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La transformación de las antiguas Escuelas Normales en Escuelas Universitarias supuso 
un nuevo plan de estudios (Plan experimental de 1971), todavía en vigor en algunas Univer-
sidades, ya que había que formar maestros especialistas en lengua extranjera que impartirían 
la docencia en el Ciclo Superior de la E.G.B. (6Q, T y 8g). 

Esto creó la necesidad de considerar el estudio de la lengua extranjera con una finalidad 
específica: la de enseñarla. Hasta ese momento venía siendo estudiada como una materia 
más del curriculum del futuro maestro. 

No había ningún esquema docente director ni siquiera en centros pertenecientes a la 
misma Universidad (por ejemplo la U. Complutense englobaba los centros de «Pablo 
Montesino», «María Díaz Jiménez», Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara...) lo que 
daba como resultado una formación científica y didáctica desigual, además de crear proble-
mas administrativos y docentes difíciles de resolver en los casos de traslado de expedientes 
o convalidaciones. 

El Plan de Estudios de cada Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
E.G.B. era completamente distinto en su planteamiento y estructuración: horas semanales, 
distribución de las asignaturas, realización de las prácticas docentes, etc. La reflexión 
didáctica, la preparación de las prácticas de la especialidad, los aspectos metodológicos, no 
eran parte integrante del Plan de Estudios en algunos centros. Unas veces se introducían en 
una asignatura optativa y otras era el profesor el que intentaba hacer este tipo de reflexión a 
partir de las aplicaciones prácticas en la clase de lengua extranjera. 

La LOGSE, publicada en el B.O.E. de 4 de octubre de 1991, regula el nuevo sistema 
educativo: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato, Formación Profesional de grado medio, Formación Profesional de grado superior 
y Educación Universitaria. 

Las Escuelas Universitarias de Magisterio tendrán que formar, a partir de ahora, a los 



maestros de Primaria. La LOGSE establece, asimismo, que para impartir esta docencia 
existirán dos tipos de maestros: especialistas y generalistas. 

Paralelamente a esta Reforma del Sistema Educativo, el Consejo de Universidades, 
siguiendo las indicaciones del MEC, elaboró, en abril de 1991, unas directrices genera-
les para el desarrollo de los Planes de Estudio de los futuros maestros. El plazo 
máximo acordado es de 3 años, es decir que entrarán en vigor en todas las Universida-
des en el curso 1994-95. En la Universidad Complutense ya se han puesto en marcha 
en el presente curso. 

Ante este cambio, los profesores de las dos Escuelas de Formación del Profesorado de la 
Complutense («María Díaz Jiménez» y «Pablo Montesino») empezamos a trabajar, desde 
los distintos Departamentos, con ilusión y convencidos de que podríamos subsanar las 
deficiencias del plan anterior. 

— En primer lugar reflexionamos sobre el perfil del profesor que queríamos y debíamos 
formar: un profesor especialista en Lengua extranjera que tendrá que enseñar la Lengua 
Francesa a niños de 8 a 12 años (29 y 3er ciclo de Primaria). 

En el DCP se insiste en «el papel que juega la calidad del input lingüístico en los 
primeros pasos del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Es importante que la 
exposición oral a la lengua extranjera sea especialmente cuidada» (página 326). 

«Algo tan simple como que el profesor de idiomas hable en el idioma que enseña es algo 
primordial» (página 359). 

«La labor fundamental del profesor es crear las condiciones adecuadas para que se 
produzca el aprendizaje como proveedor de input lingüístico, bien hablando el idioma que 
enseña, bien seleccionando y organizando el input..» (página 371). 

Frases como las que se acaban de citar aparecen constantemente y sólo hemos reflejado 
algunas de las que hacen referencia al «saber» de los futuros maestros de lengua francesa. El 
«saber-hacer», por supuesto, ocupa un lugar fundamental. Es decir, tenemos que formar maes-
tros competentes desde el punto de vista de la comunicación, de la lingüística y de la didáctica. 

— En segundo lugar, los alumnos que llegan a nuestras Escuelas no se ajustan a ningún 
perfil de entrada. Presentan grandes lagunas en su formación y mucho más en lengua 
extranjera. Están desmotivados puesto que, en su mayor parte, han elegido otras carreras a 
las que no han podido acceder a causa de la nota media. 

— Por último, tuvimos en cuenta la realidad de nuestro plan de estudios (el de «María 
Díaz Jiménez» por ser el que contaba con más horas de Lengua Francesa y de Didáctica de 
la Lengua Francesa). 

Dicho plan comprende las asignaturas: 
— Lengua y Literatura Francesa I, II, III (4 horas semanales en cada uno de los cursos). 
— Civilización Francesa (cuatrimestral). 
— Iniciación a la Didáctica (cuatrimestral). 
— Didáctica de la Lengua Francesa (3 horas semanales). 
El conjunto de estas asignaturas equivale, aproximadamente, a 42 créditos, que son 

insuficientes por las razones expuestas. 
El MEC asignó 28 créditos de materias troncales para la especialidad y los siguientes 

descriptores: 
— Lengua Francesa y su Didáctica: conocimiento del idioma. Comprensión y expresión. 



Conversación. Literatura. El aprendizaje de la lengua extranjera. Contenidos. Recursos 
didácticos y materiales para la enseñanza del idioma extranjero. 

— Morfosintaxis y Semántica: estructura de la lengua extranjera. Gramática, semántica 
y léxico de la lengua extranjera. 

— Fonética y Fonología: análisis fonético y fonológico. Transcripción. Pronunciación. 
Análisis de textos orales y escritos. 

Teniendo en cuenta la amplitud de los descriptores, nuestra propuesta era solicitar el 
50% de los créditos para la especialidad (96 créditos aproximadamente). Las cifras totales 
oscilaban entre 180 y 240 para toda la carrera. 

En dicha propuesta se incluía, además, la Civilización Francesa porque en el DCP de 
Primaria aparece como un bloque de contenidos específico. Pretendíamos trabajar la lengua 
sistemáticamente, en relación con sus componentes (Gramática, Fonética, Léxico, Civiliza-
ción) y con las destrezas comunicativas (comprensión oral y escrita, y expresión oral y 
escrita). 

La formación didáctica se contemplaba como asignatura aparte en cursos superiores, una 
vez que los alumnos habían alcanzado un cierto nivel. 

La realidad ha sido bien diferente tanto en el cómputo final de créditos (52) como en las 
asignaturas. La Fonética y Fonología aparece, sin saber por qué, en 3er curso y se le han 
asignado sólo 6 créditos. La asignatura de Didáctica ha desaparecido para integrarse en otra 
denominada: Lengua extranjera y su Didáctica. El desarrollo del programa de esta asignatu-
ra ha planteado no pocos problemas a causa de la conveniencia de un enfoque más didáctico 
que lingüístico o viceversa. En cambio en 3er curso tenemos la asignatura de Literatura 
extranjera y su Didáctica. 

Las optativas propuestas no fueron aceptadas. Una vez más se ha confeccionado un plan 
de estudios sin tener en cuenta a los profesionales que trabajan en los niveles correspondien-
tes, a pesar de haber solicitado su colaboración. 

No queremos ser demasiado pesimistas pero, conscientes de nuestra realidad educativa, 
este recorte final no parece estar de acuerdo con el planteamiento de la LOGSE, que quiere 
maestros generalistas y especialistas: «La Educación Primaria será impartida por maestros 
que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la 
educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas enseñanzas que se determinen, 
serán impartidas por maestros con la especialización correspondiente» (Art. 1.2.16). 

A pesar de haber tendido al máximo de créditos previstos para una Diplomatura, 240, 
sólo se ha concedido a las materias de especialidad el 29%, número sensiblemente inferior al 
de otras especialidades. 

Por otra parte los maestros de Primaria (los verdaderos generalistas) podrán impartir 
docencia en todas las áreas, de ahí que nos preguntemos: ¿Quiere esto decir que con los 
créditos de Lengua extranjera y su Didáctica (4 ) que estos alumnos cursan podrían impartir 
clases de Francés en el 2Q y 3er ciclo de Primaria? 

Esperamos que con la publicación de nuestro plan de estudios en el B.O.E. y en un plazo 
de tres años podremos corregir algunas de las deficiencias existentes y completarlo con 
Optativas de especialidad. Quizás, también, estos cambios sean más fáciles desde la nueva 
Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado en la que estamos integrados 
junto con la sección de Pedagogía y el ICE. 



PLAN DE ESTUDIOS EXPERIMENTAL. 1971 

ESPECIALIDAD: FILOLOGÍA 

1er curso: 
— Lengua y Literatura Francesa I (4 horas semanales) 

2- curso: 
— Lengua y Literatura Francesa II (4 horas semanales) 
— Civilización Francesa (cuatrimestral) 
— Iniciación a la Didáctica (cuatrimestral) 

3er curso: 
— Lengua y Literatura Francesa III (4 horas semanales) 
— Didáctica de la Lengua Francesa. 

PROPUESTA 

1er curso 
— Lengua extranjera I: 

Morfosintaxis y semántica. 
Comprensión y expresión oral y escrita. 
Conversación. 

— Fonética y Fonología. 

2Q curso 
— Lengua extranjera II: 

Morfosintaxis y semántica. 
Comprensión y expresión oral y escrita. 
Conversación. 

— Literatura. 

— Didáctica de la Lengua extranjera. 

3er curso — Lengua extranjera III. 
— Literatura. 

— Didáctica de la Lengua extranjera II. 

OPTATIVAS 

— Cultura y civilización. 
— Literatura infantil y juvenil en L.E. 
— Investigación en el aula de L.E. 
— Segunda Lengua extranjera I y II. 



NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

1er curso 
— Morfosintaxis y Semántica I (3 horas semanales). 
— Lengua extranjera y su didáctica I (3 horas semanales). 

2- curso 
— Morfosintaxis y Semántica II (3 horas semanales). 
— Lengua extranjera y su didáctica II (3 horas semanales). 

3er curso 
— Lengua extranjera y su didáctica III (4 horas semanales. Cuatrimestral). 
— Fonética y Fonología (4 horas semanales. Un cuatrimestre). 
— Literatura extranjera y su didáctica (3 horas semanales). 
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