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PREPARACION DE PROFESORES DE MATEMATICA EN LA URSS (*)

CLARENCE B. LINDQUIST

Los adalides de la educaci6n sovie tica creen que mas que cualquier otro fac -

tor el elemento clave para una instruccion efectiva es el profesor bien preparado.

Con e ste fin han elaborado un esmerado programa de educacion para futuros pro-

fesores y profesores en ejercicio en todos los niveles

Como miembro de una delegaci6n oficial de tre s miembros de 1a Oficina de E-

ducaci6n de los Es tados Unidos que estudi6 los colegios y las inst ituciones dest ina

das a pre parar profesores en Ia Union Sovie tica, durante una vis ita de 28 di as en

mayo y junio de 1959, el aut or estuvo en s ie te facultades de educacion localiza -

das en Moscii, Kiev, Tbilisi y Leningrado Es te articulo es un breve inforrne de

observaci ones relacionadas con la preparac icn de profesores de maternati cas .

Responsabilidad y control de la educ oc ion de profesores. La respo~sabilidad

prirnaria en la educaci6n deprofesores recae en los respectivos ~inisterio de las

IS republicas. El Ministerio de Educac ion Secundaria Especial y Superior de 1a

URSS tiene la responsabi lidad como supervisor en cuanto debe aprobar el curricu-

lum y ganntizar la alta calidad del programs de in strucc ion. Los cupos anuales

de admisi6n a los prograrnas diurnos regulares son establecidos para toda l a

URSS y para cada in sti tuc io n s e par ad am e nte . No se admite ni un solo estu -

diante fuera de la cuota fijada a cada instituci6n. No hay, en cambio, cupos fi-

jos para los progr amas de e-studio nocturnos 0 por cor re s pon deuc ia los cuales re u-

(.) 'fo m ad o de "The Mathematics Tear·her" (N CTM). Vo l um en L1IJ. N° 5, IY60.
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nen el 43 par ciento de todos los estudiantes de e ducacion superior.

Como no hay puestos sufi ciente s en 105 programas diurnos re gulare s para todos

los que desean convertirse en profesores, los aspirantes deben competir entre 5i

par la adrnision. Esta situacion es la rnisrna para todos los institutos de educacion superior

en la Union Sovietica. A cad a es tudiante se le permite sol icitar admisi6n a una

sola in sti t uc ion cada ana, debiendo some terse a un a serie de e xarneries de admi-

sian que incluyen idi orna y li te ratura ru sos , e l idiom a e xtranjero e studi ado en la

escuela secundaria y e l area en la cual e l es tudian te plane a especi aliz ar se Los

as pi ran te s que ob t ierien los mas altos puntajes en los exarnenes son admit.idos

dentro de los l irnit e s de cu po , y aquellos que no pasan pueden vol vel' a presen-

tarse otro afio a la misrna 0 a otra in stituc ion.

La uniformidad de pro gramas de in struccion a trave s de toda Ia Union Sovieti-

c a se logra mediante curriculos a II planes de estudio u (uchebnye pI any), que pro-

rnu l gan los ministerios de educacion, Sin embargo, en 18 practic a, son 8 veces ne-

cesarias ligeras modific acione s en los planes oficiales con el fin de adapt arse a

las facilidades y necesidades loca le s.

Tipo s de instituciones para 10 [orrn cc ic n de profesores. En Ia Rusia imperial

e xi s ti an muy pocas facultades para forman pr ofe s ore s. Hayen di a, en camb io , e s-

tas ins tituc ione s c onstituyen el grupo mas grande de Iacultades.

Los profesores p,Jra jardines infantiles y para los anos I a IV se preparan en

escuelas pedagogicas de dos clases. Las escuelas de dos anos (el principal tipo

actualmenfe), de Ie;; cu.ales hay aproximadamente 289 estan basadas en 10 anos

de educaci 'n general, mientras que las de 4 anos se basan en 7 an os de educa -

c;ion genera I. Ba jo las nuevas reformas que eshin' siendo adoptadas a traves de

toda la URSS, los profesores de escuela element.al seran preparados en el fut.uro

can un curriculo de cuatro ailos despues de diez (eventualmente once) anos de

educacion primaria y secundaria. Como los profesores de escuelas elementales

ensenan todos los temas propios de su nivel, reciben una arnplia formaci6n que in-

cluye alga de matem3t.icas pero ninguna especializaci6n.

Los profesores de secundaria a profesores para los aiios V a XI, reciben for-
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rnac ion -con especialidad en un area. Estes estudian en institutos pe dagogicos de

cinco afios basados en diez arios de educaci6n general. Entre 1958-59 habia un to-

tal de 212 ins ti tu tos pedago gi cos con un cupo de 515.000

Adernas de los institutos pedag6gicos de cinco afios , las universidades, espe-

cialrnente a partir de 1955, han suministrado un mirnero creciente de profesores de

secunda ria es pec ia Iizados en a Jgun tema particular. El desarrollo de 18s concep-

ciones s ovie tic as s obre la Iorrnac ion de profesores en la decada pasada se ha di -

rigido hacia 1a creciente preparaci6n de profesores, especialmente en el nivel se-

cundari o. Esta pol iti ca h a conducido e viden terne nte , a una prolongaci6n e inten -

sificaci6n del programa preparatorio y una mayor utilizaci6n de las disponibilida-

des universitarias para la educaci6n de profesores.

Para inejorar Ja competencia de profesores en ejercicio con el fin de habi litar-

los y mantenerlos al di a en los ul t imo s desarrollos en su tema yen 1a ped gogla,

se han establecido institutos especiales para el los a traves de toda la URSS. Se

e spera que cada profesor as is ta a lin ta 1 ins ti tuto una vez cada cinco aiios para

seguir un programa a cadem ico anua l de tipo regular, para 10 cual se le deja

un dia Iibre a la se mana, 0 un curso de verano. Entre 1958 y 1~)59un total de

3.200 profesores de entre los 23.000 de Leningrado asistieron a uno de los dos

institutos para profesores en ejercicio de dicha ciudad. Adernas de los programas

acaderniccs regulares y de los cursos de verano se l levan a cabo sernin ar ios y

con ferenci as en todos los campos inc! uyendo maternaticas.

Los curriculos matemiiticos en 105 institutos pedagogicos. Como los profeso-

res de maternaticas mas esp~cializados se educan en los institutos pedag6gicos

dedicaremos el resto del articulo a discutir los program as de mate rna ticas en esas

ins tituciones.

Cada estudiante inscrito en el programa diurno regular de un instituto pedago-

gico debe tomar dos areas principales en temas reJacionados. Si un estlldi<:lI1te

quiere !legar a ser profesor de matemahcas debe tambien tomar f1sica 0 diblljO

U~cnico como area menor E.l curriculo requerido para un estudiante e 'peci<dizcin-

dose en matematicas y flsica se muestra en la tabla N'! 1.
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Tabla NQ 1

Curricula para area mayor matematic a y,irea rnenor fis ica

T F M t\
H 0 R ~~_. __ .

Se m
Jnfor· E xci-

C! a", Lab. F jer« mc s llJ{'nes-_. ---
l. Hi s r or ia del P .C. de la (Inion 50-

vt e t ic a
170 - 10·1 12,3,1 2 2

2. ECO;10mia Po l ir ic a 98 - 42 5,6,7,8 2 2

3. Mat e r ia l is mo dia le c t ic o e h is to r i-
co 80 - 60 7,8,9 1 2

4. , Sic o logi a 50 - 34 1,2 - 1

5. Pe d ago g ia 70 - 50 3,4 1 I

16. l l ig ien e c s c o l ar 18 - 18 6 I -
I I, 7. Hi s ror ia de la p ed ag o g ia I 54 - IS 5,6 - I

!
R. Arui li s is ~ll.lr.em3tico

1

204 - 204 1,2,3.4 4 4
') (1<:0 meni n Allalir it'a 86 - 86 1,2 I 2

I !I 10. (-;("f1mCI ri a pr()Y(Tri\<:l y dc~cr;pti\,;l 78 - 32 5,6 I I
I II

1
9I II l:lIfid,lnlCll(O.'. dl" ln (;t:I.JltlCI r ia ')1 I

... ]0 - J
;

J 2. .\Ig<:ht;) ~upt:rrUf I .10·1 I .. SR 1 1.' 2 2

I
n. T coria de nl) rne r o s 36 I - 12 (, - I

H. Fund a rnc nt o s de 1a Ar it me t ic a 36 - - 7 - 1

I
15. Te or ia de fune ion c s dc una v a r iab lc

real 50 - - 6 - 1

I
16. Teoria de [unc ione s de una \ ar ia b le

Ic om pl e ja 54 - - 5 - 1

17. Se mi Il<:~rj0 esp~l" i;11 s o br c ilia If' rn a t i- I

c a s a i n s t r ucc 1011 p r a c t ierl e s pe c ia l I
en F; sica - - 84 8,9 2 -

J 8. j\lal e ma tic a s e le mc nt a le s (e s rruct u-
ra y rOIlC" pi os ) 180 16 204 1,2,3,4,5

6,7 4 3
19. Metod",; de r- n s e ua n z a de ·las mate-

rnat ic a s 92 - 102 6,7,8,9 :3 1
20. In srruc c io n pr a c r ic a especial (mode

los ma t e rna t ic o s , topografi a, co rnpu
r o s ) - 92 - 7,8,9 I 3 -

21. Di buj o rne c a nic o 18 68 - 1,2 2 -

22. Fi s ic a Genera 1 272 204 144 2,3,4,5 4 4
23. Mecanica Tt'orica 56 - 56 7,8 1 1
24. As rr oriomi a 54 I l8 - 9 - 1

I
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25. Merodos de enseiianza de la Fisica 60 100 50 6,7,8,9 3 I
26. Ins tr uc c io n pr:icrica en ralleres es-

colares can e le men ro s de rec nol o ;
gia de mareriales 32 150 6 4,5,6 3 -

27. (ngenieria e le cr ri ca y de radio 48 80 12 7,8 2 -
28. Tecnologia de ma qui n a s con elllre-

namiento pra c t ic o en t e cno log ia de
aut omot orc s y t r a c t or e s 54 130 6 8,9 2 -

29. Peliculas educac iona le s - 36 - 7 1 -
30. Curso especial (e le cr ivo) '54 - - 9 I -
31. Idioma e xr ran jero - - 140 1,2,3,4 3 1
32. Educaci6n fisica - - 140 1,2,3,4 4 -
33. Insrrucci6n especial - - - 48 5 1 -
34. Pra cri c a p eda go g ic a en acrividades

extra curriculares - - 60 5 I -
I

2114 (sic) 894 1810

Total de horas :4818
Practica de enseiianza : escolar, 6 semanas en el 7° semestre, 10 semanas en e

10° semestre. Industrial, 2 s ernanas en el 10° sernes tre.

Ejernplos de cursos opcionales para estudiantes en maternaticas y fisica.

Instruccion pr act ica en actividades extracurr icu lar es y

extraescolares

Metodos de fis ica maternat ica

Geornetria diferencial

Teoria de probabilidad

Metodo de compute aproxirnado

Algoritmos y maquinas computadoras

l\lgebra moderna

Fisica nuclear

Fi sica de semiconductore s y die lectricos

Aerodinamica

Historia de 1a Fi sica

Historia de la Maternatica

Temas selectos de maternatica elemental

Ternas especiales en metodologia de la fis ica

100 horas

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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Mejor ami ent o de habil idade s deportivas

Idioma extranjero (en III y IV afios)

Canto coral

Iris truccion elemental en instrumentos musicales

420

140

250

250

A] e xarnina I' este programa se observa que el estudiante dedica mas de Ja mitad

de su trabajo acadern ico en el estudio de temas avanzados de Matemat ic as y Fis i-

ca. Sinernbar go la educacion profe si onal en el arte de ensefiar no se descuida y

constituye una parte importante del curriculo. Todo estudiante debe tomar no solo

cursos en sicologia y en h istori a de la pe dagogia sino que debe t ambien tomar

cursos sobre me todos especiales en la en sejianz a de las Maternat icas y en la en-

s efianz a de la fis ica asi como 16 semanas completas de pract ica supervisada en

ense iianz a de estos ternas , durante el cuarto y quinto afios , en colegios s ituados

cerca del inst ituto 0 en escuelas experimentales en los institutos que los poseen.

Solo una pe quefia fraccion del tiernpo de estudio se dedica a las areas de es-

tudios humanisticos y sociales, asurniendose que el estudiante h a recibido ya en

la escuela secun dar ia una e ducacion bastante adecuada en estos ternas. /\ pesar

de h aher tenido que estudi ar un idioma e xtr aujero durante 6 aries en la escuela se-

cundaria cada e studi ante esta obl igado a estudiar dos aiios mas el mismo u otro

idioma extranjero. Un estudiante puede continual', si 10 desea, el estudio de un

tal idi orna par mas de los dos arios re quer idos. La e ducacion fi sica es tarnbien

obligatoria para todos los es tudiantes durante los dos prirneros afios.

La principal difer enc ia entre los program as diurnos re gul ares y los progr amas

de estudio nocturnos y pOI' correspondencia de los institutos pe dagogicos cons is-

te en que mientras en los pr irnero s se exigen dos campos de especializacion, en

los dos ultimos solo se e x ige uno. Sinembargo los grades en cualquiera de estos

program as se consideran igua1mente meritorios.

Metodos de instruccion. En Moscu e1 autor tuvo 1a oportunidad de visitar una

clase de Analisis de segundoano en el instituto pedagogico estatal Lenin el

cual agrupa mas de 4000 estudiantes en programas diurnos. Este grupo, confor -

made pOl' unos gO estudiantes, la mayoria mujeres, asistia a una clase de eCUa -
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ciones diferenciales dictada por un profesor con doctorado expedido por la uni ver-

sidad de Moscii. EI profe sor explicaba y los alumnos tornaban notas. 1\ los estu-

diantes se les perrniti a intervenir para hacer preguntas. Como en todos los cursos ,

el periodo de instrucci6n tenia una duraci6n de dos horas acadernicas de 50 minu-

tos. cada una con un descanso intermedio de cinco minutos. Cada alumno tenia un

texto para el curso, publ icado por la editorial estatal, como todos los textos, y

cornprado por el estudi ante para su uso personal. Al final de la segunda ses ion

se asignaron tare as de lectura y ejercic ios para la clase siguiente.

De tiempo en tiempo se hacen interrogatorios sobre el terna cubierto.Los alum-

nos reciben calificaciones en la base siguiente : 5 (exce lente), 4 (bueno), 3 ( sa-

tisfactorio), 2 (insatisfactorio) y 1 (reprobado). Al terrninar el serne stre se hacen

exame ne s entodos los ternas tornados por los estudiantes. Estos exarnenes se ha-

cen en un periodo de tres a cuatro sernanas. Cada e studiante recibe una califica-

cion final del curso entre 5 y 1 la cual se consigna en su libreta de calificaciones

yen los archivos del instituto.

Cargo cc cdemice y bece s. Los estudiantes t ienen una carga acadernica de no

mas de 36 horas sernana les durante los tres prirneros afios y de 28 a 30 en los

afios cuarto y quinto. Durante los dos primeros afios los estudiantes tienen entre

cuatro y seis horas di ari as de clase, seis dias ala semana. En los iiltimos tres

afios deben asistir cinco dias ala se mana (de 4 a 6 horas cad a dia) teniendo as!

un diaIibre ademas del domingo.

La mayoria de los estudiantes ti enen ayudas econ6micas que son ordinaria men-

te suficientes para su alojamiento y rnanutencion sobrandoles UClapequefia canti-

dad para gastos personales. Sobra decir que a los estudiantes se les exige un ren-

dimiento satisfactorio ya que pueden dedicarse de tiempo completo a sus es tudios

sin preocupaciones de trabajo fuera de las horas de estudio.

Requisitos de grodo. Para optar el grado cada es tudiante debe completer exi-

tos amente los cursos requeridos. Adernas, cada uno debe realizer un trabajo de

tesis durante el quinto afio. Este trabajo puede ser un articulo de investigaci6n

en las especialidades estudiadas por el alumno 0 sobre un problema relacionado

con su enseiianza.
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Al terrn inar el quinto alia debe pre sentur se un ex amen final oral en las arr-as de

espec ia l iz ac ion . El estado publica una l is t a de los ternas que se es peru c ono zcan

los es tudi an te s en c ada area. Al estudi ante se Ie advicrte que puede ser examinu-

do en cual qui er a de los tenias. Se dispone en cada ins t i t ul o un corni te examin ador

c ompue s to por tres profesores y un testigo quierie s pre par an juegos de t arjet as que

cont ie nen tres te rnus 0 problemas. En e1 momento del ex amen al es tud iante se Ie

pre sent an las tarj e tas volteadas y se le pide que seleccione una daridole un corte

t ie mpc para que p ien s e como contestar 1a pregunta, antes de eomenzar e l exarne n

A! terminal' el e xarnen , e l cual toma entre media y una hor a, el estudi an te rec ibe

una cal ificaci on entre 5 y 1.

Todo estudiante que pasa exitosamente todos los cur sos , el traba io de te sis

y el examen final de es tado recibe un diploma en la cerernon ia anua l de graduacion.

Tal grado conl leva automat ic arnen te un cert ifi cado para en seriar las especialida -

des en las cu al es la persona se ha preparado. Los graduados pueden indicar pre-

fer enc ias por una localidad ° colegio de suoagrado, y, dentro de 10 po sib le . estas

preferencias Sf' tien en en cuen t a al ClsignarJe trabajo. Las necesidades de! esta-

do priIIl'll1. sIIH.:mbcHl;o, en [odos los clSilnlOS reJ8cionddos can est",; asign8cioncs
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