la evaluación de la experiencia, así como sobre
los materiales y medios a utilizar.

En el tercer caso, la vía institucionalizada, la
planificación del sistema procede de una ins-
tancia superior (respondiendo a las necesidades
más comunes del profesorado en todos los as-
pectos, y sin excluir la participación de los pro-
fesores). Tal sería el caso de los cursos organi-
zados por el ICE., en nuestros días, o la posible
Escuela de Formación de Profesorado, en el fu-
turo, etc.

Ninguna de las vías apuntadas es desechable,
ni debe ser suprimida. Pero cada una conlleva
unas exigencias, y las tres un supuesto común.

El supuesto común a todo planteamiento de
un plan de perfeccionamiento del profesorado
es el de que el mismo interese, motive y sea un

verdadero aliciente para los profesores, y ello
no sólo por la propia satisfacción que pueda
proporcionar al profesor el saberse mejor profe-
sional; esto es, ciertamente, importante y, si se
quiere, constituye el arranque inicial del interés
por el propio perfeccionamiento, pero que no se
puede poner sólo en ello la capacidad de atrac-
ción de la tarea. Es necesario que, además, el
sistema se integre de alguna manera con la de-
seable promoción del profesor. En este sentido,
la Ley General de Educación de 4 de agosto de
1970 reconocía, junto al deber de «asegurar de
manera permanente su propio perfecciona-
miento científico y pedagógico» (art.° 104, d),
por parte de los educadores, el estableci-
miento de «un sistema de estímulos para el per-
feccionamiento de la docencia, así como para
facilitar el acceso a puestos de alta responsabi-
lidad en la orientación y dirección de la ense-
ñanza de cuantos sean acreedores a ello» (art.°
106, 1). Lo importante ahora es que dicho sis-
tema no se reduzca al reconocimiento «pun-
tual» de la labor docente realizada con mérito y
eficacia mediante una distinción honorífica
(también prevista en la misma Ley General de
Educación, art.° 106, 2), sino que se complete
con una serie de medidas que permitan una
verdadera promoción profesional para los educa-
dores. Así, por ejemplo, y dejando aparte la
cuestión de la posible incidencia de la valora-
ción del perfeccionamiento en la selección ini-
cial del Profesorado, habría que encajar aquélla
en un adecuado sistema de «carrera docente»,
así como incorporarla a efectos de los concur-
sos de traslado y considerarla en la designción
para puestos de especial responsabilidad. De
esta manera, se establecerían las condiciones
necesarias para que el profesorado haga suya la
idea de que la Administración reconoce la dis-
tinción cualitativa existente entre los profeso-
res, y en la que juega un papel muy importante
la eficacia en la tarea docente derivada de un
perfeccionamiento permanente, tanto en el or-
den científico como didáctico.

Por otra parte, cada una de las tres vías ante-
riormente apuntadas (individual, seminarios e
institucional) implica unas exigencias de las que
unas son comunes a las tres y otras específicas
de cada una de ellas.

A) Así, para la vía individual podríamos seña-
lar:

1. La conveniencia de ayudar al perfecciona-
miento del Profesorado mediante la periódica
publicación de una noticia bibliográfica en que
se recojan las novedades editoriales (especial-
mente en lo referente a los contenidos científi-
cos y didáctica de la disciplina). Dicha noticia
bibliográfica debería comentar brevemente los
textos que se consideren de interés a efectos
precisamente del perfeccionamiento del profe-
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sorado, en atención a los contenidos específi-
cos de los cuestionarios de Bachillerato y
C.O.U., pudiendo en su confección intervenir el
mismo profesorado de Bachillerato y la Inspec-
ción de Bachillerato del Estado. En cuanto a su
publicación, son varios los medios posibles: me-
diante una sección específica dedicada a ello en
la «Revista de Bachillerato», el Boletín informa-
tivo de la Sociedad Española de Profesores de
Filosofía de Instituto, ciclostilada a nivel de Dis-
trito (como una de las funciones del ICE), etc.

2. Dotar periódicamente a las Bibliotecas de
los Institutos (o de los Seminarios Didácticos)
de un fondo bibliográfico actualizado y espe-
cialmente dirigido a facilitar el perfecciona-
miento del Profesorado, atendiendo con criterio
selectivo a las noticias bibliográficas a que se
ha hecho referencia en el punto 1.

3. La posibilidad de matricularse de asignatu-
ras sueltas en las Facultades Universitarias (o
en la UNED). (Piénsese en la conveniencia de
cursar, según los casos, materias de algunas
Secciones o Facultades como Psicología o
Ciencias de la Educación, así como el poder ha-
cerlä en alguna de las correspondientes a la
propia especialidad).

B) A su vez, la vía de los Seminarios exigiría:

1. Las establecidas en los puntos 1 y 2 para
la vía individual.

2. La potenciación de los Seminarios Didácti-
cos como lugar natural del perfeccionamiento
mutuo del profesorado en los Centros de Bachi-
llerato. Consecuentemente, una regulación de
aquellos Seminarios que establezca las condi-
ciones que haga viable el perfeccionamiento del
profesorado a través de los mismos; así; reco-
nocimiento de las horas dedicadas a esta labor,
la exigencia de una planificación de la tarea de
actualización y perfeccionamiento por parte del
Seminario para cada curso académico, el segui-
miento de la misma por parte de la Inspección
de Bachillerato, etc.

3. El reconocimiento legal de los Seminarios
permanentes (provinciales o comarcales),con
las condiciones (económicas, de ayuda instru-
mental, etc.) que hagan posibles su eficaz fun-
cionamiento.

C) Por último, para la vía institucional, y apar-
te de la deseable creación de la Escuela de For-
mación del Profesorado:

1. La establecida en el punto 1. para la vía in-
dividual.

2. Una adecuada programación de los cursos
o jornadas de estudio, en la que se tenga en
cuenta el carácter eminentemente práctico de
los mismos, especialmente cuando el objeto es

el de la didáctica aplicada a una disciplina de-
terminada. En cualquier caso, la planificación de
las actividades deberá atender a las necesida-
des reales de perfeccionamiento de los profeso-
res.

3. Revalorización de las certificaciones expe-
didas por los ICE, que permita un mayor reco-
nocimiento de las mismas a efectos de la pro-
moción profesional del profesor. A tal fin, debe-
rá estudiarse la forma de contrastar el aprove-
chamiento obtenido por el Profesorado en las
actividades programadas para el perfecciona-
miento, así como la incidencia del mismo en la
práctica docente del profesor.

4. Establecimiento de las ayudas económicas
pertinentes que permitan seguir las actividades
aludidas por el profesorado con residencia fuera
de la localidad en que se organicen, de manera
que los desplazamientos y, en su caso, la resi-
dencia, no le suponga quebranto económico.

5. Una correcta distribución en el tiempo de
las actividades, especialmente de los cursos, de
forma que la asistencia a las mismas no impli-
que la pérdida de clases en los Centros por par-
te del profesorado.

El papel de la Inspección
en el perfeccionamiento del profesora-
do

La misma Ley General de Educación recono-
cía como función específica de la Inspección la
de colaborar en el perfeccionamiento del profe-
sorado. Así, el art.° 142 incluía entre las funcio-
nes de los Inspectores las siguientes: «c) Ase-
sorar a los Profesores de Centros estatales y no
estatales sobre los métodos más idóneos para
la eficacia de las enseñanzas que impartan», y
«e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de
la Educación en la organización de cursos y ac-
tividades para el perfeccionamiento y actividad
del personal docente».

El asesoramiento del que se habla en la letra
c) del citado artículo se entendió como la con-
creción al caso particular de la función más ge-
neral, de formación y perfeccionamiento, que se
había encomendado a los I.C.E. en la misma
Ley. En este sentido, la intervención del Sr. Asís
Garrote precisaba: «Necesitamos inspectores
para que, en cada momento, por lo menos en
los dos primeros niveles de enseñanza, ayuden
al profesorado en dificultades didácticas de las
disciplinas que puedan surgir en cada momen-
to. Otra cosa es la formación general del profe-
sorado, que siempre pertenece al I.C.E. Otra
cosa es el asesoramiento a los Centros como
colectividad, la cual siempre pertenece, casi en
exclusiva, a los I.C.E. Pero el asesoramiento en
didácticas especiales, el asesoramiento en for-
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mas de enseñanza de determinadas asignatu-
ras, sobre todo en los dos primeros niveles, si se
lo da alguien, se lo tiene que dar esta Inspec-
ción Educativa» (1).

En el mismo sentido se manifestaba la F'o-
nencia: «Se puede distinguir perfectamente en-
tre las funciones de la Inspección y las de Vos
Institutos de Ciencias de la Educación». i«Los
I.C.E. asesoran a todos los centros de su área de
influencia con carácter genérico, mientras que
tos inspectores asesoran, a nivel de cada centro,
a los profesores en decisiones concretas. Se
trata de distinguir entre una cuestión de perfec-
cionamiento y de capacitación con una función
asesora en cada momento, en cada circunstan-
cia y en cada centro y a cada profesor» (2).

Es propio, pues, de la función inspectora el
asesorar al profesorado por lo que se refirere a
la didáctica especial de cada materia, lo que,
naturalmente, no excluye una forma más amplia
de participar en el perfeccionamiento de los
profesores ampliando aquella función a los con-
tenidos científicos, o a otros aspectos del pro-
ceso educativo. Lo primero, asesorar, es algo
que la Inspección «debe» realizar; lo segundo,
algo que «puede» llevar a cabo. Y es precisa-
mente el contacto directo que la Inspección
puede establecer con los profesores, individual-
mente o en grupo a través de los Seminarios
Didácticos, lo que la coloca en una situación
privilegiada para cumplir la función asesora que
hemos visto tiene encomendada.

Pero la misión del Inspector no puede limitar-
se a sólo este aspecto que hemos visto desta-
cado.punto a ello, debe estimular, animar y pro-
mover en el profesorado el espíritu del propio
perfeccionamiento, al tiempo que colabora en la
organización y, en ocasiones, en la realización
de cursos, jornadas de trabajo, etc., orientados
al mismo.

En este sentido, podríamos determinar el pa-
pel de la Inspección, para cada una de las vías
de perfeccionamiento que anteriormente he-
mos distinguido, de la siguiente manera:

1. Vía individual.

a) El Inspector debe ser el vehículo de la mo-
tivación para el perfeccionamiento, en los
contactos personales con el profesorado
aprovechando para ello las ocasiones que
le deparan las visitas a los Centros.

b) Debe ayudar de alguna manera a este per-.
feccionamiento llevado a cabo individual-
mente, colaborando directamente en lo
que hemos dicho que constituiría una efi-
caz ayuda al mismo: la publicación de una

(1) y (2): José L. Fernández Cantos y Joaquín G. Carras-
co: ((Ley General de Educación. Espíritu y realidad de la re--
forma educativa española». Edit. Sígueme. Salamanca.
1971, pág. 509.

noticia bibliográfica. En este sentido, el
Inspector puede coordinar y debe partici-
par en la redacción de la misma.

c) Finalmente, en cuanto cumple la misión
evaluadora del profesorado que le está
igualmente encomendada por la Ley Ge-
neral de Educación, el Inspector promueve,
constata y reconoce el proceso de perfec-
cionamiento realizado por los profesores.

2. Seminarios

A través de los Seminarios Didácticos es
como normalmente se lleva a cabo el encuentro
personal del Inspector con el equipo de profe-
sores de una determinada materia. Por ello, se
pueden considerar aquéllos como el medio más
adecuado para cumplir esa misión de asesora-
miento que ya hemos destacado. Igualmente,
las reuniones con los Seminarios Didácticos
permiten al Inspector animar en los mismos el
espíritu de actualización y renovación metodo-
lógica y científica, al tiempo que actúa de trans-
misor de las experiencias pedagógicas realiza-
das con éxito por los profesores de otros Cen-
tros.

En este sentido, podemos concretar el papel
de la Inspección de la siguiente manera:

a) Anima el espíritu de perfeccionamiento en
el seno del Seminario.

b) Cumple la función asesora y de orienta-
ción que tiene encomendada.

c) Evalúa.

Por otra parte, los Seminarios Permanentes
(comarcales o provinciales) pueden tener en la
Inspección una eficaz ayuda. Entonces, el Ins-
pector:

a) Promueve la creación de los Seminarios
Permanentes.

b) Coordina su funcionamiento.

c) Anima y alienta el trabajo de dichos Semi-
narios.

d) Participa directamente en las sesiones de
trabajo.

3. Institucional

El papel de la Inspección viene ahora dado
por la misma Ley General de Educación, en
buena parte, como ya vimos:

a) Colaboración con los I.C.E. en la organiza-
ción de cursos y actividades. A lo que ha-
bría que añadir la

b) Participación en los mismos cursos y acti-
vidades, cuando las circunstancias así lo
aconsejen.
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Finalmente, conviene destacar que en la tarea
del perfeccionamiento de los Profesores, y por
lo que al agente del mismo se refiere, hay que
contar con la colaboración de cuantos puedan
aportar eficaz ayuda, sin descartar a nadie. Por
ello, quedan implicados los mismos profesores
de Bachillerato, los inspectores, los profesores

de Universidad, especialistas en determinados
aspectos de la .educación, etc. Sólo así podrá
obtenerse, supuestas las demás condiciones
que el perfeccionamiento exige, el cumplimien-
to de este «deber» del profesor que es, al mis-
mo tiempo, su «derecho».
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LA INSPECCION DE BACHILLERATO Y LA FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.

Por Ignacio Zumeta Olano.

I. Intervención de la inspección
hasta la fecha en el
perfeccionamiento del profesorado

1.— La función de la Inspección implica un
doble cometido: legal y pedagógico. En el pri-
mero la Inspección controla el cumplimiento de
la normativa vigente. Es evidente que tratándo-
se de Educación, la normativa implica aspectos
pedagógicos. Pero se trata de vigilar su cumpli-
miento y no tanto de asesorar, estimular o per-
feccionar aspectos técnicos-profesionales de la
enseñanza de las diversas asignaturas que
componen el Bachillerato, que sería el cometido
pedagógico

Históricamente la Inspección ha evoluciona-
do de una situación de práctica exclusividad de
su función legal, a la actual, en la que parece
buscarse —al menos en intención— una Inspec-
ción más orientada que hasta la fecha hacia su
función pedagógica y didáctica.

2.—En la época contemporánea, la primera
disposición sobre la Inspección es el Decreto
del 30 de Diciembre de 1932 (Gaceta del 6 de
Enero), en la que se afirma que «tendrá por mi-
sión esencial establecer el debido enlace entre
el Ministerio de Instrucción pública y los cen-
tros de Segunda Enseñanza, prestando a éstos
el auxilio y consejo que necesiten, con el fin de
que los estudios alcancen el nivel requerido». El
desarrollo ulterior, al concretar el «auxilio y con-
sejo», no menciona el aspecto pedagógico, es-
tando orientada su misión más bien a funciones
de asesoramiento de tipo legal, o funcional, de
«asistencia de carácter marcadamente tutelar»
para poder aplicar la profunda transformación
que pretendía realizar la República en el Bachi-
llerato.

3.—En la Inspección diseñada por el Gobier-
no de Burgos en el Decreto del 20 de Septiem-
bre de 1938 (BOE del 23), en plena guerra civil,
prima la función legal de control: cuidar, vigilar
y velar son los tres verbos que resumen su fun-
ción. En este contexto hay que recoger la men-
ción expresa a su faceta pedagógica. «Vigilar la
observancia en la función docente de los pro-
gramas, métodos pedagógicos e instrucciones
emanadas del Estado referentes a la Segunda
Enseñanza» (art.° 5.°). Con un cometido muy si-
milar al que le asignó la República, la función de
la Inspección fue, de acuerdo con la Base XI de
la Ley de 20 de Septiembre de 1938, «asegurar
la más eficaz y acertada implantación del régi-
men establecido por esta Ley». La Inspección
se concibió como instrumento para la realiza-
ción de la política educativa en el Bachillerato,
política de signo muy diferente en ambos casos.
Es claro que concebida de esta forma, prevale-
ce en la Inspección el aspecto legal de aplica-
ción de una normativa vigente. Así lo reconoció
expresamente el preámbulo del Decreto de 24
de Febrero de 1950 (BOE del 7 de Marzo), al
indicar que la Inspección «consagró la parte
más destacada de su atención a los problemas
derivados de la situación que implica dicha or-
ganización legislativa».

Este Decreto, en su artículo primero, expone
con absoluta claridad lo que se esperaba de la
Inspección: «Corresponde a la Inspección de
Enseñanza Media como organismo del Ministe-
rio de Educación Nacional, colaborar con la Di-
rección General de Enseñanza Media en el
cumplimiento de la legislación que se refiere a
este grado docente».

Una de las cuatro secciones en que se dividía
la Inspección era la referente a «problemas pe-
dagógicos y técnicos de la Enseñanza Media».
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Para asesorar a la Dirección General de Ense-
ñanza Media en estos problemas, se creó un
Gabinete Técnico, dos de cuyos vocales eran
inspectores.

4.—La Inspección encontró en la Ley de Or-
denamiento de la Enseñanza Media de 26 de
febrero de 1953 (BOE del 27) los fundamen-
tos de una atención por su función pedagógica
inexistente hasta la fecha con tal énfasis. En su
art.° 63 ser afirma que «los Inspectores impul-
sarán la renovación y perfeccionamiento de los
métodos educativos, tanto en el orden intelec-
tual como en el moral, en el social y en el físico-
deportivo, y la adecuada asistencia psicotécnica
de los escolares».

El Decreto del 5 de mayo de 1954 (BOE del
7 de julio) desarrolló los artículo 58 a 60 de la
Ley de Enseñanza Media, y constituye el primer
decreto orgánico de la nueva Inspección. En su
preámbulo se determinan sus dos finalidades:
«vigilar con eficacia en toda clase de centros el
cumplimiento de las disposiciones legales de
orden académico y para impulsar una reforma
pedagógica sustantiva en todos los sometidos
en este orden a su vigilancia». Entre sus atribu-
ciones, «corresponde a la Inspección en el or-
den pedagógico impulsar en dichos Centros la
renovación y mejora de los métodos docentes y
educativos» (art.° 4.0 ), en el cumplimiento de su
finalidad de «impulsar en el ámbito de su juris-
dicción específica, un constante perfecciona-
miento de las tareas educadoras y docentes»
(art.° 2.°).

Se insiste más que en periodos anteriores en
el aspecto pedagógico de la función inspectora.
Se encomienda (art.° 19) al Jefe de la Inspec-
ción de servicios «la renovación y el progreso
técnico en todo lo que ser refiere a métodos de
enseñanza, prácticas docentes y servicios edu-
cativos». Se establecen (art.° 20) los «inspecto-
res centrales especializados», cuya «función se
ejercerá preferentemente sobre las materias de
su especialidad respectiva». Al modificarse el
primer decreto orgánico por el Decreto del 12
de abril de 1957 (BOE del 29 de abril), se esta-
blecieron dos grupos de inspectores. El primero,
compuesto por 29 de los 44 de la plantilla, te-
nía una misión que se refleja en el procedimien-
to de selección: «Para la provisión de estas pla-
zas serán apreciados de modo primordial los
méritos didácticos de los candidatos, debiéndo-
se procurar, además, que estén representados
los diferentes grupos de disciplinas que inte-
gran el Bachillerato» (art.° 1.°).

La O.M. del 13 de mayo de 1965 (BOE del
25) fijó en 11 —uno por asignatura—, los inspec-
tores centrales especializados por asignaturas,
consolidando la función pedagógico-didáctica
de la Inspección.

5.—Por primera vez, y de modo explícito, apa-
rece la vinculación de la Inspección en la tarea

formadora del profesorado en el art.° 24 del De-
creto de 5 de mayo de 1954:

«Los Inspectores del Estado cooperarán en
los servicios que el Ministerio resuelva enco-
mendarles en la Escuela de Formación del Pro-
fesorado de Enseñanza Media para impulsar
una renovación de los métodos de este grado
de la enseñanza, así como en los cursos espe-
ciales que con el mismo fin se organicen, a te-
nor de lo que prevea la Ley de Ordenación de
Enseñanza Media».

La Inspección fue el seno donde nació el
«Centro de Orientación Didáctica» (C.O.D.) pio-
nero en la tarea de la formación y perfecciona-
miento del profesorado. La O.M. 27-12-54
(BOE 19-2-55), creadora del C.O.D. establece
como su finalidad «el estudio de las cuestiones
didácticas generales y en especial, a aquellas
que afecten simultáneamente a la Enseñanza
Primaria y diversas Enseñanzas Medias» y afir-
ma en su preámbulo la colaboración de los ins-
pectores.

En el art.° 4 • 0 se establece que el personal es-
table esté formado por inspectores.

6.—La O.M. del 1 9-7-5 5 creó dentro del
C.O.D. la Escuela de Formación del Profesorado
de Enseñanza Media, encargada de los cursos
de formación y perfeccionamiento profesional
previstos en los arts. 42, 50 y 52 de la Ley de
Ordenación de Enseñanza Media, como instru-
mento «para la elevación del nivel científico y
pedagógico del Profesorado de Enseñanza Me-
dia». Su personal didáctico eran inspectores, es
decir, el mismo que el del C.O.D. Cuando la Es-
cuela inició su tarea práctica con la implanta-
ción del «ayudante becario», la tarea de vigilan-
cia se le encomienda genéricamente a la Escue-
la y específicamente (arto 5.0 ) a los Inspectores
de Enseñanza Media. Los informes, junto con
los del Director del centro y del Seminario Di-
dáctico constituían los elementos de juicio para
la valoración del candidato. Toda la actividad
del Catedrático-tutor sobre el «profesor en for-
mación» estaba sometida a la Inspección (O.M.
15-10-62). No solo eso, sino que los Catedráti-
cos-tutores eran profesores temporales de la
Escuela de Formación del Profesorado de Ense-
ñanza Media, cuyo control y direcicón efectivos
corrían a cargo de la Inspección.

Esta vinculación de la Escuela con la Inspec-
ción recibió una confirmación oficial patente en
el art.° 2.. del Decreto 92/63, del 17-1 (BOE
26-1). Al reorganizarse la Dirección General de
Enseñanza Media se colocó bajo el Inspector
Jefe de Servicios Pedagógicos al C.O.D. y la Es-
cuela de Formación del Profesorado.

El Decreto 898/63, de 25-4 (BOE 4-5), en
su art.° 3.° reitera la función de perfecciona-
miento pedagógico de la Inspección, dedican-
do el art.° 5.° a especificar la forma de cumplir
esta función.
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En el art.° 6.° recoge explícitamente la inter-
vención de la Inspección en la formación del
profesorado, de acuerdo con los arts. 42 y 114,
de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media.
El art.° 11 confiaba esta tarea al Inspector Jefe
de Servicios Pedagógicos, de quien debían de-
pender el C.O.D. y Escuela de Formación del
Profesorado de Enseñanza Media, y el 23 vin-
culaba a toda la Inspección en la misma tarea.

En esta situación de dependencia respecto a
la Inspección se dio un paso de incalculables
consecuencias para la Inspección misma: la vin-
culación de la Escuela a la Universidad y la des-
centralización funcional (O.M. 12-12-64). Con
el tiempo, esta vinculación estructural se rom-
pería en beneficio de la Universidad, quedando
la Inspección marginada. El Decreto 2476/65
consagró esta vinculación de la Escuela con la
Universidad.

7.— El Decreto 1678/69, al crear los «Insti-
tutos de Ciencias de la Educación» (ICE.),
vinculó definitivamente a la Universidad las ta-
reas de formación y perfeccionamiento del pro-
fesorado de todos los niveles, y también la des-
vinculó —desde un punto de vista estructural—
de la Inspección. Las 00. MM. 25-5-70,
28-11-69 y 5-1-71, al estructurar los ICE., no
mencionan entre sus miembros natos o institu-
ciones a la Inspección. Por ésto se consagra la
creación de un órgano totalmente ajeno a la
inspección y encargado de la formación y per-
feccionamiento del profesorado (O.M. 5-1-71).

8.— La Ley General de Educación (art.° 142)
constituyó un «Servicio de Inspección Técnica
de Educación». Entre sus funciones, tres que
afectan inmediatamente al problema que nos
ocupa:

a) Asesorar a los profesores en los métodos
de enseñanza.

b) Evaluar el rendimiento educativo de los
centros y de los profesores.

c) Colaborar con los ICE., en la organización
de cursos y actividades para el perfeccio-
namiento del profesorado.

Una ausencia llamativa es la de que en la or-
ganización del «Centro Nacional de Investiga-
ciones para el desarrollo de la Educación», (C.E.
N.I.D.E.) (O.M. 28-11-69-BOE 10-12-69) no fi-
gure como vocal nato ningún miembro de la
Inspección. En general, la vinculación estructu-
ral de los I.C.E. y la Inspección es mínima. Muy
esporádicamente aparece esta relación. (Por
ejemplo, en la tramitación de la creación de
centros experimentales y pilotos, en el art.° 11
de la O.M. 30-9-70). Lógicamente en el C.E.N.I.
D.E. no hay un vocal nato que represente a la
Inspección como tal.

Resulta llamativo que habiendo estado vincu-
lada a la Inspección tan estrechamente la Es-

cuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio —y antes, la de Enseñanza Media, con de-
pendencia inmediata de la Inspección—, al orga-
nizarse los ICE., no figure la Inspección como
tal en su organigrama. En la O.M. del 28-11-69,
se liquidan los servicios de la Escuela de For-
mación de Grado Medio, en favor de los I.C.E.
Se transfieran funciones y servicios, sin que se
establezca vinculación orgánica con la Inspec-
ción

El Decreto 664/73, de 22 de Marzo (BOE
11-4-73) recoge en su art.° 2.° las mismas fun-
ciones que el art.° 142 de la Ley General de
Educación. Se reitera la colaboración de la Ins-
pección con los I.C.E. de una forma genérica.

En el art.° 4.3. se consignan los efectos deri-
vados de la evaluación del profesorado por par-
te de la Inspección. La frase es sumamente ge-
nérica, pero muy interesante, por las enormes
posibilidades que encierra potencialmente. Los
resultados de dicha evaluación «sevirán para la
aplicación del sistema de estímulos, promoción,
recompensa y distinciones, previsto en el art.°
106 de la Ley General de Educación y en el art.°
66 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado». Interesa recoger el concepto de
«promoción», que puede servir de base para
fundamentar una «selección».

Tampoco en la creación del «Instituto Nacio-
nal de Ciencias de la Educación», I.N.C.I.E. (De-
creto 750/74) aparece ninguna vinculación es-
tructural con la Inspección, pues en el art.° 11
se dice simplemente que su personal estará
constituido por personal de carrera del Estado y
funcionarios del propio Instituto.

Nada extraña que la Ley General de Educa-
ción, defina a los ICE., como los encargados
natos de formar y perfeccionar el profesorado.
A la Inspección se le encomienda la tarea de
«asesorar», y «evaluar» al profesorado, no la de
formarlo ni perfeccionarlo como no sea a través
de la «colaboración» con los I.C.E. (art.° 2.°,
C.D.E., del Decreto 664/1973, de 22-3, BOE
10-4).

La colaboración entre la Inspección y los
I.C.E. indicada en la Ley General de Educación,
ensu art.° 142, no ha recibido hasta la fecha
una estructuración jurídica, como lo ha hecho
observar el Informe sobre evaluación de la apli-
cación de la Ley General de Educación.

9.— La intervención de la Universidad distin-
gue las tres etapas:

— La primera comienza en 1953 con la pro-
mulgación de la Ley de Ordenación de En-
señanza Media. En ella se confiaba a la Ins-
pección la tarea de la formación y perfec-
cionamiento del profesorado. Tanto el
C.O.D. como su retoño la Escuela de Forma-
ción del Profesorado nacieron en el seno de
la Inspección y se sostuvieron gracias a la
actividad de los Inspectores. Desde un pun-
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to de vista institucional fue competencia ex-
clusiva de la Inspección la doble tarea de
formación y perfeccionamiento del profeso-
rado.
Con el Decreto 2476/65 comienza la se-
gunda etapa. En él se consagra la vincula-
ción de las tareas formativas del profesora-
do con la Universidad, iniciada de facto con
la O.M. del 12-12-64. Sigue siendo la Es-
cuela de Formación del Profesorado quien
desempeña la función directiva y coordina-
dora. En realidad esta fase es intermedia en-
tre la 1 . a y la 3.a •

— La 3. a fase comienza con el Decreto
1678/69. Al crearse los I.C.E. la Inspección
dejó de intervenir —a nivel institucional— en
las tareas de formación y perfeccionamien-
to. La O.M. del 28-11-69, al transferir a los
ICE., los servicios de la Escuela, fue el pun-
to final de la fecunda obra de formación y
perfeccionamiento del profesorado, enco-
mendada a la Inspección.

Esta 3. a fase consagra una especialización
de funciones con la correspondiente divi-
sión de órganos. Los I.C.E. se encargan de
formar y perfeccionar el profesorado. La
Inspección de evaluar al profesorado. La re-
lación de la Inspección con los I.C.E. es la de
«colaborar con los Institutos de Ciencias de
la Educación en la organización de cursos y
actividades para el perfeccionamiento y ac-
tividad del personal docente» (Decreto
664/1973, del 22 de marzo-BOE 10 abril,
art.° 2,c).

10.— Las afirmaciones de la Ley General de
Educación estableciendo una cooperación, ne-
cesaria a todas luces, no ha encontrado hasta la
fecha una estructuración jurídica. Es verdad que
existe una cierta colaboración de hecho. Pero
sería de desear que se instrumentalizara jurídi-
camente. En cuanto a la selección del profeso-
rado, no hay en la legislación actual ninguna
norma que estatuya la obligatoriedad de la pre-
sencia de la Inspección en los Tribunales pre-
vistos. Nos encontramos así en la situación ac-
tual, anómala, en la que la Inspección está o
puede estar, como institución, asusente legal-
mente de la formación, selección y perfecciona-
miento del profesorado. Legalmente, ya que de
hecho ha habido y hay intervenciones en las
tres actividades.

Esta marginación legal de la Inspección en las
tareas de formación y perfeccionamiento del
profesorado ha originado en su seno una reac-
ción en sentido contrario, tendente a insistir en
su función técnico-profesional (pedagógico y
didáctica) frente a la legal de control.

Los orígenes de esta actitud habría que verla
en la conjunción de varios factores.

La O.M. del 9 de Enero de 1971 (BOE
20-2-1971 ) suprimió los 11 inspectores centra-

les especializados por asignaturas, cuyas plazas
pasaron a incrementar las plantillas de los dis-
tritos universitarios. Con esta medida se modifi-
caba la estructura de la Inspección, desapare-
ciendo un rasgo peculiar y que la diferenciaba
de la Inspección de Enseñanza General Básica.

La homogeneización de la Inspección en su
estructura y funciones se consagró en el Decre-
to 664/1973, de 22 de marzo (BOE del 10 de
abril), que aplicó los art.° 142 y 143 de la Ley
General de Educación. Esto artículos se referían
a un Servicio de la Inspección Técnica de Edu-
cación, cuyos funcionarios constituirán un Cuer-
po especial de la Administración Civil del Esta-
do. El Decreto establecía unas normas de ac-
tuación comunes a ambas Inspecciones y a los
Coordinadores de Formación Profesional. El as-
pecto pedagógico-didáctico pasaba a un segun-
do plano, prevaleciendo el administrativo. Tam-
bién en esta ocasión —como en 1932 y 1938—
se ha buscado una Inspección instrumento de
la aplicación de una reforma, no ya de un ciclo,
sino de la totalidad de la enseñanza. Esta ho-
mogeneización funcional ha estado acompaña-
da de los intentos por formar un Cuerpo, pro-
movidos por la Inspección de Enseñanza Gene-
ral Básica. La Inspección de Media ha intentado
marcar las diferencias. Y estas diferencias te-
nían una única base aceptable: insistir en el as-
pecto pedagógico-didáctico de cada una de las
asignaturas de Bachillerato. En la medida en
que este aspecto prevaleciera, la unificación re-
sultaba —al menos funcionalmente— inviable.

11.— Por otra parte, la función de control le-
gislativo en la nueva situación política se ha
convertido en una tarea no muy grata. La impo-
tencia ante la conculcación de la normativa vi-
gente —tan generalizada en la administración
educativa actual— y las situaciones conflictivas
en la vida académica, han provocado una trans-
ferencia del interés profesional al aspecto peda-
gógico-didáctico, menos conflictivo y profesio-
nalmente mucho más gratificante.

Esta corriente de sentimiento ha tenido su
traducción en diversas disposiciones legislati-
vas referentes a la Inspección.

La O.M. del 29 de octubre de 1976 (BOE 19
noviembre) convocó un concurso-oposición
para la provisión de vacantes en el cuerpo de
Inspectores numerarios. Uno de los requisitos
era poseer dentro del Cuerpo de procedencia
alguna de las especialidades que se detallaban
en el Anexo. La distribución de las especialida-
des buscaba compensar los desajustes que
existían en la plantilla pues se convocaban una
plaza para cada una de las asignaturas de Física
y Química, Griego, Filosofía y Latín; dos para
Geografía e Historia, Ciencias Naturales y Len-
gua; tres para Inglés, Francés y Matemáticas.

La práctica de estructurar la Inspección sobre
la base de especialidades por asignaturas reite-
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ró su confirmación legislativa en el art.° 2.° del
R.D. 2543/1979, de 28 de septiembre (BOE 7
de noviembre): «Todas las plazas de la plantilla
de Inspectores se distribuirán por especialida-
des entre las Inspecciones de Distrito y la Ins-
pección Central en proporción del número de
alumnos, Profesores y Centros».

12.— El problema se ha replanteado con mo-
tivo del proyecto del Ministerio de Educación de
crear sus propios «Centros Superiores de for-
mación del profesorado». Apoyándose en el he-
cho administrativo de la división del anterior
Ministerio de Educación y Ciencia, en los de
Educación y Universidades, se ha pretendido
que el Ministerio de Educación asumiera la tri-
ple tarea de formar, seleccionar y perfeccionar
al profesorado de enseñanzas no universitarias
(Revista de Bachillerato, n.° 13, enero, marzo
1980, pp. 53-65). Al Ministerio de Educación le
correspondía la programación, gestión y admi-
nistración de los centros proyectados.

Las tres tareas de actividad de los centros se-
rían la científica, la técnica-profesional (pedagó-
gica y didáctica y organización de centros) y la
de las prácticas docentes.

De una manera expresa, a la Inspección se le
encomienda en el proyecto el control de las
prácticas de los profesores en formación y la
evaluación continua del profesorado, como
base de una auténtica carrera docente.

El informe de la propia Inspecicón sobre el
proyecto iba más lejos. El proyecto preveía de
una maner genérica que «estos profesores de
plantilla de los Centros de Formación de Profe-
sorado accederán a la condición de tales a par-
tir de los actuales cuerpos dependientes del Mi-
nisterio de Educación». La Inspección concreta-
ba: «Los profesores de estos Centros se recluta-
rán entre Inspectores de Enseñanza Media, Ca-
tedráticos de Bachillerato y Profesores Nume-
rarios de la Universidad». El orden no debe con-
siderarse casual, ya que «la dirección deberá re-
caer en un Inspector de Enseñanza Media».
Esta petición se basaba en que el Director había
de ser concebido «como órgano técnico en el
que prime su competencia superior en su pro-
pio departamento y sobre todo, el mejor cono-
cimiento de los fundamentos legales y organi-
zativos tanto del Bachillerato como de estos
Centros Superiores de Formación del Profeso-
rado».

El cometido de los profesores de plantilla, era
según el proyecto, encargarse de las didácticas
de las respectivas asignaturas. El hecho es re-
velador tanto de la orientación predominante de
los proyectados centros —de cultivar el aspecto
técnico-profesional— como de la aspiración de
la Inspección de jugar un papel rector en su
funcionamiento. En el fondo, es recuperar el pa-
pel que desempeñó en la extinguida Escuela de
Formación del Profesorado de Enseñanza Me-

dia, y que últimamente estaba confiado a los
Institutos de Ciencias de la Educación.

II. Ambito del perfeccionamiento del
profesorado en la actualidad

El art.° 107.2 de la vigente Ley General de
Educación determina los elementos que hay
que valorar a la hora de seleccionar al profeso-
rado oficial:

a) antecedentes académicos

b) preparación científica y pedagógica

c) datos personales y caracteriológicos

d) aptitudes didácticas apreciadas en un pe-
ríodo de prueba

Estos elementos configuran la personalidad
del profesor. Si los antecedentes académicos y
los datos personales son invariables, no sucede
lo mismo ni con la preparación científica y pe-
dagógica, ni con las aptitudes didácticas. Son
modificables, positiva o negativamente. La ruti-
na, la desidia, la comodidad del inmovilismo,
etc... pueden hacer retroceder el nivel demos-
trado en la selección. Por el contrario, la con-
ciencia de las propias limitaciones y el afán de
superarlas pueden ser factores que impulsen a
la elevación del primitivo nivel.

Todo perfeccionamiento presupone una base.
Carece de sentido perfeccionar lo no formado.
En el caso del profesor, perfeccionar presupone
una serie de cualidades logradas en su fase de
formación. Para saber lo que hay que perfeccio-
nar, habría que analizar los factores que inter-
vienen en la formación.

Lo primero que llama la atención es que en la
selección se juzgue de la preparación pedagógi-
ca y de las aptitudes didácticas tratándose de
docentes de Bachillerato, cuando en su carrera
discente no figuran obligatoriamente asignatu-
ras ni pedagógicas ni didácticas.

La experiencias —y la propia convocatoria del
concurso-oposición— revelan que la valoración
de ambos factores no pasa de ser un mero trá-
mite administrativo. En realidad, los profesores
de Bachillerato, por contraposición a los de la
Enseñanza General Básica, no reciben ninguna
formación pedagógica ni didáctica. Salvo casos
particulares, en que la inquietud personal haya
podido suplir esa deficiencia, o pertenezcan a
las promociones de la Escuela de Formación del
profesorado de Enseñanza Media o de Grado
Medio, que funcionó entre 1955 y 1969, habría
que hablar más de «formación» que de «perfec-
cionamiento». No se quiere negar la existencia
de cualidades pedagógicas o didácticas, pero
hay que atribuirlas no a una formación específi-
ca, sino al buen sentido natural y a la experien-
cia en la enseñanza.
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La preparación científica no debe ofrecer esta
dificultad. La licenciatura exigida debe ser ga-
rantía suficiente de que existe una base perfec-
tible, de modo que cabe hablar de «perfecciona-
miento». Si bien esto es verdad en principio,
hay dos hechos que obligan a matizar.

La estructura de ciertas oposiciones y los ba-
jos niveles exigidos no han permitido detectar
realmente el nivel científico de los aspirantes. El
sistema permite el ingreso sin calidad científica
mínimamente exigible. Es de presumir que si el
método lo permite, un contingente mayor o me-
nor de profesores actualmente en ejercicio no
posea el nivel científico exigible. En estos casos,
habría que hablar también de «formación», con
la dificultad de que su necesidad se basa más
en una presunción que en una constatación.

El segundo hecho que obliga a matizar es el
plan de estudios vigente en las Universidades a
partir de la Ley General de Educación. La alta
especialización de las licenciaturas impide el
que los licenciados posean aquella base genéri-
ca que en planes anteriores proporcionaban los
denominados «cursos comunes». El nivel de las
asignaturas de Bachillerato, superior al de EGB,
pero inferior al universitario, obliga a los oposi-
tores a suplir con el esfuerzo personal esa defi-
ciencia. La existencia de asignaturas en el Ba-
chillerato como «Física y Química», «Geografía
e Historia» y «Ciencias Naturales», dificulta aun
más el problema. En este caso, cabría hablar
más que de formación de adaptación.

Donde cabe hablar de perfeccionamiento en
sentido estricto —tratándose de docentes de
Bachillerato— es en el caso de los profesores
que ya poseen el nivel científico mínimamente
exigible. Los continuos avances científicos obli-
gan al profesorado a una constante puesta al
día que no es razonable dejar exclusivamente
en manos de su actividad personal. Se impone
un proceso constante de actualización, que
dada su envergadura, debe tener un carácter
institucional.

El profesor de Instituto no sólo tiene una fun-
ción docente, sino ha de desempeñar activida-
des para las que no ha recibido una formación
específica. Los cargos directivos, las tutorías y
el trabajo en equipo como miembro de un Se-
minario Didáctico, obligan a hablar —también en
este punto y para la gran mayoría del profesora-
do— de una formación más que de un perfeccio-
namiento. La capacitación para estas funciones,
recogidas en parte en el art.° 111  de la Ley Ge-
neral de Educación, resulta de capital importan-
cia para superar la figura del profesor como
mero docente, trabajando con independencia
frente al resto de la comunidad educativa y es
la primera condición para que en la imagen del
profesor de Bachillerato esté presente el aspec-
to de formador y de miembro de un equipo.

III. Actuación futura de la Inspección

El perfeccionamiento del profesorado es tarea
compleja. No puede pensarse en un tipo único
de actividades, ni por consiguiente en un tipo
único de instituciones o profesores encargados
de llevarlo a cabo. Según las diversas facetas
perfectibles, habría que pensar en agentes di-
versos para su desarrollo.

Se podría acotar el ámbito actual del perfe-
cionamiento del profesorado en las siguientes
esferas:

1. Actualización y adaptación de los conteni-
dos científicos de la propia asignatura.

2. Formación técnico-profesional, basada en
las ciencias de la Educación, y que abarca-
ría:
a) Formación pedagógica, que incluye tres

facetas fundamentales: Psicología, Pe-
dagogía y Didáctica General.

b) Didáctica de la propia asignatura.

3. Tareas de Organización Escolar (Forma-
ción de cargos directivos: Director, Secre-
tario, Jefe de Estudios) que implica conoci-
mientos de legislación escolar y adminis-
tración educativa.

4. Formación de Tutores.

5. Tareas de Organización Docente, centra-
das fundamentalmente en la actividad pro-
pia del Seminario Didáctico.

Desde un punto de vista estructural, todas
estas actividades de perfeccionamiento son
factores a integrar en la «carrera docente». El
perfeccionamiento del profesorado debe ser el
fundamento de su promoción profesional, me-
diante la correspondiente evaluación.

1. METODOLOGIA

La primera tarea debe consistir en que el pro-
pio profesor sea consciente de la necesidad de
su perfeccionamiento, concebido como una
prolongación de su formación, como una forma-
ción permanente. Debe de ser el propio profe-
sorado quien participe en la determinación de
las necesidades, mediante encuestas que per-
mitan a los organizadores programar activida-
des que respondan a apetencias de formación
realmente sentidas. No basta con determinar
objetivamente las insuficiencias. Estas han de
transformarse en exigencias personales deter-
minadoras del orden de prioridades, como ga-
rantía de exito en el logro de la finalidad de los
cursos de perfeccionamiento.

Desde un punto de vista organizativo, se pue-
den establecer tres tipos de actividades, aten-
diendo a su carácter más puntual o más perma-
nente: Cursos, Reuniones Periódicas, Semina-
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nos. Cada una de las necesidades señaladas an-
teriormente puede satisfacerse mediante cual-
quiera de estos tres procedimientos. A la hora
de determinar el más idóneo, habría que tener
en cuenta no sólo la naturaleza del tema, sino
también las circunstancias concretas.

El perfeccionamiento del profesorado ha de
ser un factor decisivo en la carrera docente. La
evaluación del profesorado ha de reflejar los re-
sultados de las tareas de perfeccionamiento en
la actividad docente del profesor. De esta ma-
nera la promoción del profesor encuentra una
base objetiva. Perfeccionamiento, evaluación y
promoción han de ser tres etapas de un proce-
so único.

2. PERSONAL

No deben adoptarse criterios rígidos a la hora
de determinar el personal encargado de las ta-
reas de perfeccionamiento del profesorado, sino
establecer unos criterios generales flexibles,
que permitan poder contar en cualquier mo-
mento con el personal más cualificado.

Las actividades de actualización y adaptación
de los contenidos científicos de la propia asig-
natura deben ser encomendadas preferente-
mente a profesores universitarios. Se impone
como norma el que se refieran a temas que fi-
guren en los programas, y no simplemente que
guarden una relación genérica con la disciplina.

La formación pedagógica en su aspecto más
técnico de Psicología, Pedagogía y Didáctica
General debe ser tarea de la Universidad y sal-
vo excepciones, de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

Sobre este punto, sería de desear que en la
etapa de formación del profesorado -antes o
después de realizar la oposición- el aspirante a
la docencia siguiera estudios de estas tres ma-
terias. No parece conveniente que los cursos
que se realicen para el profesorado en ejercicio
sean en realidad más de formación que de per-
feccionamiento.

La Didáctica de la propia asignatura exige
una prospección para detectar los especialistas
correspondientes. En el proyecto de centros su-
periores de formación del profesorado se hacía
alusión a este problema:

«Entendemos que para la enseñanza de la Di-
dáctica de unos determinados saberes a un de-
terminado nivel quienes cuentan con experien-
cia en la enseñanza de las respectivas materias
en et nivel que se trate, se encuentran más ca-
pacitados que quienes, aún con altos conoci-
mientos cinetíficos, carecieran de dicha expe-
riencia».

Pero a la inversa, habría que exigir que - la ex-
periencia estuviese acompañada de «altos co-
nocimientos científicos». Lo contrario corre el
riesgo de amateurismo, por muchos años de ex-

periencia que se tengan. Sólo un profundo co-
nocimiento de la Didáctica General puede dar
sentido a la experiencia acumulada, que despro-
vista de base científica interpretativa, carece de
todo valor al no rebasar en el fondo un saber
vulgar.

Cuando en el mismo prewecto se dice que los
profesores de Didáctica especial procederán de
los actuales cuerpos docentes del Ministerio de
Educación -es decir, no universitarios- hay que
suponer que se cuenta con personal capacita-
do, es decir, con ciencia y experiencia didáctica.
Porque si los profesores de Didáctica de Uni-
versidad no tienen experiencia docente a nivel
de Bachillerato -cosa que no siempre sucede
así-, tampoco los que tienen experiencia docen-
te a nivel de Bachillerato tienen por qué tener
conocimeitnos científicos de Didáctica, -cosa
que algunas veces podría suceder.

El mejor profesor sería aquel que aunara las
dos cualidades. Este tipo de profesores habría
de ser detectado tanto entre el profesorado uni-
versitario como en el de grado medio, sin ex-
cluir por supuesto a los inspectores. Sería nece-
sario realizar un recuento, pues dada la alta es-
pecialización que se requiere, no es presumible
que abunden, a pesar de los ensayos que supu-
sieron las Secciones de Didáctica como rama
específica de Licenciatura en determinadas uni-
versidades.

La formación de cargos directivos requiere un
doble tipo de profesores. Por una parte, los es-
pecialistas en organización y dirección de cen-
tros escolares, para la parte más general. Pero
requiere la intervención de los inspectores para
el aspecto más concreto, en la medida en que
se aborden los problemas típicos de los Institu-
tos. En la formación de directivos, sobre todo en
la de Secretarios, se requiere también la inter-
vención de los inspectores en todo lo referente
a legislación escolar de bachillerato.

La formación de tutores requiere especialis-
tas de Orientación Escolar, que normalmente
han de proceder de la Facultad de Ciencias de
la Educación.

Si la formación para el correcto desarrollo de
algunos aspectos didácticos puede ser enco-
mendado a profesores universitarios, especialis-
ta en Organización Docente, la Inspección ha
de llevar el mayor peso en esta tarea. La fun-
ción de asesoramiento didáctico del inspector
especialista encuentra aquí su propio campo de
acción. En cursos, reuniones o seminarios per-
manentes, el inspector es el orientador de las
tareas de perfeccionamiento de profesores de
una determinada asignatura.

La organización de los Seminarios Permanen-
tes es función de la Inspección; ninguna organi-
zación está en mejores condiciones para de-
sempeñar este cometido.

La labor de perfeccionamiento del profesora-
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do ha de desembocar en la práctica docente
efectiva en un sentido amplio. Todo el funciona-
miento del centro ha de reflejar el nivel de pre-
paración del profesorado. La tarea de evaluar
profesores y centros, tanto en plan de evalua-
ción terapeútica (con finalidad de perfecciona-
miento) como controladora corresponde a la
Inspección y en ella debe fundarse en buena
parte —aunque no exclusivamente— la promo-
ción del profesorado dentro de la correra do-
cente.

3. INSTITUCIONALIZACION

Anteriormente se ha visto que la Inspección
fue desplazada de su función de formación, se-
lección y perfeccionamiento del profesorado en
beneficio de la Universidad en la primera y ter-
cera de estas funciones. El proyecto de los non-
natos Centros Superiores de formación del pro-
fesorado hubiera supuesto, en este sentido, la
resurrección de la extinguida Escuela de Forma-
ción del Profesorado de Grado medio. La reuni-
ficación del Ministerio de Educación elimina la
base legal que justificaba la creación de dichos
centros, que suponía en realidad una margina-
ción de la Universidad, que a través de los ICE.,
ejercía —al menos institucionalmente— funcio-
nes de dirección y gerencia de la labor de for-
mación y perfeccionamiento del profesorado.

Si en el perfeccionamiento del profesorado
han de intervenir mayoritariamente profesores
universitarios de las distintas asignaturas y de
las Ciencias de la Educación e inspectores de
Bachillerato, parece la hora de institucionalizar
esta necesaria colaboración. En lugar de disper-
sar medios, parece más oportuno concentrar los
esfuerzos en una única institución. Los I.C.E. de-
bieran contar en su seno con Departamentos o
Servicios correspondientes a los diversos nive-
les de enseñanza, dotados de suficiente autono-
mía en cuanto a su gestión y administración, y
más en concreto en cuanto a la programación.

Este Departamento, en el caso del Bachillera-
to, supondría en cierto sentido resucitar la Es-
cuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio en el seno de los I.C.E. Significaría que la
Inspección forma parte de la estructura orgáni-
ca de los I.C.E. Jurídicamente equivaldría a in-
terpretar la Disposición Transitoria del Decreto
1678/69, de 24 de Julio (BOE del 15 de agos-
to), que disponía que la Escuela de Formación
de Grado Medio se integrara en los Institutos de
Ciencias de la Educación, de un modo distinto
al que lo hizo la O.M. del 28 de noviembre de
1969 (BOE 16 diciembre) que la ejecutaba, al
establecer la liquidación de sus servicios y su

traspaso al I.C.E. correspondiente, quienes asu-
mían las funciones de la Escuela. Las Inspeccio-
nes deberían ser los responsables de estos De-
partamentos o Secciones, sin detrimento de la
estructura actual del I.C.E. como centro univer-
sitario.

No se trata de «colaborar» o «asesorar» sim-
plemente, sino de institucionalizar la presencia
de la Inspección en los I.C.E. ocupando el lugar
que le corresponde. La presencia de la Inspec-
ción en un órgano universitario dedicado a la
formación permanente del profesorado como
miembro nato de pleno derecho institucionaliza
una colaboración que ha de beneficiar a todos
sus integrantes y en definitiva al profesorado.

Un instrumento de perfeccionamiento del
profesorado de especial importancia es la «Re-
vista de Bachillerato», sucesora dela «Revista
de Enseñanza Media». Obra de la Inspección, su
razón de ser consiste en servir de instrumento
para el perfeccionamiento del profesorado. Así
lo decía en su presentación y ser fiel de esa fi-
nalidad es su mejor garantía de supervivencia.
La Inspección lo ha considerado como una de
sus contribuciones más eficaces en la tarea de
perfeccionamiento del profesorado.

Todo lo dicho carece de sentido sin una Ins-
pección preparada para desempeñar un cometi-
do tan complejo. Se ha indicado como funcio-
nes típicas de la Inspección su contribución pri-
mordial en la formación de cargos directivos y
funcionamiento de los Seminarios Didácticos.
Pero la evaluación del profesorado, tarea exclu-
siva de la Inspección, le obliga a estar al tanto
de todos los factores, que intervienen en el per-
feccionamiento del profesorado. Contenidos
científicos, conocimientos pedagógicos y didác-
ticos, legislación, técnicas de evaluación de Se-
minarios, profesores y centros son aspectos en
los que los inspectores han de procurar sobre-
salir si realmente han de ser factores de perfec-
cionamiento del profesorado. La Inspección de-
berá comenzar por analizar hasta qué punto sus
efectivos están en condiciones de responder a
una tarea tan compleja y esforzarse por su con-
tinua puesta al día. Se debería dar estricto cum-
plimiento a lo establecido en el art.° 143 de la
Ley General de Educación:

«Los Inspectores deberán participar obligato-
riamente en los cursos especiales de perfeccio-
namiento profesional de los Institutos de Cien-
cias de la Educación cada tres años como míni-
mo».

Su finalidad principal debería ser capacitar al
Inspector en su tarea de evaluar profesores y
centros. Sólo una constante labor de supera-
ción profesional puede mantener a la Inspec-
ción a la altura adecuada para cumplir su mi-
sión.
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EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DE BACHILLERATO.

Por Víctor Santiuste Bermejo

I. Introducción

El esquema según el cual el profesor se for-
maba de una vez por siempre descansa, en
nuestra opinión, en una concepción de la edu-
cación empleada en la «escuela antigua», cuyos
elementos filosóficos (régimen disciplinario,
idea de orden en las cosas y en la naturaleza,
gran autoridad del profesor, etc...) desembocan
en una postura cerrada ante el objeto de la ins-
trucción. Por el contrario la llamada «escuela
progresiva», con sus criterios de flexibilidad y
espontaneidad, actividad de los alumnos, desa-
rrollo de proyectos e investigaciones, la consi-
deración del profesor como guía y director de la
formación del alumno, nos hace reconsiderar la
problemática del nivel de formación de los do-
centes.

El saber aparece como relativamente perma-
nente, la evolución de la sociedad, de las cien-
cias, de los conocimientos y de las técnicas (ya
que consideramos a la Pedagogía como ciencia,
conocimiento y técnica, a la vez), nos lleva a
considerar que la formación inicial adquirida de-
berá ser actualizada continuamente. De aquí
que sea imprescindible el planteamiento de la
formación continua de los profesores a cargo
de organismos creados a tal efecto.

II. La Educación Permanente

El punto fundamental que sustenta la anterior
concepción es la aceptación de la capacidad de
aprendizaje como cualidad permanente del ser
humano, lo que permite que sea sujeto de for-
mación durante toda la vida. Es el problema
planteado con la educación permanente, máxi-
me aplicada a los hombres encargados de la

formación de las nuevas generaciones, que exi-
ge plantearse con urgencia la organización de
cursos de reciclaje para profesores.

III. Formación inicial y formación conti-
nua

Estimamos que no deberá haber diferencia de
naturaleza entre ambos tipos de formación ni
que se deba disolver la formación inicial en la
continua.

Otra cosa resulta de la consideración de los
métodos de la formación de los profesores. Se
hace preciso tener en cuenta que esta metodo-
logía ha de fundamentarse en su inserción en
una actividad profesional, por lo que ha de fun-
darse, prioritariamente, sobre una experiencia
basada en los imperativos y objetivos de la pro-
fesión.

Si se quiere hacer una enseñanza de tipo ac-
tivo es preciso que estas primeras experiencias,
incluso parciales cuando se trata de la forma-
ción inicial, sugieran en el transcurso de discu-
siones en grupo un cierto número de preguntas,
de interrogantes por parte de los que se some-
ten a este período de formación. A estas pre-
guntas deberá responder con aportaciones teó-
ricas y prácticas un personal cualificado. La re-
lación entre esas experiencias concretas y las
ideas aportadas por el grupo de personas cuali-
ficadas es a lo que se denomina alternancia.

La alternancia aparece, frecuentemente, bajo
la forma de una simple sucesión en el tiempo
de modelos de relación entre hechos teóricos y
hechos prácticos.

Para nosotros lo importante es la interrela-
ción entre estos dos dominios y no su yuxtapo-
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sición temporal. He aquí el enfoque original que
se debería de dar a la introducción de los en-
sayos profesionales en el bachillerato, ya a nivel
de talleres, como experimentos durante bastan-
tes años en el Instituto «Ramiro de Maeztu»
de Madrid (actividades complementarias de fo-
tografía, carpintería, encuadernación, etc...) co-
mo a nivel de las E.A.T.P.; no puede haber fal-
ta de interés por parte del sujeto sino una pro-
funda consideración del hombre como sujeto a
actividad profesional, a través de las enseñan-
zas que se le imparten de diseño, hogar o cual-
quiera de las otras especialidades.

En el interior de este sistema de alternancia
es donde se debe de operar la distinción entre
la formación inicial y la continua.

Dentro de la simbiosis de ambos tipos de co-
nocimientos debemos manifestar que un ritmo
rápido es propio de la formación inicial mientras
que un ritmo lento y diversificado será el propio
de la formación contínua.

Las bases de la tarea del perfeccionamiento
del profesorado descansa necesariamente en la
consideración de las dimensiones de la tarea
del profesor y en el carácter de su perfecciona-
miento pedagógico.

La tarea de todo profesor tiene un carácter
pluridimensional reconociéndose dentro de ella
áreas de actividades como son la instrucción
mediante la docencia, los proyectos de investi-
gación tanto científicos como educativos, la
orientación y guía de los alumnos y su forma-
ción humana.

IV. Objetivos del
perfeccionamiento
del profesorado

Cuando un profesor empieza a enseñar, se
puede decir que está empezando a aprender su
oficio. En cuanto uno empieza su tarea la expe-
riencia acude en su ayuda haciéndole más ex-
perto, pero es un hecho que muchos profesores
no mejoran con la experiencia, por eso es nece-
sario contar con la curiosidad intelectual del
profesor y tratar de intervenir desde el exterior
del proceso propiciando la enseñanza de las
mejoras no adquiridas por el propio profesor en
su tarea docente.

No solo nos referimos a un crecimiento como
persona en orden a ser un buen profesor, sino
también a desarrollarse profesionalmente. El
primer escalón en el crecimiento profesional es
hacer un buen trabajo como enseñante y esto
implica, por una parte, una dedicación exclusiva
al trabajo y, por otra, un mantenimiento de su
competencia informativa que rompa los fijos
clichés en que queda reducida la ciencia al ser
expuesta a unos alumnos de características de-

terminadas; por lo tanto ésto implicará que oca-
sionalmente se pueda tener la necesidad de re-
frescar cursos en las universidades e incluso
hacer planteamientos de cursos más especiali-
zados con el fín de realizar alguna investigación.
También se puede contemplar la adquisición de
experiencias docentes adicionales durante los
períodos estivales.

Pero para ser verdaderamente competente, el
profesor debe ser un experto en el estudio de su
profesión, siendo particularmente importante el
estudio de los cambios en los métodos y en el
curriculum que pueden afectar a la especialidad
del profesor, así como la continuidad en el estu-
dio de la naturaleza del aprendizaje, la teoría y
práctica del acto de enseñanza, las posiciones
filosóficas básicas y la experimentación educa-
tiva actual. La lectura de libros, periódicos y re-
vistas profesionales y los cursos en las universi-
dades son útiles para este propósito.

La experimentación con nuevas técnicas o
materiales harán el trabajo de enseñar más vivo
y significativo, dando un sentido profundo a la
permanencia viva en el profesorado.

La observación del propio trabajo por los de-
más, constituyendo a tal efecto grupos de traba-
jo inter-centros, puede ayudar al perfecciona-
miento considerablemente, particularmente si
el profesor continúa preguntándose a sí mismo:
¿Por qué funciona esta técnica? ¿Por qué esta
otra técnica no tiene éxito? ¿Por qué tal técnica
funciona bien en la sección A y falla en la sec-
ción B? Los intentos de encontrar las mejores
formas para enseñar nunca acaban y son el ca-
mino más firme y seguro para el crecimiento y
el perfeccionamiento profesional.

Por encontrar mejores formas de enseñanza
el profesor debería estar constantemente alerta
acerca de las nuevas ideas, visitar a otros profe-
sores, hablar con ellos y tratar de obtener ideas
de ellos. Intercambiar materiales y técnicas con
otros profesores es muy positivo al igual que vi-
sitar congresos de profesores y otros encuen-
tros profesionales en busca de nuevas ideas
que deberán cristalizar, posteriormente, en ex-
periencias personales para ser publicadas en re-
vistas profesionales.

Admitida la necesidad del perfeccionamiento
que, según expresa G. Vázquez en la Revista
Edutec n.° 2, se formula en una contínua refle-
xión sobre el sí mismo profesional, en la dimen-
sión docente es preciso reconocer el papel pro-
tagonista que cada profesor tiene respecto a su
propio perfeccionamiento. El papel de los ase-
sores, I.C.E. y demás estamentos que puedan
ser pensados al efecto, no pueden exceder el
campo de la orientación, aconsejando a cada
profesor sobre su personal estilo o cumplimien-
to de cada uno de los rasgos que hemos men-
cionado como formando parte del perfil profe-
sional ideal de la profesión docente.
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V. Aspectos en el
perfeccionamiento
del profesorado

Estimamos que la formación permanente
debe formar parte del proceso de formación y
debe ser organizada para todos los enseñantes,
preferentemente por las mismas instituciones
que las que le dan la formación inicial, debiendo
contemplar las necesidades propias de cada do-
cente, las características de cada región, la evo-
lución de las diferentes especialidades y en ge-
neral las circunstancias que, si se lleva a cabo
un proceso de evaluación de los docentes en
ejercicio con cierta periodicidad, puedan apare-
cer en las encuestas que se les aplique. Hace-
mos hincapié, aunque sea brevemente, en estos
procesos de evaluación de profesorado que tan
excelentes resultados están dando en relación
con la calidad de la enseñanza en los estableci-
mientos que se han decidido por su ensayo (Ver
a este respecto el ensayo publicado en la revis-
ta «La Educación hoy», vol. 3, n.° 2).

Creemos que la importancia del hecho educa-
tivo condiciona el que se organicen a nivel mi-
nisterial los cursos de perfeccionamiento y ac-
tualización del profesorado tanto en la materia
de la que se es titular, como en áreas paralelas;
cursos de didáctica de la asignatura que se im-
parte, en la que se pasen revista a las nuevas
metodologías y en los que se identifiquen y re-
lacionen los principales estilos de enseñanza,
discutiendo previamente las diferentes clases
de aprendizaje; cursos, en fin, cuyo asunto prin-
cipal sea un enfoque y una crítica de la tarea
humana del profesorado y de las actividades
formativas que están en su mano para cumplir
su labor en el grupo, como por ejemplo visitas
conjuntas, convivencias, etc...

La tarea es tan urgente y los medios estatales
de tan incierta aplicación a estas necesidades
que debemos proponer que, al menos, el Minis-
terio promulgue una reglamentación que orde-
ne la organización de actividades de perfeccio-
namiento anuales en todos los Centros estata-
les y no estatales.

Propuesta A

Una programación primaria modelo podría
ser la siguiente:

a) Objetivos para un curso:

1. Estudio teórico y aplicación práctica de la
programación de las distintas materias es-
colares.

2. Su coordinación tanto en los niveles para-
lelos como en los diferentes niveles entre
sí.

b) Medios:

1. Cursillos impartidos en el mismo Centro
por profesores del Departamento de Cien-
cias de la Educación de la Universidad co-
rrespondiente. Durante un trimestre, por
ejemplo, se efectuarán dos cursillos de una
duración total de siete horas y media cada
uno de ellos sobre los temas Programa-
ción y Evaluación.

2. Reuniones semanales de trabajo de todo
el profesorado de hora y media de dura-
ción, donde se revisa la labor efectuada y
se proponen los objetivos concretos para
la semana siguiente.

3. Información bibliográfica y de cursillos y
conferencias que tenga lugar fuera del
Centro escolar.

Dentro de estos cursillos será preciso
recomendar los que traten sobre los me-
dios más avanzados audiovisuales y su in-
cidencia en el reciclaje de los profesores.
Estos cursillos constarán de dos etapas:

a) Nivel primario: formación de grupos y ex-

plicaciones técnicas del manejo de lo que
se va a manipular.

b) nivel secundario: observación viva del he-
cho docente (estilo didáctico de la lección,
actitud del profesor y del conjunto del
alumnado, etc...) hecha por medio del
magnetoscopio o del CCTV que permite
un feed-back autoscópico con el que se
pueden juzgar las dificultades de la asimi-
lación de la materia explicada por parte de
los alumnos, viendo las razones de estas
lagunas informativas. Ofrece una posibili-
dad de autoanálisis, ya que no se trabaja
con recursos sino con documentos con-
cretos.

Propuesta B

1. Establecer un programa formativo enco-
mendado a las Instituciones correspondientes
que tienda a conseguir los siguientes fines:

a) La mentalización del profesorado de
B.U.P. respecto a los nuevos fines del Ba-
chillerato.

b) La programación e importancia de la for-
mación del profesorado en las modernas
técnicas pedagógicas.

c) La visión de la asignatura y sus conteni-
dos desde la perspectiva de las necesida-
des e intereses de los alumnos y no desde
sí misma.

d) Muy importante, hasta el momento esca-
samente valorada, la formación de los pro-
fesores para el trabajo en equipo, propor-
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cionändoles las técnicas precisas de tra-
bajo en grupo. La formación que se impar-
te a los futuros educadores no les anima a
desarrollar el trabajo colectivamente.

e) La formación de los Directores de los IB.,
responsables de los equipos educativos y
a los Vicedirectores, responsables del fun-
cionamiento y coordinación de los Semi-
narios Didácticos, en los principios funda-
mentales de la enseñanza en equipo.

Este programa estaría encuadrado dentro de
la obligación de perfeccionamiento que atribuye
la L.G.E. (Art.° 104, d) a los profesores ya en su
función docente e inspectora (Art.° 143, 3). Ha-
bría de ser encomendado y financiado por la red
Subdirección General de Perfeccionamiento de
Profesorado-I.C.E. dentro de los cursillos de
perfeccionamiento del profesorado.

Podría ser programado en turnos de 15 días,
a partir del mes de Julio. La Inspección deberá
ser el Organismo que llevará la iniciativa de la
organización de estas reuniones, previa selec-
ción de sus miembros más especializados, que
elaborarían la política educativa del Departa-
mento, con lo que comenzaría seriamente a
ocupar el área de trabajo que le es propia: La in-
tercomunicación de iniciativas docentes, la ani-
mación pedagógica, el consejo didáctico, la for-
mación y evaluación del profesorado.

Sería cuestión de pensar sobre la obligatorie-
dad de asistencia a este tipo de cursos de vera-
no a todos los profesores con una frecuencia de
cinco años, por ejemplo.

Objetivos de los cursos:

—Analizar críticamente la situación del profe-
sorado en ejercicio.

—Elaborar un proyecto de formación y perfec-
cionamiento del profesorado.

— Contribuir al mejoramiento de los factores
del proceso educativo mediante el inter-
cambio de experiencias educativas.

—Potenciar la formación pedagógica de los
docentes.

Sesiones de trabajo:

A) Principios de Filosofía de la Educación:
Análisis crítico de la Ley General de Educación
y artículos referidos al B.U.P.

8) Técnicas de enseñanza y orientación:

1. Análisis de conductas docentes.

2. Organización escolar y su relación con las
técnicas.

3. Técnicas didácticas:
— Técnicas activas.

—Individualización.
—Socialización.
—Técnicas específicas.

4. Orientación como resumen y fundamento
del sistema educativo.

C) Didáctica especial

1. Estudio de la materia en cuanto a su finali-
dad en el Bachillerato.

2. Métodos, procedimientos y técnicas di-
dácticas.

D) Estudio de las nuevas corrientes pedagó-
gicas: Rogers, Illich, Freire en relación con:

1. Experiencia profesional del docente.

2. La educación personalizada propugnada
por la L.G.E.

E) La enseñanza en equipo

1. Teoría sobre el Team Teaching.

2. Intentos legales de cooperativismo educa-
tivo: Los Seminarios didácticos.

F) Formación previa para el desarrollo de la
enseñanza en equipo de los Seminarios Didácti-
cos.

1. Principios generales del diseño instructivo.

2. Formulación y selección de objetivos de
enseñanza.

3. El proceso de aprendizaje y su aplicación a
la educación.

4. Desarrollo y guía de secuencias instructi-
vas.

5. Adecuación del tratamiento educativo a
las características individuales de los
alumnos.

6. La evaluación del aprendizaje y la ense-
ñanza.

Es preciso atribuir una importancia funda-
mental a este módulo. Ya hemos mencionado
que la tarea que atribuye a los Seminarios Di-
dácticos la actual legislación es correcta, que
podría ser perfeccionada o cambiada adaptán-
dola a la vida lánguida de nuestros Centros
(como hemos propuesto en capítulos anterio-
res). Pero lo que es evidente es que, sean selec-
cionadas como función de los Seminarios unas
u otras finalidades, es preciso el aprendizaje de
los principios teóricos que hemos planteado en
los módulos E y F de nuestro curso. El profesor
no hace tarea de equipo porque no sabe cómo
hacerla, porque no conoce sus ventajas y por
otros motivos de índole personal y de clase que
hemos expuesto ya en nuestra introducción. El
profesor, por fín, no programa, no efectúa dise-
ño instructivo, no elabora pruebas dentro de su
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Seminario porque no conoce las técnicas psico-
pedagógicas para hacerlo.

2. Hacer compatible ei problema de la colec-
tivización del trabajo de Seminario con la sufi-
ciente autonomía en el quehacer individual del
profesor, aplicando los principios de la enseñan-
za en equipo, utilizando a cada profesor indivi-
dualmente en la función que mejor le competa,
dentro del plan general formativo.

3. Establecer un plan general de actividades
de Seminario adaptadas con realismo a la situa-
ción socio-cultural de los alumnos y controla-
das por la Inspección y el I.C.E. de acuerdo con
el organigrama antes citado.

4. Creación de estímulos compensativos de
la tarea docente:

—Cómputo de horas lectivas.

—Puntuación para concursos.

—Gratificación económica con cargo a cursos
de perfeccionamiento del I.C.E., por ejemplo.

5. Reinstauración oficial del valor de la ense-
ñanza, educación, elevando la moral del profe-
sorado, retribuyendo su trabajo dignamente
contribuyendo a que le sea reconocido el alto
valor social que tiene su función.

6. Formación Psico-sociológica continua de
los cuadros dedicados a la función inspectora
para que pueda elaborar informes técnicos del
diagnóstico de los Seminarios y cumplir más
propiamente la función de orientación en técni-
cas pedagógicas que le atribuye la legislación
vigente.

7. Fomento del empleo del método de Semi-
nario entre los alumnos como aplicación y ex-
presión del trabajo en equipo del grupo de pro-
fesores.

8. Estímulo de la interdisciplinariedad con
base, en principio, en las tareas y comenzando
con ensayos de interdisciplinariedad restringida
o sea interacción entre varias disciplinas reduci-
da a un campo determinado.

9. El problema de la evaluación del grupo por
los organismos correspondientes es de capital
importancia. Trabajando en equipo, el control de
la Inspección se debe ejercer, en cierto modo,
sobre todo el equipo o Seminario. El problema
del control tiene unas implicaciones sobre la
función inspectora muy serias en relación con el
trabajo colectivo; los miembros del equipo se
autoevalúan y, forzados a enriquecerse mutua-
mente, se reevaluan constantemente.

Quiero expresar, de nuevo, mi opinión acerca
de la compatibilidad entre la enseñanza indivi-
dualizada y la enseñanza de equipos y por equi-
pos. De aquí surge claramente la compatibilidad
entre la función evaluadora de la Inspección
respecto a profesores individualmente, junto
con ensayos como los que hemos citado con
las tablas propuestas en el capítulo sobre eva-
luación de grupos y, finalmente con los ensayos
como el citado por Gloton y que denomina Ins-
pección Colectiva del Centro.

La Educación Nueva no concierne solamente
al alumno: engloba también al alumno en su fa-
milia y durante sus vacaciones. Para romper la
soledad de los docentes y llegar a un real equi-
po educativo, sería mejor tomar en cuenta al
alumno en su totalidad y esto conlleva el plan-
teamiento de los planes de estudio y la función
docente contando con la escuela, el ocio, la fa-
milia y su inserción en la sociedad.

10. La investigación pedagógica ocupa en
nuestro país un lugar aún más modesto que la
de las ciencias aplicadas. Sin embargo, la fuerza
del cambio pedagógico de la innovación de los
docentes o de la simple adaptación a cambios
de los discentes ha de pasar por la instauración
de un procedimiento operativo, practico que lle-
ve a efecto lo que tantos docentes sienten y
padecen: la inadecuación de los cuestionarios
al desarrollo psico-sociológico del alumno o el
propio concepto de la disciplina en el sistema
de enseñanza. No hay actualmente nada, ex-
cepto pequeños proyectos por parte de la Ins-
pección en su función de animación. Un plan
como el establecido por nosotros tendría la vir-
tualidad de devolver su función investigadora al
verdadero profesional de la docencia dentro del
trabajo en equipo en el Seminario Didáctico.

Se hace preciso, acometer seriamente una
primera etapa perfeccionando el funcionamien-
to de los Seminarios, asignando un tiempo de
reunión, prioritariamente en los horarios gene-
rales, elaborando un fichero o libro donde se re-
fleje el material del Seminario, actas de discu-
siones en las que figuren los métodos emplea-
dos y los procedimientos de evaluación, la pro-
gramación, los datos particularizados de los
alumnos.

Es urgente, por fín, acometer seriamente la
incentivación de los profesores que desempeñan
con entusiasmo su labor pedagógica. Hagamos
una auténtica evaluación de profesores y cen-
tros, dando previamente las oportunidades for-
mativas que avalen el cumplimiento de lo que
preceptúa la L.G.E., así como el cambio pedagó-
gico y el criterio de productividad educativa.

Es preciso proponer un paradigma para la in-
vestigación que incluyen los siguientes elemen-
tos:
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1. Estudios descriptivos y analíticos que per-
miten descomponer la enseñanza o com-
portamientos docentes en unidades opera-
cionales empíricamente significativos, me-
diante el desarrollo de instrumentos de ob-
servación que permitan la cuantificación
de las variables identificadas.

2. Estudios correlacionales que permitan re-
lacionar las variables identificadas con me-
didas de variables significativas del apren-
dizaje de los alumnos.

3. Experimentar prototipos en situaciones
reales bien controladas.

Esto produciría:

— Unos objetivos más clara y precisamente
formulados respecto a los comportamientos
docentes concretos.

— Una generalización de métodos para regis-
trar objetivamente la conducta docente.

— Una incorporación de los resultados obteni-
dos en la formación de nuevos profesores.
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FORMACION DEL PROFESORADO DE UNA SOCIEDAD EN CRISIS.

Por Concepción Al ha mbra Altozano.

El problema de la formación del profesorado,
dice acertadamente Piaget, es la «cuestión pre-
via de todas las reformas pedagógicas futuras».

Representa el esfuerzo prioritario por el que
debe pasar toda planificación motivadora de la
educación.

Ahora bien, se nos plantea un problema pre-
vio, abocados en breve espacio, como estamos,
a la sociedad del nuevo milenio: qué tipo de
profesor necesitará dicha sociedad; qué forma-
ción habrá de impartirse a tales futuros profe-

sores.
Por otra parte, más de la mitad de los que en-

señan hoy en los niveles primario y medio de
Europa estarán todavía en activo cuando em-
piece el nuevo siglo: ¿qué tipo de perfecciona-
miento será el adecuado para estos profesores?

Y, pensando en los alumnos, observamos: los
que determinen el futuro del año dos mil están
ya, en gran parte en la universidad; los actuales
profesores ¿los están preparando teniendo en
cuenta este futuro no muy lejano? Quizá no se
les esté inculcando el gusto y la necesidad del
estudio, no se les entrene en la autoformación...
Sólo nuevas modalidades educativas podrían
tener efecto sobre ellos a lo largo de su vida.

La rapidez de los cambios que se producen
en el mundo actual hace que podamos presa-
giar también cambios radicales en la función
del profesor. Si como afirma Jadot en «L'Uni-

versité de demain», «el aprendizaje del manejo
de la información podría sustituir progresiva-
mente a la transmisión de los conocimientos
por materias», toda vez que participar en el po-
der por la educación exigirá en el siglo XXI el
dominio del lenguaje de los ordenadores, puede
llevarnos a pensar en esa transformación del rol
y la tarea del profesor.

Estamos, por todo ello, abocados a dedicar-

nos a la prospetiva si tomamos conciencia del
hecho de que la historia no proseguirá sin rup-
turas y que hay que imaginar su marcha por
otros caminos. Por intuición podemos afirmar
que la vieja cultura occidental está agonizando,
no por agotamiento, sino por un crecimiento ex-
cesivo que puede asfixiarla. Las Filosofías de la
sospecha, y los pensadores de la Escuela de
Frankfurt han dado la voz de alerta al descubrir
cómo una razón autosuficiente, y abandonada a
sí misma, acaba siendo destructora.

El conocimiento mismo está sujeto a cues-
tión, y a través de él, el proceso de transmisión
del saber.

Se abre la puerta a todas las formas vitalistas

o irracionales de pensamiento y de acción.
Asistimos a un renacimiento ruidoso del mis-

ticismo, a la invasión del ocultismo, de la ma-
gia... La historia se reinterpreta a través de las
revelaciones misteriosas de sociedades secre-
tas y de cábalas de todo tipo. Se extienden la
astrología y el espiritismo. La brujeria encuentra
nuevo interés... Se crean grupos que buscan
formas nuevas de vida dionisíaca, en favor de
una comunicación no verbal, inspirándose en
mensajes de iniciación y en una interpretación
superficial de las teorías freudianas. Algunos
parten en busca de la verdad tomando el ve-
hículo de los estupefacientes y de los alucinó-
genos... Se favorece, por otra parte, el vigor bio-
lógico, el deportivismo, la estética; el gay saber,
sonrisa placentera ante un saber estoicamente
que uno se ha de destruir; escapismo de la ra-
zón hacia la barbarie; anarquismo, sospecha
ante las instituciones; erotismo, «joie de vivre».
Se favorece, asimismo, un vitalismo ingenuo:
regreso al paraiso, arcaicismo; formas nuevas
de comportamiento ingenuo; ecología; vuelta a
lo fantástico; también a lo artesano; al interés
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por lo pequeño «small is beautiful»—; a las sen-
saciones y a los afectos espontáneos pero no
duraderos...

Ante esta situación, parece que la escuela
hay que inventarla; no se trata de «modernizar»
la que tenemos, porque no va a servirnos. Hoy
asistimos inermes al conflicto de valores entre
los contenidos educativos, y estas situaciones
vitalmente concretas de los jóvenes estudian-
tes. El desfase aula-sociedad es inmenso.

Pasar las páginas de un índice cualquiera de
libros que analizan la situación hoy y que augu-
ran la del mañana, confirman nuestros asertos.
Así, en «La Educación creadora» de la Funda-
ción Europea de la cultura, editada por Oriens,
en 1980, se abordan las siguientes cuestiones:

«La crisis de la educación»:

• el sistema esta resquebrajado
• se cuestiona la ciencia

• revisemos los rfietodos

• las estructuras están demasiado anticua-
das

• conflicto educación-sociedad
• la incertidumbre impone decisiones auda-

ces

Y éstas otras:

• la «sociedad sin escuela» está en marcha
• la educación pre-primaria es un dominio

nuevo

• la educación primaria se transforma
• la educación secundaria va hacia una refor-

ma radical

• la formación técnica se ennoblece
• hay que inventar una formación general

tecnológica

• la universidad y la enseñanza superior se
abrirán

• la enseñanza especial debe quedar integra-
da...

Pensamos que escuela y educación deben se-
guir acompañando al hombre de hoy a través
de la crisis y de la intemperie.

sus límites. De esta forma, la tecnología puede
favorecer una nueva toma de conciencia del pa-
pel del profesor, no ya como instrumento de
transmisión del saber, sino como iniciador de
una reflexión y de un saber.

La sociedad necesitará profesores innovado-
res y no transmisores, profesores que sepan in-
tuir y crear diseñando las líneas de educación
del futuro. Sólo el profesor capaz de experimen-
tar, indagar y descubrir las nuevas líneas de la
sociedad futura, podrá preparar a las generacio-
nes jóvenes para un mundo que exige una pla-
taforma de pensamiento crítico desde la cual se
puedan enjuiciar reflexivamente las diversas si-
tuaciones de la sociedad cambiante.

La educación irá desarrollando así una nueva
forma de «sabiduría», de creatividad. Los edu-
cadores contribuirán a cambiar las percepcio-
nes y a crear nuevas formas de ver, de aportar
nuevos hechos e informaciones al mundo de lo
que es significativo para los alumnos. Ha de
crear situaciones que ayuden al estudiante a
ampliar, enriquecer y modificar su campo per-
ceptivo; a tomar opciones con una visión refe-
rencia l más amplia de los acontecimientos y del
mundo que le rodea.

En el futuro, el verdadero ciudadano ha de sa-
ber adaptarse de un modo inteligente a cam-
bios imprevistos. También ha de haberse equi-
pado con todos los elementos que le permitan
promover la transformación socio-cultural que
necesite la sociedad.

El rol del profesor será, en este contexto, el de
una persona que asesore, ayude, colabore. Con-
tribuirá a formar el pensamiento crítico de los
alumnos a través del desarrollo —como decía-
mos— de la capacidad de percepción y explora-
ción de sí mismo y de lo que le rodea. Favorece-
rá el aprendizaje experiencial poniendo en juego
la capacidad inadagadora e interrogativa del
chico.

El profesor, finalmente, habrá de orientar toda
actividad didáctica hacia el objetivo de enseñar
a aprender; se da un paso más allá del «apren-
der a ser» del Informe Faure de 1971: la educa-
ción del año dos mil se concretará en conducir
al hombre a «aprender a hacerse», a aprender a
superarse.

La nueva etapa de la historia
de la educación

Se caracterizará por una revisión de los mé-
todos, contenidos y fines educativos. La refle-
xión sobre los fines se hace esencial, pues la in-
troducción de una nueva tecnología como me-
dio educativo puede aprisionar al hombre en un
formalismo repetitivo y puede disminuir su sa-
ber, si es que no va acompañada por un conoci-
miento que se refiera a la tecnología misma y a

Directrices básicas para
la formación de profesores

Las enmarcamos dentro de la doctrina de la
psicología perceptual. En dicho contexto, la for-
mación del profesorado no consiste en enseñar-
les a percibir algo completamente nuevo y úni-
co; es, más bien, una forma de ayudarles a cam-
biar las percepciones que ya tienen, o a descu-
brir nuevos significados que puedan proporcio-
narles datos sobre sí mismos, y lo que les ro-
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dea, con el fin de facilitarles elementos variados
para sus propias autopercepciones.

El mundo perceptivo del profesor es cuestión
vital en los programas de formación y perfec-
cionamiento:

• percepciones amplias y ricas de su materia

• percepciones positivas sobre el modo de
ser de las personas —percepción de los
alumnos como seres capaces, valiosos....—

• percepción de sí mismo orientada a la au-
toaceptación

• percepciones ciertas sobre el fin y proceso
del aprendizaje

• percepciones personales sobre los métodos
apropiados para llevar a cabo sus propósi-
tos.

Para una formación y perfeccionamiento de

esta índole, no propugnamos que se confíe a
Centros especializados al servicio de la admi-
nistración, que impartirían sesiones formativas
a las que asistieran los profesores como invita-
dos. Consideramos más adecuada la autoforma-
ción, el autoperfeccionamiento.

Se trataría de dar a los profesores el tiempo y
los medios necesarios para asegurar por sí mis-
mos su propia formación continua.

Lograr del profesorado una toma de concien-
cia eficaz de su propia tarea, radicada en el tipo
de sociedad que hemos esbozado, y abierta a la
diversidad de ámbitos perceptivos que pueda
ofrecerle y que él, a su vez, deberá hacerlos sig-
nificativos para los alumnos.

En este sentido, debería habituarse todo pro-
fesor a realizar su propio diagnóstico, encami-
nado al autoperfeccionamiento y al cambio
consecuente.
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PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO.

Por Juan Díaz Terol.

1. Consideraciones generales

No tiene sentido hablar de «perfeccionamien-
to» del profesorado sin haber meditado previa-
metne sobre lo que entendemos por «profesor».

Consideramos decisivo desde el comienzo de
esta reflexión, delinear nuestro concepto de
profesor. Damos a este término el significado
—generalmente aceptado— de «profesional de la
educación», lo que implica el carácter de orien-
tador del proceso educativo completo (proceso
diversificado en varias facetas: cognitiva, afecti-
va, moral, etc.). Se debe añadir otro rasgo que,
si bien se acepta en el plano teórico no está vi-
gente en la generalidad de los ámbitos educati-
vos. Nos referimos al profesor como miembro
de un equipo docente que persigue metas co-
munes, en el seno de un centro educativo con-
cebido como «conjunto funcional» destinado a
alcanzar determinados objetivos, previc.'mente
aceptados, o en el ámbito de un «subsistema»
del propio centro, bien en un seminario didácti-
co, o en un equipo de profesores dedicado a un
«grupo» de alumnos, o en cualquier otra enti-
dad menor existente en el centro.

En la Ponencia sobre «Formación, Selección y
Perfeccionamiento del Profesorado de Bachille-
rato», presentada en la Reunión Plenaria de Ins-
pectores de Enseñanza Media (Madrid, marzo
de 1980), se ponía de manifiesto un acertado
«Diagnóstico de la situación actual» de lo que
sucede en los distintos países europeos, segui-
do de un análisis objetivo de la situación en
nuestro país.

En el informe redactado por el Profesor
G. Gozzer, por encargo del conejo de Europa (1)
se destaca:

111 Conseil de l'Europe.— Doc. CCC/EGT (71 )
5-Strasbourg.

— La falta de una teoría o doctrina del perfec-
cionamiento entendida como renovación ra-
dical de «comportamiento».

— Los diversos países europeos se dan cuenta
del problema, apoyan iniciativas parciales,
pero no establecen una política coherente y
global de perfeccionamiento.

Otros problemas no señalados en el informe
citado, pero que se deducen del estudio de la
ección desarrollada por cada país, se deben al
hecho de que, por razones de estructura legal,
económicas o de disponibilidad del profesorado,
la organización del perfeccionamiento se realiza
desde la cúspide hacia abajo, olvidando que en
todo lo /concerniente al cambio de actitud sólo
puede tener éxito lo que se origina de la necesi-
dad sentida por el propio profesorado, es decir,
de abajo hacia arriba.

Tarebién se debe señalar la escasez de posi-
bilidades promocionales de la función docente y
la falta de compensaciones que tienen los es-
fuerzos de perfeccionamiento. Pensar que las
únics recompensas vienen a ser la satisfacción
del deber cumplido y, en ciertos casos, la estima-
ción ajena, es propiciar la rutina y el desanimo,
la búsqueda fuera de la profesión de lo que ésta
no puede dar y, en definitiva, el ingreso en sus
efectivos de personas con escasas cualidades y
aspiraciones.

Cabe plantearse si el perfeccionamiento debe
exigirse obligatoriamente. Con la voluntariedad
se aprovechan los profesores mas cualificados,
qué son los que menos necesidad tienen; con la
obligatoriedad puede devaluarse su eficacia. La
mejá,r solución parece ser el establecer un efi-
caz sistema de estímulos (personales, profesio-
nales y económicos), de forma que el profeso-
rado busque voluntariamente su perfecciona-
miento.
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No obstante, debería ser obligatoria la reali-
zación de cursos de perfeccionamiento para
aquellos profesores que, tras una evaluación
objetiva de su labor, se consideren por debajo
del nivel meido exigido en la docencia.

2. El proceso de perfeccionamiento

La constante renovación y evaluación de los
conocimientos científicos y pedagógicos, así
como los cambios que se producen en la socie-
dad y en el propio sistema educativo, tienen
como consecuencia la mutabilidad de las com-
petencias y funciones profesorales. Por ello, la
preparación inicial para la profesión, dentro del
contexto de una selección formativa, se debe
considerar como una primera fase —condi-
cionante— del proceso de educación permanen-
te del profesorado (2).

En muchas ocasiones es difícil distinguir en-
tre actividades de formación y actividades de per-
feccionamiento. En la práctica, el profesor puede
estar formado en algunas cuestiones y no en
otras y, por tanto, el proceso de perfecciona-
miento coincidirá con el de formación. Por
ejemplo, el trabajo en equipo de un grupo de
profesores de la misma asignatura (Seminario
Didáctico) puede proporcionar la posibilidad de
formación a unos y de perfeccionamiento a
Otros.

Sin embargo, existe una serie de característi-
cas en el proceso de perfeccionamiento que lo
especifican.

El perfeccionamiento del docente no sólo
debe llevarle a conseguir una actualización
científica y pedagógica, sino a garantizar la ne-
cesaria movilidad profesional, preparándole
para asumir nuevas funciones y responsabilida-
des. Y no hay que olvidar nunca que el objetivo
primordial del proceso de perfeccionamiento es
lograr el cambio de actitud del profesorado.

2.1. OBJETIVOS

Los resultados de las investigaciones y expe-
riencias realizadas señalan como objetivos pri-
mordiales del proceso de perfeccionamiento del
profesorado los siguientes:

(2) La nomenclatura internacional para designar esta ac-
tividad emplea indistintamente términos tales como: readap-
tación, reciclaje, formación continua o perfeccionamiento del
profesorado, término este último que adoptó España. Aun-
que la idea de perfeccionar se refiere a un mejoramiento, en
la actualidad la finalidad que se persigue es mucho más am-
plia y apunta a la renovación del concepto de educación y
de los métodos educativos.

a) Dimensión personal de/proceso:

1. Alentar al profesorado para que formule
con convicción el compromiso personal de reno-
var la educación, entendiendo tal compromiso
como la «decisión libre de actualizar las poten-
cialidades personales en el ejercicio de la profe-
sión educadora».

Este objetivo subraya el predominio que debe
otorgarse al elemento humano en el proceso de
renovación. Estimamos que los medios, en sí,
no tienen un valor definido, sino que les viene
dado por la finalidad a la que sirven y, en defini-
tiva, por la valía, la responsabilidad y la dedica-
ción de las personas que los utilizan. Se trata,
en definitiva, de aprovechar nuevos recursos
personales descubiertos en el proceso de per-
feccionamiento.

2. Proporcionar al profesorado la posibilidad
de descubrir y hacer propias las actitudes necesa-
rias para realizar el proceso de renovación.

Mediante este objetivo se trata de provocar la
aparición de un conjunto de actitudes que res-
pondan al compromiso personal renovador.
Para ello debe procurarse una confrontación co-
rrectiva de las actitudes personales presentes
con las propuestas como necesarias para la ta-
rea renovadora.

3. Confrontación de los modos y técnicas do-
centes personales con los propuestos en el pro-
grama de perfeccionamiento. Como consecuen-
cia de todo ello el profesor debe esclarecer y pa-
tentizar su «estilo docente».

Mientras «compromiso», «actitudes» y «estilo
docente» nos muestran la vertiente o dimen-
sión personal del proceso, los siguientes objeti-
vos responden primordialmente a la dimensión
«técnico-profesional» del mismo. Al propio
tiempo es necesario que la legislación facilite la
formación y el perfeccionamiento de conformi-
dad con las exigencias de la sociedad (vertiente
legislativa). Subrayamos la prioridad de una di-
mensión personal positiva, sin la cual es ociosa
e irrelevante cualquier actividad de perfecciona-
miento.

b) Dimensión técnico-profesional:

4. Actualizar la formación científica del profe-
sorado. Estudiar periódicamente las corrientes
teóricas derivadas del avance científico y la in-
vestigación en cada disciplina del Bachillerato.

5. Proporcionar un cierto grado de especializa-
ción en Teoría y Técnicas psico-pedagógicas. Co-
nocer los fundamentos de nuevos métodos de
trabajo y su aplicación a las disciplinas del Ba-
chillerato (3).

(3) «Opinión desgraciadamente muy extendida en España
es la de que quien sabe una disciplina puede sin más ense-
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6. facilitar la promoción del profesorado a
otros niveles. Ya se ha señalado la escasez de
posibilidades promocionales de la función do-
cente en relación a otras.

Esta dimensión técnico-profesional no es más
que un camino con tres etapas claramente defi-
nidas:

—En primer lugar, la puesta al día de sus co-
nocimientos. Esto puede consistir tanto en-
riquecerlos, ampiarlos o cambiarlos, como
en ordenar lo que se tenía de acuerdo con
una nueva perspectiva.

—En segundo lugar, se trata de introducir
cambios de conducta en su tarea profesio-
nal.

—La tercera etapa trata de conseguir de for-
ma permanente unos cauces para avanzar
en la carrera docente.

cl Dimensión legislativa:

7. De acuerdo con las exigencias de la socie-
dad es necesario mantener una adaptación conti-
nua de los planes educativos a las diversas fun-
ciones profesionales. Ello obliga, no sólo a la re-
forma de las carreras tradicionales, sino tam-
bién a la creación de otras nuevas dirigidas a
las funciones actuales para las que no existe
una formación específica. Se desconoce en mu-
chos casos cuál debe ser la formación corres-
pondiente a cada función. La legislación debe
facilitar las experiencias interdisciplinares y los
futuros Planes de Estudio (cuestionarios y pro-
gramas) deben contemplar las conexiones in-
terdisciplinares entre las distitas materias (4).

2.2. METODOLOGIA

En la vida profesoral hemos sentido muchas
veces la necesidad de poder asistir a cursos de
perfeccionamiento, pero las ocasiones han sido
muy escasas y no siempre coincidentes con las
necesidades reales.

A partir de los años 70 las posibilidades de
asistir a cursos de actualización han sido mayo-
res. Sin embargo, los procedimientos utilizados
no han dado los resultados deseados ya que
«los cambios que se producen en las conductas
profesionales de los docentes son mínimos».

ñarla. Es, en efecto, evidente que el que no sabe no puede
enseñar. Pero no menos evidente es que el enseñar es un
hacer y que, por tanto, requiere un arte de ese hacer. Ese
arte es el que se refiere a las relaciones del enseñante con el
alumno, a la perspectiva del saber en el momento de su
transmisión, y a la utilización de los medios ocasionales que
la circunstancia brinda». M. Cardenal Iracheta.- Revista de
Educación.

(4) «Necesidades de formación del personal altamente
calificado (España)». Estudio presentado a la Conferencia de
la 0.C.D.E. Venecia.- Servicio de Publicaciones del M.E.C.

En la actualidad algunos expertos señalan la
conveniencia de distinguir dos dimensiones en
el proceso de perfeccionamiento. Se trata de
reflexionar por una parte, sobre una superación
a través de las mismas tareas acostumbradas y,
por otra, sobre un perfeccionamiento personal
buscado a través de nuevas actividades. Vea-
mos sus características.

A través de las tareas acostumbradas:

El perfeccionamiento a través de las activida-
des ordinarias depende principalmente de la ca-
pacidad de análisis que tenga el profesor. Nece-
sita que cada profesor analice su situación, des-
taque lo importante, establezca unos objetivos
y luego emprenda un plan de acción con el co-
rrespondiente control.

Para saber lo que es relativamente mejor sólo
cuenta con el análisis de la situación, los co-
mentarios de sus colegas, de los directivos, de
los padres de alumnos y principalmente del
asesoramiento y respaldo de la Inspección. El
perfeccionamiento se percibirá en la calidad de
la tarea realizada y en la propia persona del pro-
fesor a través de diversos factores, tales como
la capacidad de decisión, de responsabilizarse,
el progreso técnico profesional, la capacidad de
trabajar en equipo, etc.

A través de nuevas actividades:
Estas nuevas actividades pueden realizarse en

parte en el Centro de trabajo del profesor. Por
ejemplo, la dirección del trabajo de otros profe-
sores (Cargos Directivos, Cargos Didácticos:
Tutorías, Coordinadores de Area, Jefatura de
Estudios). OTras hay que buscarlas en el exterior
del Centro de trabajo: en la partepación en pro-
gramas, reuniones, congresos, en visitas a otros
centros del país o del extranjero, etc.

A la vista de estos antecedentes considera-
mos que un programa de perfeccionamiento
debe tener en cuenta la necesidad de medios
para que los profesores:

— estén siempre en situaciones de aprendizaje

—sigan reforzando las actitudes positivas en
desarrollo

—tengan la oportunidad de «probarse» en dis-
tintas actividades

Reseñamos a continuación una lista —me-
ramente indicativa— de posibles actividades que
pueden incluirse en un programa de perfeccio-
namiento:

En el Centro:

—Seminarios Didácticos, muy activos que en-
foquen sus tareas partiendo de las exigen-
cias de los grupos de profesores que viven
experiencias comunes y necesitan solucio-
nar problemas en el mismo contexto.
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—Sesiones de metodología participativa, dirigi-
das por un profesor experto.

—Actividades encaminadas a la orientación
profesional del profesor, a cargo de Directi-
vos y la Inspección. Los fines que se preten-
den son: que cada profesor desempeñe el
trabajo que esté más de acuerdo con sus
condiciones, en el que sea más eficaz y esté
más a gusto; la necesidad de conseguir para
el profesorado una satisfactoria promoción
profesional, dentro o fuera del centro; luchar
contra la rutina, estimulando la superación
personal.

—Cursillos y actividades destinados a preparar
para la dirección del trabajo de otros profeso-
res.

—Reuniones del profesorado de cada centro
para tratar:
—Del conocimiento de los alumnos (Psico-

sociología del adolescente, del grupo; Dis-
ciplina escolar; Participación de los alum-
nos, etc.

—Orientación personal de los alumnos (la-
bor de observación y orientación por parte
del profesor).

—Conocimiento de la propia institución edu-
cativa (historia, estructuras y funciona-
miento del Centro educativo).

—Cursos de perfeccionamiento a nivel de Cen-
tro, tratando de integrar en los mismos a
todo el profesorado que participaría desde
su propia experiencia diaria. Organizados
por la Inspección y desarrollados con la co-
laboración de los Centros de Formación y
Perfeccionamiento del Profesorado.

Fuera del Centro:

—Seminarios Permanentes que enfoquen sus
tareas partiendo de las necesidades que
manifiestan los grupos de profesores.

—Cursos de promoción y reciclaje insertos en la
carrera docente, que faciliten una especiali-
zación: Actualización Científica, Teoría y
Técnicas psicopedagógicas, Dirección de
Centros, etc. La temática debe ser solicitada
por los mismos alumnos-profesores. Las ex-
periencias de estos cursos (técnicas peda-
gógicas, psicosociología del aprendizaje,
evaluación, organización de centros, etc.)
son positivas.

—Visitas a otros centros para asistir a determi-
nadas clases (que luego se comentan) y
para conocer su funcionamiento.

—Formación recurrente, es decir, realizar, du-
rante un período de permiso concedido, una
nueva síntesis de la formación que se posee
y las innovaciones que se ofrecen: Congre-
sos, Misiones al extranjero, Intercambio de
Profesores, etc.

2.3. EL PERFECCIONAMIENTO
POR LOS MEDIOS A DISTANCIA

El núcleo fundamental de estos medios son
los de acción a distancia: correo, grabaciones,
teléfono, radio, televisión, etc. Sin embargo, es-
tos medios, que pudieran ser suficientes para
otro tipo de alumnos, no bastan para las espe-
ciales circunstancias de los alumnos-profesores
de enseñanza secundaria en servicio. Por ello,
deben ir acompañados y reforzados por otros
que son: las técnicas de grupo y las personalia-
das.

Brevemente enumerados, estos medios son:

—Técnicas a distancia:
—Unidades Didácticas, libros-guía impresos

que se distribuyen a los interesados.
— Guiones radiofónicos que se emiten por la

radio, de acuerdo con un calendario.
—Casettes grabadas de los «guiones radio-

fónicos», para aquellos a los que no llegue
la radio o lo prefieran.

—Dispositivas para ilustrar determinados te-
mas.

— Consultas por correo o teléfono a la sede
central del servicio o a los asesores cientí-
ficos provinciales.

—Ejercicios que los interesados deben en-
viar periódicamente a la sede central del
servicio y que le serán devueltos corregi-
dos y con anotaciones (evaluación a dis-
tancia).

—Técnicas de grupo:
—Círculos de colaboración, que se celebran

una vez al mes por grupos de 20 a 25
alumnos para discutir el estudio de las Uni-
dades Didácticas correspondientes, bajo la
orientación del Inspector especialista y
con la colaboración del asesor científico.

—Convivencias en las que pueden participar
unas 50 personas de la especialidad y que
tengan una duración de 8 días.

—Evaluación directa.

—Técnicas personalizadas:
—Tutoría o guía del trabajo de aprendizaje

en sus aspectos más generales, a cargo de
profesores expertos (catedráticos, profe-
sores ICE.).

— Asesoría científica, que correrá a cargo de
profesores expertos, inspectores de bachi-
llerato, etc.

El proceso de evaluación por los medios a
distancia responde en general a los siguientes
criterios: No es propiamente un proceso conti-
nuo; es esencialmente integrador, de forma que
se evalúan por diferentes medios los distintos
aspectos de la personalidad humana y profe-
sional de los alumnos-profesores. Es activo o
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pragmático tratando de valorar más las realiza-
ciones prácticas y la aplicación a la vida docen-
te que la mera acumulación de conocimientos.
Es plural, ya que procede de diversos criterios
evaluadores y la evaluación final no es una
prueba más, sino la integración de las diferen-
tes evaluaciones.

3. Centros de formación y
perfeccionamiento del profesorado

Estimando como fórmula adecuada que la
Universidad proporcione titulados en cada una
de las disciplinas del Bachillerato, se plantea de
inmediato la existencia de Centros que hagan
de cada licenciado aspirante a profesor, un pro-
fesional de la enseñanza.

La formación psico-pedagógica requiere un
lugar donde se lleva a cabo, un Centro donde se
eduquen y adiestren los futuros profesores de la
enseñanza secundaria.

Alguna vez se pensó que este tipo de Centro
debía ser el Doctorado de la Facultad de Filoso-
fía, pero esto nunca se llevó a realizar. Gil y Zá-
rate, principal responsable de la primera gran
organización de nuestra enseñanza —la reforma
de 1845, continuación de la iniciada por el Du-
que de Rivas en 1838—, organizó una escuela
normal para formar profesores de segunda en-
señanza que, ensayada en 1847 y «habiendo
probado bien», se creó definitivamente en 1850
con el nombre de Escuela Normal de Filosofía.
Sin embargo, no subsistió ni dió los frutos que
debiera. Tampoco la Facultad de Pedagogía,
creada en 1932, atrajo para sí la formación del
profesorado de Instituto.

En 1954 se crea el Centro de Orientación Di-
dáctica, organismo que abrió nuevos horizontes
y del que surgió como dependencia suya, en
1955, la Escuela de Formación del Profesorado
de Enseñanza Media. No tenemos autoridad
para juzgar su labor, pero si podemos deplorar
que esta institución no haya sido en su momen-
to potenciada y hoy contaríamos con un Centro
que daría respuesta cumplida a la formación
profesional del docente de grado medio.

En 1969 (Decreto 1678, de 24 de julio), se
crean dentro de las Universidades los Institutos
de Ciencias de la Educación, como órganos en-
cargados de la formación pedagógica de los
universitarios, tanto en la etapa inicial de su in-
corporación a la enseñanza como en el ulterior
perfeccionamiento y reentrenamiento del profe-
sorado en ejercicio. Los resultados de esta nue-
va etapa no son al parecer muy satisfactorios.

Los objetivos específicos que deben cubrir
estos podrían ser siguientes:

Tener capacidad de seleccionar aspirantes a
profesores de Bachillerato, de entre los titula-
dos; formarlos en las exigencias técnico-

pedagógicas de su función; y perfeccionar o ac-
tualizar sistemáticamente al profesorado en
ejercicio. También debían actuar como centros
de investigación educativa a nivel de enseñanza
secundaria para facilitar soluciones a la proble-
mática que plantea la enseñanza-aprendizaje de
este nivel.

No entramos en la organización y funciona-
miento de estos Centros. Pero si estimamos
que la Inspección de Bachillerato no puede es-
tar ausente de los mismos en diversas formas
de colaboración. Los problemas, las necesida-
des del nivel secundario sólo la Inspección los
conoce en su verdadera dimensión y trascen-
dencia. Se necesita una teoría psicopedagógica
para la enseñanza secundaria española nacida
de los buenos profesionales de este nivel y con-
trastada en la práctica docente. Toda esta tarea
debe ser impulsada y dirigida por la Inspección.

En las primeras etapas estos Centros deben
alcanzar otro objetivo: preparar un conjunto de
materiales, de experiencias y, sobre todo, de
equipos de especialistas entrenados en el uso de
aquéllos y en la orientación de éstas, que serán
de mucho valor para los sucesivos planes de
perfeccionamiento.

4. El papel de la inspección

En las consideraciones anteriormente ex-
puestas se pone de manifiesto cuál es el papel
de la Inspección en el proceso de perfecciona-
miento del Profesorado. Reiteramos que por ser
la Inspección la mejor conocedora de la reali-
dad educativa y de las necesidades del profeso-
rado, puede ofrecer a los organismos de deci-
sión un repertorio de los problemas que tiene
específicamente planteados el profesorado de
este nivel en orden a su perfeccionamiento, así
como algunas posibles —no utópicas— vías de
solución.

Las actuaciones de la Inspección en el proce-
so de perfeccionamiento del Profesorado de
Bachillerato se pueden diferenciar en:

Actuaciones indirectas:

1. Las tareas ordinarias de evaluación de
Profesores, Seminarios y Centros.

2. La animación de los Seminarios Didácti-
cos.

3. La búsqueda de nuevas dimensiones de
actividad de los Seminarios Didacticos:

a) Sesiones expresamente científicas inclui-
das en las tareas regulares de los mismos.

bl En los Seminarios Didácticos de Filosofía
se propone además una especial reflexión
sobre la naturaleza del alumno de bachi-
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Ilerato procurando que sus resultados sir-
van para todo el profesorado del Centro.

cl Cuando se haya logrado una adecuada
concienciación sobre la naturaleza del
alumno, esta nueva actitud permitirá un
nuevo quehacer en todo el profesorado: la
observación y orientación de los alumnos,
cuestión clave de la docencia actual.

4. Las visitas especializadas por asignaturas.

5. Propuestas acerca:
de revisión del sistema a la vista de las
experiencias

—de recompensas al Profesorado y a los
Seminarios destacados

—de reciclaje y recuperación del profeso-
rado que lo precise

—de sanciones en caso de incumplimien-
to.

Actuaciones directas:

1. La colaboración en los Centros de Perfec-
cionamiento del Profesorado:

a) Aportando información sobre las necesi-
dades reales del profesorado.

b) Participando en los cursos.

2. la colaboración en Seminarios Permanen-
tes de Distrito, Provincia, Comarca, etc. organi-
zados por la propia Inspección o por los Centros
de Perfeccionamiento.

3. La creación de grupos especializados de
trabajo y la difusión de sus experiencias.

4. Organizar y colaborar en las actividades
encaminadas a la orientación profesional del
profesorado.

5. Organizar y colaborar activamente con los
Centros de Perfeccionamiento en los cursos de
perfeccionamiento a nivel de Centro, tratando
de incorporar simultáneamente a todo el profe-
sorado del mismo.

6. Impulsar la elaboración de una teoría psi-
copedagógica de la enseñanza secundaria es-
pañola nacida de los buenos profesionales de
este nivel.
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