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RESUMEN

El artículoanalizael temade la concepcióndel profesor-tutortal y comoapareceen
la Ley Generalde EducaciónLGE, 1970 y en la actualLey de OrdenaciónGeneraldel
SistemaEducativo, LOGSE, 1990.A partirde esteanálisisrecorreel contextodecursos
y publicacionesqueintentansuplir lascarenciasqueexistenen la formación inicial de los
profesoresenlos distintosniveleseducativos.La puestaen vigor dela LOGSEparece
abrir una etapacon algunosaspectosdeavanceenla concepciónde la función tutorial.
Abre tambiénnuevasvíasenla formacióninicial y permanentedetodo el colectivoque
asumetareastutorialesy de orientación,queriendohacerdeestasun factordinamizador
de la innovacióneducativa.

SUMMARY

The autborreviewsthe legaleducationalregulationsthroughtwhich is establishedthe
teachercounseloreducation.Sorne new concernsappearin the «Ley de Ordenación
Generaldel SistemaEducativo»,(LOGSE), 1990.

lnnovation ineducationis viewedas related,in sorneway, Lo goodcurriculumtbeo-
rical knowledge,teacher-familycooperativework andreal in serviceteacher-counselors
implication.

1. Introducción

De todala temáticasurgidaa partirde las concrecioneslegalesqueinstitu-
cionalizanel campode la accióntutorial, lafornmciónpara el desempeñode esta
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tarea hasido y continuasiendoun asuntoparala reflexión,y campodondehan
surgido distintasexperienciasde aproximacióna la realidadeducativa.

Seha dicho quemuchosprofesionalesde la educaciónpiensanque

la mayordijicultadqueseenfrentaenestosmomentoslo Administracióneducativa
a la hora deponeren práctica la Reforma,es la actitudy preparacióndelprofeso-
rc¿do encargadodeaplicarla (AtvárezO., M, t995~.

Los projesionales de los centrosno eslann~ motivadosn.i preparadospara
afrontar la Reforma.La ven como algo impuestoy aprendena basede golpes,
produciéndoseun desánimoe incertidumbregeneraly en algunoscasos,abandono.
(Heruándcr,i. 1995\

Esto,que seafirma para la Reformaen generalpodríadecirsetodavíacon
más fuerzarespectode la accióntutorial porella propuesta.

Sóloacometiendoun cambiode actitud y muy especialmenteunaprepara-
ción adecuadaen los profesores/asllamadosa desempeñarla función tutorial
puedenhacerserealidadlas espectativasde mejorade la calidadde loscentrosy
conseguirhacerde estafunción un medio de inyectardinamismoe innovaciónen
todo el sistemaeducativo.

El IX CongresoNacionalde Pedagogía(Alicante, 1988)que tuvo como
tema «La Calidad de los Centros Educativos»dedicó, en su Seccióny, una
ponenciaaanalizarlas implicacionesdela institucionalizaciónde la Orientación
Educativaen la calidadde la educación(Echeverría,B. 1988) y (Rodríguez,
B. 1988).

En el XI CongresoNacionalde Pedagogía(SanSebastián,1996)quetiene
comotema«InnovaciónPedagógicay PolíticasEducativas»,la SecciónIV se
encargade tomaren peso la OrientaciónEducativadesdela perspectivade la
innovación(Rodríguez,1996).

Parahablarde tutoríay de formaciónde los que la ejercenes conveniente
referirsea los dosmarcoslegalesdesdelos que,en diferentemedida,sesancio-
na el hechodequetodoprofesores tutor de su grupode alumnos.Dos marcos
legalesque constituyendos etapasimportantesen lo relativo al modocomo se
concibela tutoría y cuál es la formaciónprevistaparaquienesvan a asumirla.

II. El tutor y su formación en la Ley General de Educación
(LGE, 1970)

La primera etapavieneiniciadapor la Ley Generalde Educaciónreconoci-
da por todos como la ley que institucionaliza la figura del profesor-tutoral
publicarselas OrientacionesPedagógicasparalaEducaciónGeneralBásicadel
2 de diciembrede 1970y otrasnormativasquela siguieron.Y si es verdadque
desdeestemarcolegal secontribuyóa poneren marchaunapreocupaciónpor el
tema,no es menoscierto, y se ha dichorepetidamente,que faltaron recursoseco-
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nómicosy queno seprevió y programóde modo eficazla formaciónde quienes
tendríanqueasumirfuncionestan importantesdentrodel sistemaeducativo.

La Ley Generalde Educaciónpermitió, a pesarde todo, darun granpasoal
expresarsu reconocimientode la orientacióncomo un servicio continuadoy
comoun derechode losestudiantes.

Se reconocetambiénlanecesidadde unosServiciosde OrientaciónEduca-
tiva y Vocacionalcon referencia,de modo general,a las tareasque tanto en
EducaciónGeneralBásicacomoen EnseñanzasMediasdeberíanrealizarse.Se
hacealusiónala funcióntutorial,a laorientacióneducativay profesional,aldiag-
nósticode alumnosde EducaciónEspecialy alos problemasde aprendizaje.

La ley y especialmentela normativaposteriormentedesarrolladaespecifican
máslas actividadespropiasde la función tutorial, haciendorecaer,en losquela
desempeñan,unasresponsabilidadesqueparecenestarbastantemásallá de la
preparaciónrecibida.

Secontemplatambiénen estasorientacioneslanecesidadde crearen los cen-
tros Departamentosde Orientaciónintegradosporun pedagogo-orientador,psi-
cólogo,médico,asistentesocialy profesores-tutoresactuandocoordinadamente
con la familia y con los demásprofesores.La creaciónde estosdepartamentos
parecepercibirsecomo lo ideal pero antela dificultad de contarcon recursosque
lo haganposibleen cadacentrosepreveela posibilidadderecurrir a otro tipo de
organizaciónlocal o comarcal.

La creacióncon carácterexperimentalde los ServiciosProvincialesde
OrientaciónEscolary Vocacional(SOEV)reguladapor O.M. de 30 de abril de
1977, con dependenciaadministrativade la Dirección Generalde Educación
Básicay funcionandobajoladireccióny supervisiónde un inspector,parecesalir
al pasode la dificultad antesaludida.

Susactividadesse resumenasi:

— Orientaciónpersonal,escolary profesionalprincipalmenteenlos cursos
inicial y terminal de ciclo.

— Asesoramientoa/profesoradoparamejorarsu accióntutorial atravésde
cursos,cursillosy desarrollode trabajossobreprocesosde aprendizaje
escolar,modelosdeevaluación.

— Recopilacióny elaboraciónde informaciónsobreestudiosy perspectivas
profesionalespara ofrecerlosa alumnos,padresy profesores-tutores
mediantecontactodirecto,charlas,folletos,documentos,etc.

— Localizacióny diagnósticode alumnossubsidiariosde EducaciónEspe-
cial.

Desdeel punto de vista de la Administración se apreciaaquí la primera
referenciaa actividadesformativasque tienencomo objetivo la mejora de la
accióntutorial. Estasactividadesse redujerona algunoscentrosseleccionados
dondeademásde la orientacióna alumnosy profesoresse pretendíaexperi-
mentarmodelosde intervenciónquepudierandespuésgeneralizarseaotros pro-
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fesoresy tutoresde laprovincia.Porotro ladola elaboraciónde un plananualy
de unamemoriaal final de cadacursofueron el caucede relaciónde estoscen-
trosconel ConsejodeInspeccióndel cual dependíanen su funcionamiento.

En lo relativo alasEnseñanzasMediaselReal Decreto284/1977,del 21 de
enero,establecelaaccióntutorial comoel medioo el caucefundamentalparala
realizaciónde las tareasdeorientaciónde los alumnosasignandolacoordinación
alJefedeEstudios.

El JefrdeEstudiossereunirá periódicamenteconlostutorespara, estudiarlos
programasdeorientacióneducativay vocacionaly los criterios quehandeseguir
lassesionesdeevaluación(art. 23.1).

Peroesjustamentesufalta de preparaciónpara la accióntutorial la quese
señalarácomo unade las dificultadesparala concreciónde lo legisladoen la
prácticaeducativade los Institutosde Bachillerato.

Al tiempoque se va diseñandoen lanormativalegalel derechoala orienta-
ción y tutoría, algunasconcrecionesencuantoal modo de realizarlay algunas
previsiones,pocas,encuantoala formaciónde quienestienenqueejercerla,apa-
recenunaseriede publicacionesquevan adesempeñarunalabor subsidiaria,res-
pectode la Administración,en lo quea estaformaciónse refiere.

Su objetivoparecesereminentementepráctico:ofrecerrecursos,facilitar la
tarea,ayudara la autoformación,...Muchos de estos materialessirven como
soportesacursosy cursillosorganizadosen estaetapapormuy diversasentida-
des. El subtítuloqueRomány Pastor(1979)ponena su obraLo Tutoría. Pautas
de acción e instrumentosútiles al profesor-tutor, revelael deseode dar res-
puestaa lanecesidadde estecolectivo.

El temadel rol del tutor, el listadode sus funcionesy tareasy ladescripción
detalladadetécnicasde accióntutorial (observación,entrevistay trabajocongru-
pos),juntoconalgunassugerenciaso ejemplosde programacióndela actividad
tutorial, son los capítulosmáscomunesen libros tan divulgados como el de
Artigot (1973), GonzálezSimancas(1973), Sánchezy otros (1975), Romány
Pastor(1979),Lázaroy Asensi(1980)y otros de la mismaetapa,Iturbe y Car-
men (1973)vinculadostambiénala prácticay alaorganizaciónde un Departa-
mentode Orientación.

En algunasde las publicacionesde estemomentosetoca tambiénel temadel
peifil, las cualidadeso lafigura del tutor sugiriendoasíel tipo de personaque,
deberíaconfigurarsea travésde la formacióno ayudandoala eleccióndel pro-
fesorencargadode desempeñarla función tutorial.

Lasrevistasdemayordivulgaciónentrelos profesoressehacentambiéneco
deestapreocupación:MagisterioEspañol,ComunidadEducativa,La Escuelaen
Acción, SupervisiónEscolar, Revistade CC. de la Educación, Boletínde la
FERE, Educadores,etc.En ellasla tutoría,el sistematutorial, tutoríay departa-
mentos,las relacionesprofesor-tutor,el tutor, los padres,etc. Sontratadospor



Laformacióndel tutor un desafioa la innovacióneducativa 71

autorescomo: Alvira (1971), Arroyo (1971), Moral, del (1971 y 1972), Her-
nández(1973),Moreno (1972),Rico (1974),y otros muchosqueles seguirían,
hastala puestaen marchadel proyectoquepreparóla entradaen vigor de la Ley
de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE).

Especialmentesignificativo, en estaetapa,es el articulo de Benavent
(1977),Lafigura del tutor en la EducaciónGeneralBásica,elaboradosobrela
basede un análisisde contenidode la legislaciónvigente y lo publicadoporun
buengrupode autores,muchosde elloscitadosaquí,en el períodode 1970 a
1975.

Al agruparpor afinidadlógicalas 87 tareaso prevariablesquecomponenel
«rol» del tutor, y aplicardespuésel análisis dimensionala las variablesresul-
tantes,el autorobtienelas siguientesdimensionesde primergrado,comotareas
propiasdel tutor/a.

1. Educadordel grupode alumnos.
II. Mediadorentreel EquipoEducador,Alumnosy Familias.
III. Cataliza,coordina,participay fomentael espíritu de equipoentreel

profesorado.
IV. Orientadorde susalumnos.
Y Conductordel grupodealumnos.
VI. Realizatareasadministrativasy burocráticas.

Con relacióna las cualidadesdel tutor y aplicandola mismametodología
llega a las siguientesdimensionesdeprimer grado:

1. Lealtad-autenticidad.
II. Afectividad-sociabilidad.
III. Autoridad-exigencia.
IV. Madurez-comprension.
V. Actividad-entusiasmo.
VI. Profesionalismo-intelectualidad.

Comosíntesisconcluyequedela figura del tutorde loscolegiosdeE.G.B. se
puedeafirmar lo siguiente:

1. El «rol» del tutor es bidimensional,por unaparteeducador-orientador
(de la simple instrucciónal encuentropersonal),por otra técnicode
relacionespúblicas-administrativo(de la comunicacióncaraa caraa la
fría informaciónescrita).

2. La personalidaddel Tutor ideal seriaesquemáticamentetridimensio-
nal, conpredominiodelo afectivo sobrelo cognoscitivoarmónicamen-
te conjugadosy queseproyectaenunaaccióneducativaeficaz.

A las tresposturasqueparecíandetectarseen relaciónal tutor; el tutorcomo
profesorquerealiza tareasde orientación,(que pareceser la concepciónde la
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L.G.E.), el tutor comocolaboradordel orientadory el tutor como orientador.
Benaventañadela del tutorcomo el «educadorquerequiereel momentohistó-
rico quevivimos».

Enrelaciónconestemodelodeprofesional,no muy claro, tampocolo estáel
diseñodel plan de formación. La preocupaciónpor estetemabrotaen las tres
últimas líneasdel artículo,presentándolocomoun retocuyarespuesta,segúnél,
estáen manode las autoridadeseducativas,en la eficaciade las Universidadesy
en la entregaentusiastadel profesorde E.G.B.

En los planesde formación del profesoradode E.G.B. en vigenciahasta
hace treso cuatroaños y hastael momentopresente,en algunasuniversidades
que no han implantadotodavíala Reforma,ningunamateriapareceprevista
paraofreceraestosfuturosprofesores/asformacióninicial parala tutoría.

Desdelos Institutosde Cienciasde la Educación,(ICE) de algunasUniver-
sidadesseconstatala organizaciónde cursosy publicacionescon vistasa la for-
maciónen estecampo:Barcelona(Forus,1973),Madrid (Artigot, 1973), Sala-
manca(Sánchez,1975),etc.

Otrasentidades,públicasy privadas,Colegio de Licenciadosy Doctores,
ConfederaciónEspañolade Centrosde Enseñanza(CECE), el Instituto Cala-
sanciode Cienciasde laEducación(ICCE), laFederaciónEspañolade Religio-
sosdela Enseñanza(FERE),el Instituto de EstudiosPedagógicosde Somosa-
guas(IEPS),por citar algunos,organizancursosy cursillos conel objetivo de
contribuir a la formaciónparala tutoríaen los nivelesde E.G.B.y EE.MM.

La preguntaquebrotade todoestoesla siguiente:¿Puedeconseguirseencur-
sosde pocashorastodalaeficaciaformativaquela funcióntutorial pareceexigir?

Se ha dicho de estaetapa,como notanegativa, que predominéen ella el
voluntarismo.Complementandoestaafirmaciónpodríadecirsequemuchospro-
fesoresintuyendoen estafunción un caminoparaejercerconmayoramplitud su
vocaciónde educadores,seembarcaroncon entusiasmoen estatarea.

El 1 Congresode OrientaciónEscolary Profesionalrealizadoen Madrid
(1985)sobreel tema«LaOrientaciónEscolarantela Reformade las Enseñanzas
Mediasy el EmpleoJuvenil»muestrauna sensibilidadporel temade la forma-
ción, aunqueen estecasose refieredirectamenteel curriculumde formacióndel
orientadorParticipanen estaIII PonenciaMontane,Rodríguez,Rodríguez,
LópezFranco.

Desdeestosautoresquedaclara la referenciaa los modelosamericanosde
formación que, sin duda, fueron los primeros y sirvieron de referenciaen la
materia.Tambiénaparecelapreocupación,aunvigente,sobreel temadel papel
de las técnicasy de las actitudesen quien ha deejercerfuncionesde tutoríay
orientación(LópezFranco, 1985). En todo casose expresan,desdela universi-
dad,dondelos ponentestrabajanen la formaciónde pedagogosorientadores.
expectativasy deseos,queprocuranir plasmandoen la formaciónuniversitaria
dentrode lasposibilidadesqueofrecenlosentoncesvigentesplanesde estudios
delas diferentesFacultadesde Educación.
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III. El tutor y su formación en la Ley de Ordenación General
del SistemaEducativo (LOGSE, 1990)

La etapainiciadapor el Libro BlancoparalaReformadel SistemaEducati-
vo y la puestaen vigor de la LOGSE,con la normativadesarrolladaa partir de
ella, retomanel temade la orientacióny la tutoríay se planteade modo más
directola formaciónde quienestienenqueasumirlas tareasqueel desarrollode
estafunciónimplica.

Por lo quese refiereala tutoríaeldocumento«La OrientaciónEducativay la
IntervenciónPsicopedagógica»(MEC, 1990) presentaalgunos aspectosque
puedenconcretarseen lo siguiente:

1. Nuevoselementosen laconcepciónde la función tutorial y unaespeci-
ficación, no solode las funcionestutoriales,sinotambiénde lastareasy
actividadesderivadasde estasfunciones.

2. Preocupaciónpor lanecesidady u¡-genciade laforinacion.
3. Vinculacióndel funcionamientode las tutoríasa lo queseconsiderauna

propuestade innovacióneducativa.

1. Concepciónde la Tutoría

Respectoa la concepciónde la tutoría en estasegundaetapacabedestacar,
entreotros los siguientesaspectos:

— La tutoría no sólo guardaestrecharelación con la prácticadocente,
asumiendoun planteamientoeducativointegraly altamentepersonali-
zado,sino quese identifica conla funcióndocente.

Se matizaqueenla EducaciónPrimariaes casitotal la identificación,mien-
trasque las funcionesespecificasdel tutor de grupoadquierenintensidadcre-
cienteen lostramossuperioresdel SistemaEducativo,en la medidaenque los
alumnostienenvariosprofesoresy aumentala opcionalidad.

La función tutorial quedareabsorbidaenel propio desarrollocurricular
y viene a identiticarsecon la función educativaa secas.El Diseño
CurricularBase

recogecontenidosno sólo deconocimientos,sino tambiénde modosde hacer de
actitudesy valore.s, para los alumnoscon capacidades,necesidadese intereses
concretos,asícomopreviendolas oportunasadaptacionesy adecuacionescurrt-
culares...Siguesiendonecesario,sin duda hablardefunción tutoriat pero como
elementoinherenrea la funcióndocentey al curriculum. (MEC, 1990, b, 1 ¡-12)

— La tutoríatiene unafunción de ajuste«tantoen lo quese refiere a los
objetivos y a los contenidoscomo en lo tocantea las orientaciones
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didácticasy para la evaluación»(MEC, 1990, b, 29), promoviendo
estrategiasde interaccióny armonización.

— La tutoría tiene/uncionesmediadorascon los alumnosy con el entorno
sociocconómicoy cultural.

El conocimientode lascircunstancias,personalesy grupalesdelos alumnos,así
comoel e.stableciniientc,delcotúuntoderespueslnscducativas,en ordenajácilitar
la buenaintegraciónescolary lo orientacionpersotialde los alumnos,tareasque
requierencercanía,dedicacióny planificación. (MEC, 990, b. 29).

— La tutoríaes unaactividadeducativacooperativa,integradaconente-
nosde corresponsabilidaden el proyectoeducativodel equipodocente
«entérminosde un compromisocolectivocon la educacióny orienta-
ción de los alumnos».(MEC, 1990,b, 28).

— La función tutorial se concibe en torno a tres polos de retérencia:
alumnos,profesores,padres(MEC, 1990,b, 30).

Las funcionescon relación a cadauno de ellos se especifican,ofreciendo
ademásla concreciónde tareasy actividadesderivadasde esasfunciones,que
seránecesarioadaptara las necesidadesde los diferentesciclos y realidadesins-
titucionalesconcretas.

Los ProyectosEducativosde Centrodebencontemplaruna configuración
específicade las funcionestutorialesy determinarfórmulasorganizativasquelos
haganviables.

2. Necesidady urgencia dela formaciónde tutores

El hechode quela tutoría seaconsideradaen la LOGSEunapiezaclave en
laaccióneducativae inclusoun medio de asegurarla calidadde la educación,no
asegurapor si mismo la puestaen marchaautomáticadel procesonecesario
parahacerde estedeseounarealidadconcretaen el día a día del funciona-
mientode los diferentescentroseducativos.Los documentoslegalessoncons-
cientesdeello:

~<Elejercicio de unafunción docentetan fundamentalcomo es la tutoría
requieretiempoy preparación».(MEC, 1990,b, 36).

Una encuestaal profesoradode Primariay Secundariade la Enseñanza
Pública,realizadaporel Centrode Informacióny Documentaciónen Educación
(ClOE) a propuestade la Federaciónde Enseñanzadc CCOO. (1993) señala
que,nuveprofesores,de cadadiez consultados,valoracomoinsatísfactoniaslas
condicioneso circunstanciasen queesta seimparte.

El documentoLa OrientaciónEducativay la IntervenciónPsicopedagógica
recogela necesidadde quela formaciónparala funcióntutorial insistaen aque-
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líascapacidadesquesecorrespondenconel perfil del tutor,es decir,con las cua-
lidadesy capacidadesmás relevantesquedebieranreunir los tutores. (MEC,
1990, b, 36)

Entrelasquese hacereferenciaacontinuaciónsobresalen:

— Capacidadde establecerrelacionese interaccionespersonalescon los
alumnosy con las familias de estos.

— Sabernegociarlos conflictos y problemasque se planteanen la vida
escolar.
Conocerbien el planteamientocurricular del nivel educativode sus
alumnos,parasercapazde integrarlos diferenteselementosdel curri-
culum y de personalizarlosen la personade todosy cadauno de los
alumnos.

¿Cómollevar acaboestaformación?¿Quiénesson los destinatarios?¿Dónde
programary hacerposiblela formaciónnecesariaparapromoverestascuidida-
desy capacidadesde quehablaelMEC y quiénesasumenla responsabilidadde
estaformación?

En cuantoa los destinatarioselcampoes muy amplio. Si la función tutorial
es inherentea la función docentetodos pasanen consecuenciaa ser sujetos
receptoresde esaformación.Por otro ladoestánlos profesoresque ejerceno
pasande inmediatoa ejercerde modo formal esafunción. Y en tercerlugarestá
el grupo de los integrantesde EquiposMultiprofesionalesde sectorque ven
aumentadassus funcionesy responsabilidadestambiénconrelacióna loscentros
de EducaciónSecundariay necesitanaumentarel númeroy la capacitaciónde
suscompetenciasy quetienenqueserasesoresy formadoresde otros.

Paratodosestosdestinatarioses urgenteprogramaruna formación en el
marcode lo quese concibecomoformaciónpermanentequela Administración
procuraestimular.

Por otra vía se presentala formación inicial de los profesoresque se pre-
paranparael e¡ercicio del magisterioen los distintos nivelesy parala inter-
venciónpsicopedagógicapropiamentedicha. Estaformación dependede los
planesdc estudioen vigor en las diferentesuniversidadesy paraellaparecería
quese abríannuevasposibilidadesantela Reformae implantaciónde los nue-
vos planes.

La respuestaal desdedóndeprogramaresaformación hayquedarlaseña-
landoquetanto laAdministraciónCentralcomola Autonómicahancreadouna
infraestructurabásicaparaun plande formaciónbastanteambicioso,diseñadoa
tresniveles:

Los objetivosquese proponeesteplan de formacióndel profesoradoson los
siguientes:

a) Potenciarla formaciónacadémicay profesionaldesdela reflexión sobre
la práctica.
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1’) Favorecerla reflexión teóricay prácticaparaincidir en la mejorade los
centros.

e) Especializaral profesoradoenáreasprioritariasentre lasquese encuen-
tra la funcióntutorial y orientadora.

d) Enfrentarala generalizaciónde lasreformascurriculares;
e) Atendera la formaciónde formadores.

Paraconseguirtodo estose ponenen marchatresprocedimientos:

1. Consolidacióndelos Centrosde Profesoresy recursos.
2. Mayor presenciay participaciónuniversitariaen la formación perma-

nente, desarrollandoprogramasde actualizacióny especializacióny
preparandoa losformadores.

3. La potenciaciónde la formación permanente,proporcionandoayudas,
becas,licencias(Alvarez, 1995, 196).

En cuantoa la participaciónde la universidaden todo esteproyectode for-
maciónsusactuacionesseinsertanen ladoblevertientede la formacióninicial y
la formacióncontinuada.

La formacióna travésdelos planesde estudiorenovadoso creadosparecía
abrir unagranposibilidadal coincidir contodo eseproyectode Reformade la
educación.Sin embargodesdela AdministraciónCentral, donde se elaboran
los mínimoscurricularesde estaformación,tantoparalos profesoresde prima-
ria comoparalos especialistaspedagogosy psicopedagogos,no seplasmanen
los «curricula»del MEC la exigenciade contenidosqueharíanposibleestafor-
mación,quedandoun pocoa la discusióninterdepartamental,en las Facultades,
la decisiónde créditosobligatoriosy optativosquefacilitan o no unaverdadera
formación parala tutoría, Lo mismo habríaquehacerconstarcon relación al
«prácticum»y a las condicionesparaserprogramadoy llevadoa término,cons-
tatándoseante aspectotan vital ampliasdiferenciasentrelas distintasuniver-
sidades.

En la formaciónde los profesoresde secundarialos ICE de las universidades,
a travésde losCursosde Aptitud Pedagógica(CAP) han pasadoa incluir conte-
nidosrelativosa la accióntutorial. El nivel deexigenciay la dinámicade estos
cursostambiénes diversa.La UniversidadComplutensede Madrid ha incluido
desdeel curso1993 un modulo,el III, Acción tutorial. queconstade diez temas
en los queabordalas basesteóricas,los aspectosorganizativos,las funcionesy
tareasespecificasademásde las técnicastutoriales,y el perfil profesionaly
humanodel profesor-tutor,pero ningunaexigenciadesdeel punto de vistade
prácticaen el contactocon la realidadconcreta.

Porcitar algúncasode otrascaracterísticasen lo relativoa lapráctica,la Uni-
versidad de Sevilla viene desarrollandodesdeel curso 1992/93,a travésdel
[CE, un Cursode Aptitud Pedagógica(CAP),específicoparaaquelloslicencia-
¿osqueaspiran,en estecaso,a serorientadoreso tutoresde centros.Un módu-
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lo pedagógicode45 horas,uno psicológicode 15, y unasprácticasen centros
de Secundariaintegran la formación de estosprofesores.Lo queparecemás
interesantedeestaexperienciason las prácticasexigidasen dos fases:«a) fase
de inmersión (35 horaspresenciales)común a todoslos alumnosdel CAP;
b) fasede intervención(36horaspresenciales)en quelos alumnosdiseñany
llevan a cabo diferentestipos de intervenciónorientadora(Romeroy otros
1995,239).

Un recienteReal Decreto(1692/1995)del 20 de octubreregulael título
profesionalde especializacióndidácticaquevendráa sustituir,apartirdel curso
1999-2000,al actualcertificado de aptitud pedagógicaparaimpartir las ense-
ñanzasde laeducaciónsecundariaobligatoria,del bachilleratoy de la formación
profesionalespecífica.Ojaláquelas universidades,conel apoyode la Adminis-
tración hagan realidadel deseoexpresadoen este Real Decretode concebirel
«prácticum»comoel componentevertebradordel curso.

Desdela Universidadsurgentambiénproyectosde colaboracióncon los
Equipos de AsesoramientoPedagógico(EAP) de Cataluña(Martínez y otros,
1995),con losEquiposPedagógicosde OrientaciónEducativa(EPOE)de Anda-
lucía (Alvarez y otros, 1992),etc.

Han surgidoal mismotiempocursosde postgrado,queconel diploma de
Especialistao de Mastery un reconocimientoexplícito del MEC, estáncontri-
buyendoa la formación de los profesoresy especialistasen la nuevalíneade
acción tutorialy orientadora.

Comoindicativaunareferenciaa algunosde losquese llevana cabodesde
estaautonomíaaunqueabiertosa todoel territorio nacional.En conveniocon la
UniversidadCarlosIII de Madrid el Instituto deEstudiosPedagógicosde Somo-
saguas(IEPs) mantienendesde1992 un Masteren EducaciónSecundariaObli-
gatoria(reconocidoporelMEC) conunacargafuertede créditosen losmódulos
comunesdeformaciónpedagógica,desarrollocurriculary orientacióny tutoría,
incluyendotesisdemaestría.

El Instituto de CienciasCalasanciasde laEducación(ICCE) en conveniocon
la Universidadde Comillasy otrasentidadesmantienetambiéncursosde espe-
cialistay «Master»en estalínea.

La UniversidadComplutensede Madrid ha mantenidotambién, entresus
títulos propios,el deEspecialistay Masteren OrientaciónEducativa.

Los ejemplosrecogidosaquíy otros existentesmuestranelgranpapelquela
universtdadpuedeejerceren esta tareade renovaciónde la calidad educativa
colaborandoen unaformación permanente,continuaday actualizadade lospro-
fesores/asllamadasaejercerlas funcionestutorialesen los centroseducativos.

Tambiénde otros gruposmásconcretospartenpropuestasy realizaciones.En
las V Jornada sobreLOGSE,celebradasen la Universidadde Granada(1995),
conel temadeTutoríay Orientación la tutoríaaparececomoprotagonistaen un
buennúmerode comunicacionesy talleresquequedanrecogidasen el volumen
de Actas.En el dedicadoaponenciasy mesasredondasvariosautores/asrefle-
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xionan sobre este importantetema de la formación parala tutoría. (Álvarez,
Hernándezy Rodríguez).

Las publicacionesquela propuestade laLOGSEen lo relativoa Orientación
y Tutoríaha puestoen marchason muchas,algunosautoreshanactualizadoo lle-
nandode nuevoscontenidosla función tutorial,el papelde estaen lo relativoal
ProyectoEducativode Centroy lamayorpreocupaciónde situar las funcionesde
la tutoríaen laEnseñanzaSecundariaObligatoria.Apartede lasconocidas,car-
petasdel MEC, autorescomoArnaiz y Isus(1995),GarcíaNieto (1995),Martí-
nez (1995), Mora (1995), Ortega(1994). Pastory Román (1995), Zamoray
Marín (1994),son,entreotros,ejemplosen estadirección.

3. Tutoríae innovacion

La renovacióneducativaes tarea lenta y lo es aúnmásla innovación.
Uno delosobjetivosgenerales,queel PlanTutorial, dentrode todo elentra-

madode laOrientacióny elapoyoPsicopedagógico,no puedeperderde vista, es
el de contribuir de modoeficaza la innovaciondel sistemaeducativo.

Es aquídondese perfilan algunaslineasde avancey, con relaciónaellos,una
tareaformativatodavíapendientequehay quedestacar.

LINEAS DE AVANCE EN LA
CONCEPCIÓN TUTORIAL

— La acción tutorial no puedecontinuar
siendosólo el fruto de un voluntarismoo
de unaentregaentusiastade algunospro-
fesores.Es necesarioy urgentehacerde
ellaunatarearespaldadapor La Dirección,
el ConsejoEscolar,el conjuntode profe-
sores,y a su vez, dinamizadapor el
Departamentode Orientación,cornonivel
intermedioentrela tutoría y los equipos
de apoyo.

— La accióntutorial no puedeaparecervin-
culadademodo predominanteasituacio-
nesoaalumnos-problema,cuandoatodos
tienequealcanzarel derechoa la Orienta-
ción,sino quetienequeentendersecomt,
una intervenciónelobalen los centros.
actuandoenel proceso,y siendo.máspre-
ventiva y de desarrollode las potenciali-
dadesy capacidadesdecadaescolar.

ÁREAS DE FORMACIÓN

— Formaciónparael trabajocooperativoy
deequipo,esencia]encualquierReforma
Educativa(Tedeseo,1. C. 995).

— Formaciónde los especialistasorientado-
res y psicopedagogos,querealicenautén-
tico papet de formadoresy dinamizado-
res de la accitin tutorial, y creaciónreal
del Departamentode Orientación.(Su
existenciano pasóaserexigida por la ley
y sin él quedaencuestióne¡ buen funcio-
namientode la tutoría.)

— Conocimientode lo queson las necesida-
despsicológicasde cadaedady cómose
manifiestanen el procesodel desarrollo
cognitivo y madurativopropio decada
etapay su elacióncon los procesos(le
aprendizaje.
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— Frenteauna elecciónvocacionalmáspun-
tual vinculadaal término de un determi-
nado nivel o cielo, una ayudaentendida
comoun procesode desarrollovocacio-
nal y dc tomadedecístones.

— La tutoría no puedeapoyarsede modo
exclusivoen serviciosexternosal propio
centro, sino más bien estructurarsesobre
la basede unos programasde interven-
ción realizadosdesdedentroe insertosen
eí propio curriculun,.

— La acción tutorial, bienejercida,tieneque
ir promoviendorealmenteun tipo deeva-
luacion formativaquetiene en cuentalas
diferenciasindividuales,

— Un tutor/a queentiendela personacomo
un todo, no como unamerasumadela
llamadainteligenciaporun lado, y senti-
mientosy emocionesporotro.

— Laaccióntutorial tienequeser capaz,con
la asistenciadel Departamentode Orien-
tación,deevaluarsu propio hacer

— Conocimientodelo quesuponeunaedu-
caciónpara la carrera, insertaenel cern-
culumy su aprendizajede toma de deci-
sionesquepreparepara la auto-orienta-
ción y la transicióndela escuelaal mundo
laboraly delprimerempleo.

— Formaciónno sólo teórica sino práctica
conrelaciónaestosprogramasy creativi-
dadparaadaptarlosya existentes,e inser-
tar los temastransversalesen el día adía
de la accióntutonial.

— Conocimientode los diferentesestilos
cognitivos y delasmúltiplesinteligencias
delasquehoy se hablay quesuponeuna
evaluaciónentendidacomo«obtenciónde
información acercade las habilidadesy
potencialidadesde los individuos con el
objetivo dual de proporcionarunares-
puestaútil a los individuos evaluadosy
unosdatostambiénútilesa la comunidad
quelesrodea»(Gardner,H. 1995, 187).

— Importanciade lo que hoy se llama el
co<.tente emocional(QE) frente al con-
ceptotan usadudel cocienteintelectual
(QI) paradestacarestavisión integral de
la persona.

— Conocimientode los procesosde investi-
gación evaluativay de investigación-
acciónenel aula..

IV. A modo de conclusión

En la perspectivade la formaciónde orientadores,tomadaen generaly con
su repercusióninmediataen las tareastutoriales,seconstataun cambiode mtra-
da de modelosamericanosde formación a una línea más europea,impuesta
quizápor el temade la inserciónenEuropa.

Hoy, desdeeldeseode innovación,eldesafioquese presentaesel de lacre-
aciónde modelospropios(Rodríguez,1995)surgidosdesdey paranuestrocon-
texto,queseesperavayansurgiendocomofruto de unamayor institucionaliza-
ción de la tutoría, orientacióne intervenciónpsicopedagógica.

Estosmodelospropiosen lo queala formaciónde tutoresse refieretendrán
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que suplir desde la formación permanentelas deficienciasde unaformación
inicial, insuficienteen muchoscasos,promoviendola aperturaal cambioy la
superacióndel encapsulamiento,al queya aludio Gilbert Wrennen 1985 refi-
riendosea los orientadores.

Másquenuncaes necesariounaconcienciacultural abiertaala globalidady
actuanteen la perspectivalocal y concreta;unavisión crítica en la quepueda
fundamentarseel procesodeinnovacióneducativa.

Los grandescomponentesdeestaformación seresumiríanen algode lo que
ya fue apuntado(LópezFranco,1992,200):

— El mayorconocimientodel «símismo»,porpartedela personaqueejer-
ce laorien y la tutoríade su identidadpersonaly cultural quele lleva a la
aceptaciónde sí y de los otros como aperturay crecimientoen una
dimensiónintercultural.
Un desarrollodel componenterelacional en extremaconexióncon el
anterior.

— Un componenterelativo a las¿¿reasde injórmacióny conocimientoa las
que se hahechoalusiónen la síntesistrazaday queimplica unanueva
formaciónparanuevasfuncionesy sensibilidadatemascomoocio, pro-
blemasde género,multicultura,nuevosmodosde entenderla inteligen-
cia y el aprendizajeetc.

— Finalmenteun componentede destrezasy habilidadesque suponeel
saberhacer,no comomeroaplicadorde unastécnícassino comoprofe-
sionalqueintegralaaccióndocenteen otra de mayorexigencia,cual es
ladeacompañarala personaen su desarrollototaly en su inserciónen el
cambiantemundo social.

Paratodo estose necesitanorientadoresy psicopedagogosprofesionalmen-
te preparadosy profesorestutoresmotivados.Sólo así la Reformade la Educa-
ción irá avanzandoy la innovaciónseráposible.
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