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Editorial

Hace ahora 25 años se publicaba un decreto por el cual las escuelas
normales se vinculaban a la Universidad; a partir de entonces la formación del
profesorado de Educación Primaria adquirió rango universitario. Habían tenido
que transcurrir más de cien años (125 exactamente en el caso de la escuela normal
de Vitoria-Gasteiz, que este año celebra su 150 aniversario) para que los estudios
conducentes a la capacitación profesional en el oficio de enseñar fuesen
equiparados a los de otras profesiones.

Queremos sumarnos a quienes ven llegado el momento, en estas bodas de
plata, de revisar el presente para proyectar el futuro. Y felicitamos iniciativas como
la de realizar un encuentro en Madrid a finales de este año en el que contrastar
valoraciones y, tal vez, consensuar objetivos de acción asumibles por los
numerosos centros universitarios dedicados a la formación del profesorado. 

El estado de opinión más extendido denuncia la precaria integración de la
formación del profesorado en la Universidad. Los planes de estudio en las
diplomaturas de Educación Infantil y de Educación Primaria no se entienden bien
desde el objetivo de formar maestros; se explican mejor como resultado de las
luchas interdepartamentales por asegurarse créditos. El modelo formativo del
profesorado de Secundaria suscita reservas ya antes de ser puesto en práctica.
Incluso los centros universitarios encargados de formar profesionales de la
enseñanza están viviendo una época de ajuste: la mayoría se han transformado en
facultades de educación que imparten varias titulaciones; los menos mantienen su
antiguo status. 

Cabría citar muchos otros problemas y retos. Pero ninguno de ellos debería
desviar la atención de la cuestión básica: ¿qué supone la integración universitaria?
Ante todo, que un determinado corpus de conocimientos se convierta en objeto de
investigación. Y, si se admite esta premisa, habrá que convenir en que la temática
que constituye la formación del profesorado (las situaciones de
enseñanza/aprendizaje, las didácticas de los distintos contenidos académicos, los
problemas del aula) se explican en la universidad pero son dudoso objeto de
investigación. 

Hacer esta afirmación desde las páginas de una revista de investigación en
psicodidáctica editada en una escuela de Magisterio pudiera parecer una
contradicción. Pero creemos que no lo es. No son razones epistemológicas las
únicas que deciden cuándo un corpus de conocimientos adquiere identidad propia y
desarrollo científico; se precisan, además, reconocimientos institucionales y



condiciones estructurales. Pues bien, aun cuando nadie medianamente informado
ponga hoy en duda la relevancia, tanto teórica como social, de investigar en
psicodidáctica, la práctica institucional constriñe las vías de investigación de las
materias psicodidácticas al enconsertarlas en los primeros ciclos de los estudios
universitarios.

Como no se pueden poner puertas al campo, resulta que se están
consolidado numerosos programas de tercer ciclo en torno a la problemática de la
enseñanza/aprendizaje en el aula. Pero sigue dándose la paradoja de que el
profesorado de Educación Infantil y Primaria no tiene acceso a los programas de
doctorado ni a los proyectos de investigación. Sólo aquellos maestros que, además,
han obtenido alguna diplomatura tienen la posibilidad de dedicarse a investigar las
numerosas cuestiones que se les plantean en su ejercicio profesional en el aula.

En definitiva, la clave está en la licenciatura de los maestros. No nos cabe
duda de que la aportación del colectivo del profesorado de Educación Infantil y
Primaria a la investigación, una vez salvado el portón de cierre que supone no
contar con una licenciatura, sería espectacular. Y la situación, bien se sabe, es que
en numerosos países de nuestro entorno la Licenciatura de Magisterio es una
realidad; y no sólo por el argumento aquí esgrimido de que luego podrán investigar
sino por las exigencias mismas de su ejercicio profesional. La exigencia de
equiparación de la titulación de Magisterio entre los diversos países de la
Comunidad Europea terminará por vencer las resistencias, ante todo económicas,
que en el estado español se vienen ofreciendo a lo que es una reclamación
ampliamente apoyada. 

Probablemente se trate de una cuestión de tiempo. Pero lo es también de
voluntad humana. De algo debería servir la reciente experiencia de estos 25 años
de integración precaria de las escuelas normales en la Universidad. La mitad de
ellos, al menos en la mayoría de los centros, transcurrieron sin que apenas se
notase cambio alguno. No puede decirse lo mismo de los últimos 10 ó 12 años en
los que sí se han detectado importantes avances, sobre todo en la actividad
científica del profesorado, respecto a toda la trayectoria centenaria anterior.
Aunque no fuera más que por razones de rentabilidad social, hora es ya de utilizar
el actual potencial docente y de emplearlo en la impartición de segundos y terceros
ciclos relacionados con la formación de profesores.


