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INTRODUCCION 

Para el profeaioniata qua ae precie de ser pedagogo no puede 

pasar desapercibida la criaia que enfrenta actualmente en ~éxico 

la educaci6n en todoa sus aspecto~: el didáctico, el organizati

vo, el filosófico, el psicológico, el político. 

Ante esta situación se requiere la decidida participación de 

los pedagogos para el mejoramiento del proceso educativo lo cual 

ae logrará haciendo primero un análisis minucioso de los probl.!!, 

mas para después proponer soluciones y llevarlas a la práctica. 

Se hace necesario replantear los fines de la educdciÓn y establ~ 

car la b6aqueda de modelos eficientes, económicos y adecuados a 

nuestra realidad que nos puedan ayudar e salir del c!rculo vicio

so en que hemos ca!do como es: deficiente e insuficiente educa-

ción como resultado de un cierto sistema económico-social-pal!--

tico. 

Aunque es claro que el progreso educativo está supeditado al 

progreso_econÓmico-pol!tico del sistema, tembi'n es claro que 

quienes participamos en la educación en forma intencionada no va

mos e esperar a que el sistema oriente y promueva en forma decidi

da el mejoramiento de la acción educativa, lo cual significar!a 

caer en un inmovilismo y conformismo pol!tic~. Quienes realmente 

deseamos participar en superar los problemas debemos aprovechar 

el relativo margen de libertad que el sistema permite, creando 

y promoviendo acciones que eleven la calidad educativa de nuestro 

sistema. 



Precisamente, dentro de este margen de libertad, fue posiole 

implementar en form~ experimental la aplicaci&n de un modelo cu

rricular distinto al tradicional que denominamos "Sistema de En

se~anze por Concentraci6n" ( SEC ) y el cual fue creado paEa el! 

minar malos hábitos tanto de maestros como de alumnos, los cua-

les disminu!an grandemente la calidad del proceso educativo prac 

ticado en el Centro de Bachillerato fecnolÓgico Agropecuario NO. 

105 del ejido La Estre~la, en el municipio de P~njamo, Gto. 

El SEC tiene como objetivo fundamental, a diferencia de otros 

sistemas de organización de la eneeftanza, la imp~rticiÓn de los 

programas de un curso en forma intensiva y continua durante aprs. 

ximadamente un mes y no durante ·todo el semestre como es común 

en otras eecuplaa. 

Para la creaci6n del SEC se partió de un concepto b&sico:con

eiderar el proceso educativo en le escuela como un sistema inta

grado por diversos elementos que interactuando entre sI y todos 

en conjunto producen determinados resultados, de tal forma que 

cambiando algunos de los elementos fundamentales se debían cam-

bier sustancialmente loa resultados. 

En el caso particular del SEC lae modificaciones que se inclu

yeron fueron: impartic,6n intensiva de los cursos, estudio de -

e&lo tres materias por dla, clases de dos horas, seguimiento con

tinuo de los programas y de la función docente. 

Lo• resultados obtenidos ~ueron positivos, lográndose eliminar 

algunos vicios que dieminulan la calidad dei proceso educativo. 



Sin emburgo, a pesnr de ios logros obtenidos, hubo algunau -

limitaciones en lA realización de la investigaci6n .. que en alguna 

manera disminuyeron la calidad de los resultados, como fueron: 

f;;il ta de preparación pedagógica de algunos maestros, inercia en 

cu?nto al uso de métodos pasivos de enseñanza, carencia de recur-

sos aid~cticos y económicos para hacer m~s activa le ensensnzn, 

plan de estudios oisonado por mnteriae con une organización de--

masiado seriado de los tem&ci, inercia en cuanto a actitudes pa--

sivas para el apr~ndizaje por los alumnos, inexperiencia en el 

uso del SEC tanto por los m~estros como por los pedagogos, defi-

~iente organización del tiempo no docente de maestras, carencia 

de un pr6yrama sistematizado de orientación p~dagÓgica a mestros 

y alumnos. 

' Es:te trabajo de inVE!StigaciÓn .debe considerarse como una expa .. 
. . ... · . 

riencia más de las muchas que se dan en nuestrcí p·e!s co.n el f.in 

de buscar nuevas formas de organ'izaÚCSn curricular que ·vengan a 

hr1cer més eficaz. el desarrollo del proceso educativ.o di;; un1' es--

cc.:ela. 

Aaimismo es una invitación a ros jÓven.es estudios os .de la ¡:Jeda~ 

·g:og!a para abandonar el teoricisruo pedagÓgfco e involucrarse en la 
. . 

realización de una praxis edúcativa que les proporcione exp'e'rien-

ci~s v~lida~ sobre lo~ fen&menos ed~cativos. 



1.- ALGUNAS CONSIDERACiONES SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION 

EN PIEXICO. 

En loa momentos actuales, la situación de nuestro pa{s se pr~ 

santa dra~&tica debido a los desequilibrios provocados por la -

creciente profundización de la crisis económica~ social, políti

ca y cultural. Dicha situación se presenta en distintas formas -

y comprende diferentes aspectos, coincidiendo con la existente -

durante el gobierno de O!az Ordaz y que tuvo su desenlace trági

co con el movimiento de 1968. Latapl la describe do la manera --

siguiente: { 1 ) 

"La pobreza y marginación ancestral de grandes grupos de pobla 

ción, los desequilibrios entre el campo y la ciudad, las desi

gualdades regionales, la subocupación y el desempleo crecien-

tes, el enriquecimiento desmedido de una peque~a élite políti

co-económica y el autoritarismo del aparato político en una --
, , . 

poblacion cada vez mas educada. 

La política de industrialización no sólo empobrecía creciente

mente al campo sino que entraba en la crisis propia del capi-

talismo dependiente y tardío. El crecimiento del producto na--

cional bruto se aumentaba a costa de aumentar las desigualda--

des. El aparato industrial se mostraba insuficiente para abso! 

ber los exceoentea de mano de obra'; estos se acumulaban en ci.!l 

turones de miseria alrededor de las grandes ciudades. La desi

gualdad de los ingresos limitaba, a su vez, el mercado interno. 

Ante esto, las empresas transnacionales continuaban su expan-

sión, principalmente en la industria de transformación y los -



servicios financieros, aumentando la dependencia del exterior. 

El endeudamiento externo crecía irremediablemente." 

El propio Bravo Ahuja reconoce la misma situación y expresa:(2) 

" En M'xico es evidente el desequilibrio socioeconÓmico y cul

tural. fren~e a n~cleos avanzados de población que no sólo sa

tisfacen sus necesidades, sino que alcanzan lujos extremos, y 

frente a núcleos cada vez mayores que consolidan una posición_ 

media, hay otros que viven aún en situaciones precarias." 

El sistema económico mexicano ha favorecido a los due~os de -

las medios de producción, lo cual ha tra!do como consecuencia la 

tendencia monopólica de la econom!a, acrecentando la concentra-

c~Ón de la riqueza y la acumulación de miseria y opresión para -

lae grandes masas de trabajadores. O sea, explotación de la fueL 

za de trabajo, amplios contingentes de desempleados, bajísimos -

ingresos para millones de mexicanos, lo cual se traduce en graves 

carencias de alimentaci6n, salud, vivienda,_ vestido, educaci6n y 

esparcimiento; enajenación y falsos valoras, carencia de elemen

tos pera interpretar el mundo, rompimiento de una cultura y sus

titución de 'sta por la cultura de consumo. 

Dentro de este tipo de sociedad se encuadra la estructura e-

ducativa, a' ~l ~ebe serle funcional, a ~l debe servir. 

Según Pablo Latapí, las funciones qua el sistema educativo 

cumple en nuestra sociedad son: ( 3 ) 

1) Acad,mica: Se estimula deliberadamente el proceso ense~anza-

aprendizaje. Ademls de instruir debe desarrollar nabilidades in

telectuales. 

2 



2) Socializadora: Pretende introducir a las nuevas generaciones_ 

a la cultura vigente, de manera que internalicen los valores, a~ 

titudes, esquemas de pensamiento y normas en que se basa el fun-

cionamiento de la sociedad. 

3) Distributivo-aoloctiva: A trav~s del sistema educativo se ~o~ 

liza un proceso de distribución de los beneficios sociales ya -

sea con una mayor participación en el ingreso, el poder, ~l pre~ 

tigio y otros beneficios sociales. 

4) De control social: Actúa como un mecanismo de control y regu

lación social por parte del ostado, ya sea mediante la regulación 

del acceso a la instrucción, a las oportunidades deescenao y a -

determinados niveles de conciencia, o bien mediante la determi-

nación de los contenidos y la orientación de la educación, impo

niendo un modelo ideológico y cultural. 

5) Económica: Contribuye al aumento de productividad mediante la 

calificación creciente de la fuerza de trabajo. 

6) Ocupacional: Oiatribuye actitudes y roles sociales espeo!ficos 

relacionados con las demandas de la econom!a. 

7) Cultural: Transmite una herencia cultural con miras a asegurar 

una continuidad, un aentido de identidad y la creciEnte integra

ción de la comunidad. 

8) lnvestigativa: Crea nuevos conocimientos. 
1 

Referente a la función social de la educación Bravo Ahuja es-

cribe:{ 4 ) 

" Es necesario encuadrar la función específica que le corres-

pende a la educación frente al desequilibrio que existe en el 



desenvolvimiento socioeconÓmico y cultural entre los pa{ses -

del mundo. 

••• En México es evidente el desequilibrio socioeconómico v 

cultural ••• Estas condiciones podrían modificarse mediante un 

proceso socializador adecuado. [ste proceso necesariamente im

plica concebir la educación no como un fin, sino como un medio 

de integración que contribuye a nivelar las diferencias socia

les y que motive el desarrollo pleno del hombre. 

Es indispensable, por tanto, partir de un conocimiento profun

do de la realidad sociocultural, política y económica, de tal_ 

manera que la planeac16n educativa realmente promueva el desa

rrollo armónico del pa!s. Ning6n cambio debe efectuarse al maL 

gen de esta planeación integral, si en realidad quiere llegar_ 

a un equilibrio social • 

,. 

••• Consecuentemente, la educación, para ser integral, debe con~ 

tituir un sistema que abarque los campos, niveles e instituci2 

nes de todo orden que propicien el desarrollo permanente del -

hombre, cualesquiera que sean su edad, sexo y condición social, 

a fin de que logre su plenitud humana." 

Si bien este es el ideal educativo planteado por el estado, ~ 

rece ser que los resultados de la acción educativa no coinciden 

con dicho ideal. 

Según Fernando Carmona las características que el capitalismo 

del subdesarrollo ha impuesto en México al sistema educativo son 

las siguientes: ( 5 ) 

"Profundizaci5n de la dependencia tecnológica y cultural;pau--



pérrima investigación científica aut6noma; tecnocratiamo; ---

orientación clasista; funcionamiento autocrático, burocratismo 

y corrupción; integración insuficiente, centralismo y crecien

tes desequilibrios sectoriales y regionales; incontenible di-

vorcio Gel agro y la ciudad; explotaci6n del magisterio, atra

so en métodos e instrumentos pedagógicos y deterioro cualita-

tivo de la enaenanza de todos los niveles y particularmente 

del elemental y medio; deeproporcionee crecientes entre las ne 

cesidades sociales y le formación de cuadros calificados en 

~os niveles universitarios determinada por la economía de ~ar

cado; insuficiente e inadecuada utilización de recursos." 

Algunos datoa referentes a la situación educativa a fines del 

sexenio de ~uis Echeverrla y citados por Latapl aon: ( 6 ) 

1. 7 millones de niños entre seis Y. catorce ef'los tenían acceso_ 

al sistema y 11.9 millones mayoreo de 14 anos no habían termi

nado la primaria; de éetoa 6.2 ailloneu no habían tenido acce

so a ningún grado de escolaridad. 

- ~n primaria entre 1970 y 1974 desertaron dentro del curso o -

reprobaron más de 3.3 millones. 

- La cohorte 1970-75 de priaaria perdió más de 1.5 millones de -

ni~os. O eea, el 42.3 % de alumnos llegaron al sexto grado. 

5 

- En el sexenio 1970-76 la primaria, que representaba en 1975 al 

78.9 de la matrícula, recibió sólo el 46.4 del presupuesto, en 

tanto que la preparatoria, que representaba s6lo el 4% de la -

inscripci6n, recibió el 16% del presupuesto; y la educación -

superior con un 3% de matr!cula, recibió el 18.1% de loa recursos. 



- En relación con las desigualdades educativas en los medios ur

bano y rural hubo mejor!a respecto a 1970 ( le satisfacción de 

la demanda en zonas urbanas era de 88.4%, en las rurales de 

65.7% y la eficiencia terminal en las primeras de 54%, mien--

traa~n las segundas de sólo 10.1%). 

- En 1970 las personas económicamente activas que cuentan con -

escolaridad primaria suman el 12.9%. 

- En 1975 el promedio de escolaridad de la población mayor de 14 

a~oa no llega a los cuatro grados y el porcentaje de analfabe

tismo funcional de la población mayor de 9 años es probableme~ 

te superior al 50%. 

- Les personas que egresaron del sistema escolar por deserción o 

graduación durante la década del 60 sumaron 9.7 millones. Oe -

ellos sólo 4 millones ne incorporaron a la fuerza de trabajo,_ 

adam&s. de otro millón trescientos mil que lo hicieron sin te-

ner escolaridad alguna. El total de la población económico ac

tiva en 1970 era de 12.9 millones. 

- El mercado de trabajo absorbió el 72% da los egresados con es

tudio~ universitarios, mientras que sólo absorbió el 36,5% del 

personal con estudios de primaria y el 43.4% de quienes hab!en 

cursado estudios de nivel medio. 

- En 1974 de cada mil pesos gastados en educación sólo uno se -

dedicaba a investigación educativa. 

El análisis de estas cifras nos presenta un panorama bastan~

te crítico de la educación en nuestro pa!s, pero dicho análisis 

serla superficial y tendencioso si no nos percatamos que un gran 

6 
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porcentaje de esas cifras corresponden al medio rural donde ver

daderamente es lacerante el problema educativo. 

s!ntoma elocuente de la crisis de la educación rural es la i~ 

conformidad e indiferencia por parte de une proporción conside

rable de maestros que laboran en el medio rural, ocasionando un_ 

alto {ndice de cambios de adscripción con la~ consiguientes con-

secuencias. 

La SEP, a trav~s del Consejo Nacional Técnico de la Educaci6n 

explica dicho problema de la siguiente manera: ( 7 ) 

11 La.!!,tenciÓn (al maestro rural) ha quedado bastante rezagada 

en comparación con la que se ha proporcionado a los maestros -

que laboran en el ámbito urbano, que a su vez no ha sido ceba! 

mente satisfactoria. Las causas de esta diferenciación;que en

muchos casos,!& resentida como discriminación por el maestro -

rural, se encuentran en la conj~gación de múltiples factores -

de carácter económico, social, cultural, pol!tico, administra

ttvo y geográfico, principalmente. El resultado de esta situa

ci6n se manifie~ta y se identifica como el fen6meno de 11 desa-

rraigo del magisterio rural". 

Actualmente el estado mexicano asigna un papel importante a -

la educación en general preocupado por el atraso científico y -

tecnológico que esté comprometiendo el desarrollo de las fuerzas 

productivas y en cierta manera la estabilidad pol!tica del régi

men al crear una gran dependencia del extranjero y de la burgue

s!a nacional y por otro lado un creciente descontento de la po-

blaci6n. De ah! el gran interés por orientar a trav~s de la edu-

7 



cación las. actitudee, habilidades, formes de organización y man.! 

ras de pensar respecto a la naturaleza y e la sociedad, 

Se puede afirmar que la educación dirigida por el estado se -

guía por las afirmaciones siguientes: ( a ) 

" e) ts obligación del estado la impartición y la universaliZ! 

ción de ~a educación popular. 

b) Esa educación debe capacitar a la fuerza de trabajo pare h~ 

carla más productiva. 

e) Un proceso educa.tivo tenderá a eliminar, a atenuar loe vi-

cioa y depravaciones del pueblo. 

B 

d} Tal educación debe propiciar, casi automática y espontánea

mente, el fortalecimiento y la convalidación de las élites dire! 

tivaa. 

El alto grado de le crisis edu~ativa por la que atraviesa el_ 

pa{o es reconocida por el propio gobierno, quien en voz del Lic. 

Mfguel de la Madrid eMpresa: ( 9 ) 

" Hay que admitir que la educaci6n nacional se enfrenta a una_ 

dura crieia. Esto no supone negar los grandes avances obteni-

doe. La expansión educativa lograda significa un progreso evi

dente. Sin embargo este 'nfasis en la expansión no.ha sido a-

comaai'lado de una preocupación similar en la ca lid ad. De aquí -

que haya áreas degradadas que.tenemos que sanear y enderezar,_ 

y otras que promover y seguir elevando pues de la educación 

depende la riqueza más importante dél pa!s: la humana. 

El sistema educativo federal ha ca!do en una hipertrofia peli

grosa que es inaplazable combatir. Hemos planteado la necesi--
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dad de descentralizar la edur.ación. 

La revolución de la educación debe ser un esfuerzo participativo 

de alcance nacional que abarque la totalidad de la educaci6n que 

se imparte en México. ílanovar supone efectuar cambios en loa pr2 

gramas; en los métodos e inetrumentos usados en el proceso educ.! 

tivo; en la estructura da aistemas y ciclos .de estudio~ y en los 

poblaciones aténdidac; en lee escuelaa y otros locales dedicados 

a la educeciÓn;en el tipo de profesioniataa e instructores y en 

loe mecanismos de adminiutreción y organización • 

••• Todavía estamos a tiempo pare evitar que la crisis del siste

·ma educativo se imponga a la sociedad y la exponga a peligrosos. 

ri~sgoa ••• 11 

Sin embargo dicha crisis e~ gran p~rte ea consecuencia de la -

cr isia de.l sistema pol!tico, al cual desde siempre ha marcado las 

directrices a seguir en el aopecto educativo. Esto se puode percl 

bir con mayor claridad en la forme en que se ha delineado la edu

cación de lom campesinoo, la cual en términos generales se mani-

fieota del modo siguiente: comprende tanto la educación formel·c2 

mo la educación no formal. 

La educación formal abarca: Primaria, Secundaria, Educación --

Media Profesional, Tecnológica y Normal. 

En la educación primaria ld mis que aprenden los alumnos es e 

leer, escribir, lae operaciones b~sicaa y un "poco de culturan. 
, , . 

Se da mucha desercion escolar, ausentiamo y deainteres de maestros 

y,por ta~to, de alumnos; uso de ~'todos de en~effanze dogm,ticos• -

verbalistas y pasivos, desvinculaci&n de la teor!a y la práctica,· 

regalo de calificaciones, etc; 
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Oeapu's de haber sido cribados por la escuela primaria los -

alumnos de m&s baJos recursos económicos, mal alimentados y con_ 

deficientes h'ábitos intelectuales, los pocos que quedan ingresan 

a la escuela secundaria donde se prosigue su formación con los -

m&todos de ensei"lanza tradicionales ya iniciados en primar,ia, a-

gravándose la situación por la carencia de recursos económicos y 

el poco interés del µrofesorado. 

Al terminar la secundaria, los hijos de campesinos con posi-

bilidades tienen oportunidad de ingresar a las Normales Rurales_ 

a los Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios donde com-

petirán con los alumnos provenientes de la ciudad. Unos se quedan 

y otros no. El tipo de ensei"lanza, para no perder la costumbre,es 

tradicionalista, más teórica que prfictica, eminentemente técnica 

y raqu!ticamente humanística y social. 

As! pues, es una educación formal que funciona como una criba 

social, una educación enajenante desvinculada de la realidad, -

una educación divorciada del contacto con la comunidad, una edu

cación deficiente y dai"lina para los campesinos, una educación i

nadecuada para satisfacer las necesidades del medio rural. O sea, 

la educación adecuada que el Estado ha dise~ado para tener soju!, 

gada a la población del medio rural. 

A este·respecto Sylvia Schmelkes llega a las siguientes con-

clusiones: ( 10 ) 

- l~ educación básica empieza a llegar a los campesinos cuando en 

las zonas urbanas y m~s desarrolladas empiezan a alcanzarse ta-

sas satisfactorias de atención a la demanda. De este modo el --
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sistema educativo nacional coadyuva a la reproducción de la ecs 

nom!a caMpesina al relegarla al Último escal6n dentro de la econ~ 

mía nacional y la pone al servicio de la econom!a urbana. 

- La educación b~sice dota a los neogresados campesinos de una -

serie de habilidades y conocimientos que las son Útiles no tanto 

para desarrollar mejor sus habilidades en tanto campesinos, sino 

más bien para poder sobrevivir en el mundo urbano. De este modo_ 

se generan las condiciones para reproducir en el campo mismo, a 

un ej~rcito de reserva lo suficientemente capacitado y barato 

para el desarrollo de labores que la economía capitalista even-

tualmente necesitará. 

- Los contenidos de la~ducación bás1ca no se adaptan a las nece

sidades de la vida rural, ni dotan al campesino de elementos 6-

tilea para sobrevivir m~jor como campesinos. Para los alumnos de 

la primaria rural, lo que est~n aprendiendo les va a servir por 

si quieren y pueden seguir estudiando. 

Las consecuencias de esta realidad son dos: a) Por un lado, en la 

conci&ncia de campesinos, alumnos y maestros, existe una clara -

divisi6n entre escuela y vida campesina. El campesino no sirve -

para la escuela. Li escuela no sirve pare la vida del campo. B)Por 

otro lado, se produce la efectiva expulsi6n del campo de quienes 

han logrado estudios superiores a los básicos. De este modo se -

reproduce la economía campesina con los sujetos m's pauperizados. 

Sin embargo, la producción del campesino debe aumentar par~ -

satisfacer las necesidades de l; creciente población y ésto s6lo 

··.:· .. 



ee logrará capacitando al campesino para producir más, sólo que 

para facilitar la.E,apacitación es necesario un m!nimo nivel cul

tural. Tambi'n se hace necesaria'la organización del campesino 

para facilitar y asegurar la producción y la recuperación del -

financiamiento. De ah! la necesidad de la impartición do una Edu . -
cación no rormal para el medio rural. 

La educación no formal comprende, entre otros, programas de -

extensión agrícola y programas de alfabetización y primaria inte.!!. 

si va. 

11 Por extensión agrícola ae entiende un servicio de asesora-

miento, orientación y asistencia t~cnica, que proporciona la Se

cretar!a de Agricultura a los productores agropecuarios, utili--

zando principios generales que conllevan al mejoramiento del ---

h.ombre y su familia." ( 11 ) 

Sin emba~go, al analizar la labor del extensionista se puede 

deducir que ha olvidado la educación del campesino en su aspecto 

como hombre y persona y se ha concretado a la capacitaci~n para 

le producci6n, manifestándose en lo siguiente: ( 12 ) 
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"1.- Ayudar al agricultor a perfeccionar sus habilidades y destre-

zas. 

2.- Instruir al agricultor en el uso de un determinado equipo o 

herramienta. 

3.- Lapacitar al agricultor para que utilice mejor los insumos -

agr!colas y los servicios que el g~bierno pone a su alcance. 

4.- Demostrar a lr.s productores las ventajas de poner en práctica 

les innovaciones agrícolas en su parcela." 

•.<::. 



Los programas de alfabetizaci6h, ai bien han rendido frutos 

y han contribuido el aprendizaje de la lacto-escritura de muchos 

campesinos, no han podido terminar con el anelfabatismo. En el -

pe!a, segdn palabras de Jaaaa Reyes Heroles, secretario de Edu

cación Pública ( 13 ) existen seis millones de analfabetos de -

quince y más aMos de edad. 

Los progrdmes de extensión agrícola han estado a cargo de la 

SEP, SRA, SARH, CONASUPO. En algo estos pr~gramaa han contribui-

do a aumentar la producci6n, sobre todo de loa cultivos básicos, 

pero se han olvidado de propiciar la formaci6n de mejores hombres 

que luchen por salir da la ignorancia y el atraso social. O sea, 

no importa la formación de hombres mejores sino la producción y 

el mantenimiento del 11 staqu quo 11 • Es ne.cesario producir para 'ev,! 

tar problema~ econ6micos y políticos al Estado. Sylvia Schmelkes 

hace la siguiente observaci6n; ( 14 ) 

"Los programas de capacitaci6n campesina se caracterizan en 

general tanto por su selectividad como por su especificidad. 

Se ofrece capacitación a aquel campesino que producirá lo que 

el capital o el Estado requieren y en la forma en que lo re

quieren." 

De lo escrito anteriormente puede concluirse que el sistema -

educativo diseMado para el mridio iural en poco ha contribuido pe~ 

ra mejorar en forma general la vida.de l~s campesinos, para ayu

darlos a vivir como hombres, para integrarlos en forma particip.! 

tiva a la sociedad mexicana. 

Ante esta cr!tica situaci6n que present~ el medio rural en sus 
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aspectos social, político, ooonÓmico, cultural y educetivo cabe 

formularse preguntas sobre si en realidad el sistema educativo -

puede hacer algo ;1ara mejorar la situación del medio rural. 

Par~ encontrar y delinear los principios de una educaci6n r.i¿ 

rol diferente, no necesitamos ir muy lejos pues en México se -

ha~ efectuado experiencias positivas que ae han visto truncadas

pero qua han sido exitosas, como fueron la de Don vasco de Qui-

raga y todas las instituciones promovidas en la época de la·---

educación rural ( de 1920-19~0) como las Misiones Culturales, Lás 

Casas del Pueblo, Las Escuelas Rurales, Las Escuelas Regionales -

Campesinas, Las Escuelas Centrales Agrícolas, etc. 

Características comunes en dichas experiencias han sido: 

-Una educación que no s~ limita a los niMos y jÓvones sino que -

abarca a todos los miembros de la comunidad. 
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-EnseManza estructurada con base en los problemas de la comunidad. 

-Participación de loa alumnos en la toma de decisiones tanto ace.t 

ca del grupo como oe la educación. 

-Educaci6n eminentemente práctica complementada con la teoría. 

-En~eManza de oficios. 

•labor del educador centrada no sólo en la transmisión de conoci

mientos sino en todas las actividades de la comunidad. 

-Asesoría del .maestro en problemas de organización. 

-Escuela eminentemente productiva y no limitada a la enseñanza 

de salón. 

En síntesis, una educaci6n integral que ~remueve la participa-



ción ae los individuos en el mejoramiento y desarrollo de su co

munidad, de su familia y de ellos mismos. Una educación en donde 

participan no sólo uno sinó todos, en donde todos aportan su ex

periencia, en donde participan profesionistas de distintas espe

c ialidedes y no sólo con conocimientos didácticos. Una educación 

que abarque todos los aspectos de la vida de la comunidad. 

De acue~do con Sc~melkes ( 15 ) , para que la educación rural 

pueda contribuir efectivamente a la defensa de los intereses de 

los campesinos debe basarse y guiarse en los principios siguien-

tes: 

1) Debe ubicarse en el seno de la lucha por la resolución de -

contradicciones importantes en el proceso productivo regional. 

Con lo cual se quiere decir que la educación actúa como variable 

dependiente de la transformación socioeconÓmica, influyendo en -

la .reproducción de las propias condiciones que permiten la tran! 

tormaciÓn económica y política en el medio campesino. 
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2) La educaci6n popular se entiende como la lucha ideológica -

permanente entre campesinos y campesinos, entre promotores y cam

pesin~s. Esto significa que la educación no ea algo que deba ba

sarse exclusivamente en eventos educativos. Es algo que se da a 

lo largo de un proceso,de manera intencionada, pero muchas veces 

informal y asistem~tica. La educaci6n popular convierte a la rea

lidad y al proceso de transformación en hechos educativos en si 

mismos. 

3) La educeci6n popular se sitGa en la relaci6n dial,ctica en

tre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. La -



educación deba propiciar las condiciones subjetivas de los campe

sinos pare hacerlas coincidir coh las cóndiciones objetivas de c2 

yuntura o estructure. 

4) La educación popular tiene que crear las condiciones para su -

autoreproducción en el ·seno de las organizaciones campesinas. Lo 

cual se logra a través del manejo y gradual dominio del hábito y 

de la metodología da reflexión-sistematización-acción en ol pro-

ceso organizativo, a través da la acción frecuente.hacia el cum--

plimiento de objetivos con ol fin de vincularse con otras org~ni

zaciones campesinas y a través do la apropiación de lea fuerzas -

educativas de ·su medio como la escuela, los medios de comunica---

ción, etc. 

Un intento del Estado por establecQr una escuela que viniera a 

solucionar los problemas educativos y sociales de la población r~ 

ral, coincidiendo con algunos de los principi?s educativos menci2 

nadas, f~e la creaci6~ de escueias técnicaa, dando como resultado 

una institución con las siguientes ceracterísticae: 

• Una escuela para hijos de campesinos • 

• Una escuela productiva ~n lo agr!cola, pec~aiio e industrial • 

• Una escuela que proporciona capacitación agropecuaria e indus-

trial según las necesidades regionales. 

, Una escuela que enseíla a loe hijos de campesinos a entender y e 

transformar su realidad • 

• Una escuela cooperativa que educa en la cooperación y ayuda mu-

tua. 

A estas escuelas se les denominó: 

"CENTROS DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS" 

16 



2. LOS CENTROS DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS COMO UNA 

ALTERNATIVA EDUCATIVA PARA' EL MEDIO RURAL. 

2.1Finalidad de la creación de los CETA. 

Con el fin de disminuir el problema educativo rural el go--
, . , 

biarno federal emprendio a principios de la decada de los se--

tenta la creación de un programa nacional de "Centros de Ense

~anza T'cnica Agropecuaria" y de "Escuelas T&cnicas Agropecua

rias". lste programa se encuadra dentro de uno m's amplio de -

pol!tica nacional referente a las necesidades de desarrollo de 

nuestro pa!s, el cual requiere urgentemente la formación de e~ 

pacialistaa que puedan incorporarse a laa tareas productivas y 

de investigaci&n, en consonancia con el progreso industrial. -

Oe este modo se pretendió dar soluci&n ~ uno de los problemas_ 

mls importantea ~e M&xico: el del campo. 

En palanras do v!ctor Bravo Ahuja, exsecretario de Educa--

ción PÚblica, la creación de estas escuelas tiene como funda-

mento las razones siguientes: ( IG) 

"En base a pasadas experienciaa s~ sinti6 la necesidad de -

incorporar las actividades tecnológicas en todos lps nive-

les del sistema educativo, con el fin de resolver el grave 

problema que trae consigo la deserci~n de estudiantes a 

los que no se les había proporcionado un adiestramiento 

que les permitiera su incorporaci&n a la vida productiva.-

Uno de los mayores retos a que se enfrentan gran parte de 

los pa!ses del Tercer ~undo es la necesidad de alimentos -

para el futuro; la suficiencia en la producci~n agr!cola,-
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pecuaria y pesquera. México ya se ha visto afectado por este 

problema y en algunas ocasiones ha tenido que importar ce-

reales; sin embargo, S3 han previsto los medios para resol

ver tal vicisitud en su base, estableciendo un sistema edu

cativo para la agricultura, la ganadería y la pesca." 

El mismo funcionario reconoce la gran importancia que ha t~ 

nido en nuestro pa[s la ense~anza ·agropecuaria y escribe: (17) 

" ••• interviene en el resquebrajamiento del sistema tradicional 

de la producción del sector primario; concurre en la lucha_ 

contra la explot~ciÓn interma il facilitar al tampesino im

plementoa educativos que.lo defienden; posibilita la organi 

zación.; crea condiciones propicias al cambio y orienta hacia 

un mejor aprovechamiento de los recursos naturales." 

tusebio Mendoza Avila,(18) a propósito de los CETA afirma: 

~Los Centros de ~studios Tecnol6gicos Forestales han consti

tuido una oportunidad generosa para los jóvenes que habitan 

el agro mexicano, ya que los estudios que en ellos se reall 

zan lo• capacitan para acelerar el cambio socio-econ6mico -

en el medio rural." 

La SEP especifica como objetivos del sistema de ~ducación -

tecnol~gica agropecuaria, dentro de los programas y metas. para 

el sector educativo 1978-1982, los siguientes: (19) 

- Formar profesionales que contribuyan al desarrollo agroµecu! 

rio del pa!s. 

- tomentar y orientar, en coordinaci6n con el sector productivo 

oficial, la actividad tecnológica agropecuaria de mánera que -



responda a las necesidades del desarrollo de M~xico. 

- Propiciar las condiciones indispensables para el impulso de 

la investigación tecnol~gica. 

- Contribuir a la capacitación de adultos en ac'tividades agro

pecuarias. 

A partir del aílo de 1979 el sistema de educación media tec

nológica agropecuaria cuenta con dos modalidbdes: Centro de -

tstudios Jecnol&gicos ~gropecuarios (CETA} y Centro de ~achi-

llerato de ~studios recnolÓgicos ~gropecuarios (CBETA) de ca-

rácter proped,utico. 

El número de planteles y alumnos de los sistemas en el a~d 

de 1561 fue el siguiente: 

Planteles 

Alumnos 

CETA 

41 

5330 

CBETA 

107 

37150 

2.2Estructura organizativa de los CETA 

= 148 

= 42480 

En consonancia con los objetivos pretendidos por los CETA -

se ha ideado ·una estructura organizati~a que facilite los fi-

nes para los que fueron creado~ y la cual tiene como fundamen

to el tomar a la escuela como cooperativa de producción, deri

v~ndose de esto la organización y funcionamiento de toda la -

institución. 

Como resultado de esta organización, en la escuela existen_ 

seis departamentos cuyas funciones y nombres son: 

Departamento de procesos productivos. 

Coordina, planea y realiza. toda~ las actividades producti-

vas, comprendiendo el sector agrícola, el sector pecuario, el 

secto~ agroindustrial y los talleres. 
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Uepartamento de Psicopedagog!a. 

Planifica, controla y evalúa la actividad educativa mediante 

la coo~dinación de los procesos académicos, productivos, recre! 

tivos, sociales y culturales del plantel, a trav&s de la orien

taci6n a docentes y alumnos. 

Departamento de kecursos lducativos. 

Coordina, planea y realiza actividades en apoyo del proceso 

académico y productivo a trav's de biblioteca, laboratorios,vi 

vero, herbario e insectario. 

uepartamento deportivo y cultural. 

Coordina, planea y realiza actividadea recreativas, cultu-

rales y deportivaa para favorecer el pleno desarrollo dm la -

personalidad de los integrantes del plantel. 

uepartamanto administrativo. 

Controla, a través da registros y acciones administrativas_ 

divers~s, los resultados del aprindizaje y de la conducta, la 

labor del personal y el ejercicio de las finanzas escolares. 

Oepar~amento de Vinculación. 

Coordina, planifica y lleva a efecto acciones que vinculen_ 

y favorezcan la proyección de la escuela hacia las comunidades 

rurales, a través de asistencia t$cníca, de estudios y.proyec

tos, de capacitación ·y adiestramiento, del servicio social y -

del servicio m~dico. 

~l principio de escuela cooperativa debe regir la realiza--
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ciÓn de todas las actividades escolares lo cual es de suma im

portancia para la formación de los alumnos. El maestro Domingo 

Tirado Bened! dice al respecto: ( 20 ) 

" La acertada combinación del trabajo interno de la escuela 

y de los difererrt.es organismos nacidos en su seno en las -

instituciones. de irradiaci&n escolar ( cooperativas esca-

lares, cooperación interescolar y extraescolar) como una -

verdadera aplicación integral de los m~todos de educación-

por la actividad, el trabajo, el acrecentamiento y la am-

pliaciÓn de la personalidad, la solidaridad y los valores_ 

sociales de la comunidad, constituye un nuevo tipo de es--

c.uela ••• 

As! concebida l~ ~scuela se nos presenta como una verdade-

ra comunidad en la que maestros y alumnos desarrollan sus_ 

m~ltiples actividades en los aspectos educativos más di--

versos; no lo limitan como antes a dar, explicar o incul--

car leccionea unos o aprenderlas de memoria, copiarlas o -

recitarlas otros, sino que viven una vida integral y de e

sa manera no sólo se orientan y preparan para el porvenir_ 

sino que se disponen a aer ellos mismos los forjadores de 

ese porvenir. 

De este modo podemos apreciar la importancia que adquiere_ 

la educa~iÓn cooperativa dentro de la formación de la per

sonalidad de todo individuo, lo cual influye por ende en -

la evoluci6n de la escuela y del pafs entero ••• " 
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Los oojetivos que hon sido asi~nados por l~ SEP a le~ 

cooperativas de los CETK son los siguientes; ( 21 ) 

• Coadyuvar a la formación integral de los educandos y desarro 

llar en ellos el espíritu de euxilio·mutuo, de iniciativa y de 

previsión al servicio de la colectividad • 

• coadyuvar ül cumplimiento de los planes y programas de estu-

dio, estableciendo en el educando el enlace entre ld teoría y 

le práctica • 
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• Hacer participar a los alumnps en forma directa, consciente y 

responsable en lus diferentes etapas del proceso productivo y -

en el respeto a las decisiones sobre el reparto de los ren --

dimientos económicos ooteniaos en ld sociedad. 

Por su singular importancia para el entendimiento de la º! 

ganización de los CETA es conveniente hacer mención del proyeE_ 

to de 11 educación no for1nal 11 llevado a efecto por los departa--

mentos de vinculación de estas escuelas el cual es el resultado 

del convenio firmado por SARH-SEP para formular programas coor

dinados de vinculación con el objetivo de educar para la produ

cci6n agropecuaria y forestal a investigadores, maestros, prof! 

sionales, técnicos y productores. 

Como consecuencia de dicho progr~ma de vinculación con les 

comunidaoes campesinas, sur~en objetivos específicos de acción 

a ser seguidos por los CETA, los cuales son: ( 22 ) 

-Establecer una relación direct~ entre escueles y 1 .s co·~unid~

des agr.:rias. 

-Logr&r el acerc~miento de l~ escuel~ t el personal general ---



, . ,. 
del sistema de educacion tecnologica agropecuaria con las com~ 

nidades. 

Impulsar la iniciativa histórica del campesino. 

- uesarrollar en la población cam~esi~a el mejor conocimiento_ 

y capacidad de los recursos de que disponen. 

- Transmitir y generar en los ejidos y comunidades agrarias en 

general, los conocimientos, actividades y destrezas que p9rmi

tan a la población campesina: 

Definir su problem~tica objetiva y programar las acciones 

pr~cticas y necesarias para su mejoramiento económico y -

social en términos globales • 

• Mejorar cada vez con mayor eficacia, los instrumentos ne_ 

cesarios para la definición y realización de formas supe

riot~s de organización que requiere el incremento de la -

producción y productividad agraria. 

Es as! como el departamento de vinculaci6n surge como una -

instancia necesaria entre el sistema de la educación tecnoló--

gica agropecuaria nacional y el mejoramiento del nivel de vida 

de los productores y trabajadores del agro. 

2.3 Evaluación crítica sobre el funcionamiento de los CETA 

Loa objetivos que se pretendieron. cumplir con la creaci6n de 

los ~ETA en la realidad no han podido lograrse, siendo dramáti 

ca la situación que presentan. 

El Centro Nacional de Productividad realizó una evaluación_ 

en-1976 por iniciativa de la Direcci6n General de la Educación 



T'cnica Agropecúaria y de la Secretar!a de la Presidencia,11~ 

gando a las siguientes conclusiones: ( 23} 

» a) Respecto a la pol!tica general. 

- El sistema tiene una orientaci6n "profesionalizadora", a dif!:, 

rencia.de las escuele~" de las ~pocas de Calles y C'rdenas»,_ 

más orientadas a los problemas de organización y producción lo 

cales. 

- La orientaci&n conceptual, estructural y t&cnica que se diÓ_ 

al modelo, m~s parece al propósito de satisfacer las demandas_ 

sociales de educación que a los fines de desarrollo del sector, 

en el que el fenómeno educativo deber!a ser uno de los recur-

sos puestos a su servicio. 

b)' Respecto a la organización pedagógica. 

- Predomina el formalismo educativo áobre cualquier expresión_ 

de apertura en. el proceso de ense~anza-aprendizaje. 

- Hay escasa interacción entre las &reas académicas y las &reas 

t~cnicas, entre teor!a y práctica, entre ciencia, t~cnica y -

producción. 

- Los modelos productivos que se emplean son de corto alcance_ 

porque resultan rebasados por la realidad productiva circunda~ 

te ( comunidades del área de influencia) , caracterizada por -

el modelo tradicional, no facilitan el aprendizaje de las téc

nicas debido a la naturaleza de los cultivos preponderantes en 

la unidad productiva escolar. 

- ~e comprueba una aparente incongruencia entre el modernísimo. 

equipamiento y su utilización como recurso did&ctico: en este_ 

2/J. 



sentido resulta de significativo interés la observación de la 

rigurosa dependencia en la relación mestro-alumno, el método -

de evaluación por exámenes de conocimiento, en los que obliga

damente prepondera la memorización, y con ello la imposibili-

dad de lograr una preparación integral que combina los elemen

tos teóricos del conocimiento académico y su expreei6n aplica

da en la práctica productiva. 

- La propia tendencia profesionalizadora del sistema comprom~ 

te a las ETA y CETA a un encuadre pedagógico que la investiga~ 

ci6n reconoce como tradicional, porque prepondera la orienta-

ciÓn de la secundaria y la preparatoria formales, con todo y -

sus materias seriadas y no secuenciales, sobre los principios_ 

del concepto capacitador, para desempeñar prioritariamente una 

función en el p~oceso de cambio, especialmente tecnol&gico del 

sector rural. 

- No se observa una adecuada continuidad en los niveles ETA y 

CETA, porque no hay una clara vinculación entre las asignatµ-

rae de uno y otro sistema. 

- Los temas "Metodolog!a de Ciencia y Tecnología", y "Organiz~ 

ción y Administración" no parecen formar parte, adecuadamente_ 

definidos, del currículum y la práctica escolar y productiva. 

- Está preponderando el criterio de cantidad sobre los crite-

rios cualitativos que entrañan el desarrollo de una verdadera_ 

comunidad educativa para el desarroilo rural. 

- No deja de sorprender el hecho de que hay mayor demanda de -

ingreso a las secundarias y preparatorias tradicionales que --

2'S 



a las agropecuarias, en las localidades donde se dispone de dos 

tipos de escuela. El que as! suceda podr!a atribuirse a la ju

ventud del sistema; sin embargo la opinión más generalizada de 

los padres de familia es que prefieren los establecimientos 

tradicionales porque garantizan mejor el ingreso a los niveles 

educativos superiores. As!, el objetivo de la educaci6n t~cni

ca agropecuaria de corregir el énfasis excesivo del crecimiento 

urbano-industrial a expensas del sector rural, mediante la for

mación de personal especializado en t'cnicas agropecuarias, c~ 

ya incorporaci6~ permanente a la comunidad'campesina permitirá 

un desarrollo mayor en el campo y más equilib.redo en las ciud!!_ 

des, no sólo está lejos de verse cumplido sino que la estrate

gia actual está produciendo efectos evidentemente contrarios. 

- El característico formalismo del sistema no ha permitido la_ 

aplicación de otras vías didácticas, como ~ueden ser los es--

quemas de capacitación, por ejemplo. 

- Por el equipamiento y, en ocasiones, por las condiciones fa

vorables de las superficies agrícolas y los hatos pecuarios de 

l~s escuelas, las unidades productivas. del establecimiento es

colar significan un modelo distante de la realidad que viven -

las comunidades del área de influencia. 

- Los resultados, en términos de rendimiento, no siempre c9rre! 

panden a los recursos movilizados para este fin. 

c) Respecto a las unidades productivas y la experiencia coo

perativa. 

- La escuela como entidad productora, carece de un sistema ad-

:?6 



ministrativo y de la organización adecuada para la toma de de

cisiones. ~l fenómeno productivo est~ envuelto en el aparato -

central que actúa verticalmente en el sistema, afectando de e~ 

ta manera la eficiencia con que podrían utilizarse los recur--

sos de que dispone la escuela. 

- En. el af¡n de obtener ingresos, la diversificaci6n de culti

voa, orientación que facilitaría m&s el proceso de ense~anza-

aprendizaje de la práctica agrícola- no es la forma usual de -

utilizar la tierra y de ordenar la unidad de producción. La -

tendencia preponderante es la de cultivar las mayores extensi2 

nea con aquellos productos de mayor mercado o de venta segura_ 

por la facilidad de entrega.a un solo productor. En este sentl 

do la decisión así to~ada no considera edad, capacidad, cargas 

de trabajo y esfuerzo físico requeridos, entre otros factores, 

de los estudiantes. Por ello ae observa cierta marginalidad 

del educando en el desarrollo de las actividades ag·r!colas. t..n 

los casos estudiados, los rondimientos est~n muy por debajo de 

los rendimientos promedio de los campesinos de la zona, ejida

tarios o peque~os propietarios. 

- Por lo que se refiere a la organización cooperativa, la in

ve·stigación no reportó prueba alguna de que sea el proc;lucto de 

. un consenso social de maestros y alumnos. Simplemente se trata 

de una decisi6n administrativa y reglamentaria. " 

Ante la situac.ión por la que los CETA están atravesando se_ 

impone la implementación de una estrategia que ayude a soluci2 

nar la problemática antes mencionada en lo pedagógico, organi-

27 
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zativo y productivo. En otras palabras, se hace necesario perfec

cionar el currículo diseñado para los CETA. 
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3~ ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CA~BIO DEL CURRICULO 

La implementaci~n da cualquier proyecto de inveatigeci&n de-

be ester precedida por un an~liaia de la teorla que al respecto_ 

ao he formulado en bese a expariea:icias tenidas anteriormente. De 

aste modo se puede contar con una gu{a paza la acci6n que en cie,t 

ta forma pueda contribuir al &xito del proyecto y al mismo tiem

po permita evitar fracasos. 

Tratd'ndoee de una inwestigaciÓn· educativa, con mayor raz&n 

deba evitaroo, en la medida de lo poaible. incurrir en fracaada_ 

que 11endrla~ a repercutir negativamente en la formaci&n de loa -

alumnos. 

Por esto, el cambio: pretendido al curr!culo de la escuela, t,Y_ 

vo qua ostar precedido por un en~liaia de la informaci6n existen 

t.a eobre modificación del curr!culo el cual nos viniera a dar -

luz para llevar a buen t&rmino nuestro proyecto. 

De ah! pues le importancia de inclui~ on esta invastigaci&n -

algunas coneideraciones sobre el currículo. 

3.1 Dafinici6n e importancia del currículo 

La iMportancia del fen&meno educativo para una sociedad ea -

fundamental pues de eu acci&n depende en gran medida la calidad_ 

de los hombrea integrantes de dicha sociedad. De acuerdo con N&

rici la educaci6n ae define como "u~ proceso que tiende a capa-

cit~r al individuo para actuar concientemente frente e nueves 

situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y_ 

teniendo en cuenta la integraci.Sn, la continuidad y el progreso_ 

socialea. Todo ello da acuerdo con la realidad de cada uno, de -

·:.>' 
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modo que sean atendidas las necesidades individuales y colee---
~ 

tivas". {24) 

Le educación de.un individuo no es privativa de la escuela-

sino que todo el medio social actúa para modelar su personalidad. 

Del mismo modo la "acción educativa puede ser voluntaria o invo-

luntaria, conciente o inconciente, tener finalidad explícita o 

no. Sin embargo, cuando se trata de la educación organi zad·a 1 nec.! 

eariamente existe la exp!icitación da loa propósitos y finalida-

des". (25) 

La escuela, institución social eminentemente educativa, prete!!. 

da organizar sus acciones y el medio ambiente con el fin de pro 

piciar de acuerdo a f inea preeatablecidos la formación de un de 

terminado tipo de hombres de acuerdo a las expectativas sociales -

que lo han sido asignadas. Este proceso de formación es realiza -

do a través de una acción conciente y organizada denominad<' proc! 

so de ense~anza-aprendizaje y que conduce a la estructuraci6n de ~ 

na forma especÍf ica de currículo. De acuerdo con Arnaz el currícu

lo se define como nun plan que norma y conduce, explícitamente, un 

proceso concreto y determinado de enseAanza-apre~dizaje que ee -

desarrolla en una instituci6n educativa. En tanto que plan el cu~ 

rr!culo es un conjunto· interrelacionado de conceptos, propoeici~

nes y normas estructurado en forma anticipada a acciones que se 

quieren organizar ••• , un plan general de acción que se ha verti

do en reglamentos, plan de estudios, programas, disposiciones --

administrativas, etc.," (26). Guerrero Tapia, referente al cu--

rriculum expresa: " es un plan inetitucional en el que las rela--



cianea de anaenanze-aprendizaje, maeatro-alumnoe, contenido-m'-

todoo, son inseparables. El currículum ea, efectivamente, el plan 

de estudios, pero tamoi&n forman parte de &1 las actividades del 

alumno y el profeaor y el contexto educativo donde ocurren di--

chas actividades". ( 27 ) 

Por tanto, puede decirse que "la acción de las escueles se -

concreta en loa curr!culoa" ( 28 ). De ah! le importancia de ca~ 

prender las implicaciones de la estructuración de un determinado 

currículo. 

El cur~{culo de las eacuelaa, como plan conciente de forma--

ci&n de los eetudiantea, es un eleme~to que constituye el campo_ 

de batalla de las diversas fuer~ae sociales. que intervienen o -

desean intervenir en la formación de los individuos. por lo que 

la acción del currículo no se refiere ~nicemonte al aspecto di-

d&ctico aino que se enmarca fundámentalmente dentro del terreno_ 

de lo político, ~eg~n lo afirme Panaza: " La comprenei&n de lea 

implicaciones de .un currículo debe analizarse dentro de una par~ 

pectiva m'o amplia que la de la mera inatituci6n escolar, ya que 

detrás de cado uno de los curr!culos hoy una posición pol!tica -

que determina en gran medida les finalidades, loa contenidos y -

las formas de instrumentación de los mismos, que se pretenden -

aplicar en la escuela. Todo curr!culo implica una doble finali-

dad: la impl!cita, generalmerite relacionada con la reproducci6n_ 

de la ideolog!a dominante y la explícita, representada por los -

objetivos de aprendizaje, que indica con mayor o manor claridad_ 

lo que se pretende y donde se manifiestan en alguna forma las --
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funcionee de conaervaci~n, reproducción o transformación qua --

cumple la educación". ( 29 ) 

3.2 tlemontos del currículo. 

Loa elementoe fundamentales que componen el currículo aon:{30) 

a) Objetivos curriculeree: son loa p~opÓaitoa educativos genera

lea que se persiguen con la aplicación de un sistema espec!fico_ 

de enaeManze-aprendizaje. ~ 

b) Plan de estudios: Es el conjun.to de contenidos ~+-aeloccionadoe_ 

para el logro de los objetivos curriculares, aa! como la organi

zación y secuencia en que deben eer abordados dichpe contenidos,-

su importancia relativa y el tiempo previsto para eu aprendizaje. 

c) Programas de los cursos: Consisten en la descripción espec{-

fica de los contenidos de estudio, laa actividade• de en~enanza

eprendizeje, la secuencia en que ~etas se deberán ir realizando, 

los m&todos de onseRanza y los recursos pedagógicos que Ge con-

aideren eficientea para realizarla& y la& formas de evaluación -

que se utilizan pera comprobar el aprendizaje de los alumnos. 

d) Sistema de evaluación: Ea la organización adoptada respecto 

a la admisión, evaluación, promoc16n y acreditación de los alum

nos. Mediante este sistema se regula el ingreso, trlnsito y e--

greso de los estudiantes, en funci6n de los objetivos curricula-

res. 

De acuerdo con Arnaz, 11 ea conveniente destacar que el currÍC,!! 

lum es un sistema en cuanto que ea un todo organizado cuyas par

tes son interdependientea; los cu~tro elementos destacados deb~n 

estar coordinados entre e{ para que se logre el propósito central 

.· 



de todo currículum: guiar un proceso de ensenanza-aprendizaje, -

organizlndolon. ( 31 ) 

Del mismo modo, cuando ae introducen cambios en la estructura 

del sistema curricular, se modifican lee interaccionas y, por 

tanto, los productos del sistema. Puede decirae que entre las 

acciones de los elementos y los productos del siatemo se establ~ 

ca en un determinado momento un equilibrio que puede ser afecta

do cuando uno de los elementoa a·e modifica, como puede ser el C,! 

so de efectuar un seguimiento continuo de les acciones o alterar 

la estructura del horario. 

3.3 Estrategia pare modificar el curr!culo. 

Ea conveniente aclarar que cualquier cambio en el curr!culo,M 

por m!nimo que sea, tiene un carácter eminentemente político pue! 

to que pretende reafirmar, a trav&s de una mayor eficiencia o -

ineficiencia en el curDÍculo, el dominio de una determinada ide2 

log!a en la formación de loa estudiantes. Al respecto Furl~n di

ce: " Modificar un plan de estudios os una tarea que va mucho -

•'ª a11& de lo realizaci&n de una tecnología. Ss trata de un pr2 

ceso de trensformaci&n social en el seno de una institución, en 

la que estallan múltiples conflictos m'a o menos explícitos; en 

el que se confrontan concGpcionea filosÓficaa, cientlficaa, peda 

g&gicaa y pol!ticaa y donde las nuevas estructures dise~adas mo

difican las relaciones de poder entre los grupos que actúen en -

la instituci&n: se destruyen algunos grupae y áe generan otros -

nuevoa que pugnan por consolidarse". ( 32 ) 
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Margarita Panaza afirma que "el desarrollo curricular es una_ 

tarea compleja que implica adoptar una posición política (impl!

cita o explícita) frente al hecho educativo y manejar, además, -

una metodolog{a de trabajo que peraita clarificar una serie de -

aupuestoa a diversos niveles de análiaia, tales como objetivos -

de aprendizaje, organización y secuenciación de contenidos, cri

terios para las octiv!dades didácticas, vinculación de toda la -

acción educativa con las necesidades sociales, etc., por lo que 

no basta tomar una posición frente al curr!culo, aino que se ha

ce necesario trabajar con una teoría curricular ~ue permita ha--· 

car operantes loa propósitos, a trav&a de procedimientos técni--

coa, en una serie estructurada de resultedos de aprendizaje, que 

prescribe ( o al menos anticipa) los resultados esperados". (33) 

Tambi&n expresa que"el currículo es el producto da la actividad_ 

de los hombres dentro del ámbito de las instituciones, donde los 

diversos modelos que surgen oon el fruto de toda una tradición -

histórica de la pr&ctica educativa, la cual recoge las contra--

dicciones y pugnaa da la sociedad que las genera". ( 34 ) 

Para que puada darse un proceso da cambio curricular el punto 

" de arranque lo constituye la conciencia mas o meno& consensual -

de la necesidad del cambio. Para Mill~n Ben{tez (35) los facto-

rea que dan origen a la necesidad de un cambio.curricular son --

los siguientes: 

a) Oesfasamiento entre loa planea de estudia y las nuevas neceal 

dadas de la sociedad en general y/o del mercado de trabajo par-

ticular. 



b) Cambios en la correlación de fuerzas entre los sectores. ina-

titucionales. (estudiantes, profesores, administradores). 

c) Nuevos avances y/o descubrimientos en la ciencia y la tecnol~ 

g{a. 

La conciencia do la necesidad del cambio conduce a la impleme~ 

taciÓn de acciones concretas en cuanto al desarrollo del curr!c~ 

lo. 

El proceso de desarrollo del currículo consta de cuatro etapas 

que aon, según Arnaz: (36) 

1. Elaboración del curr!culo. 

2. Instrumentación del curr!culo. 

3. Aplicación del currículo. 

4. Evaluación del curr!culo. 

1.- Elaboración del currículo. 

Para la elaboración del curr!culo se realizan cuatro operaci~ 

nee consistentes en la creaci~n y articulación de los cuatro el~ 

mantos fundamentales del curr!culo: a) Objetivos curriculares, -

b) Plan de estudios e) Sistema de evaluación d) Programes. 

a) Objetivos curriculares. 

Se entienden como la descripción de los resultados generales_ 

que deben obtenerse en un proceso educativo, considerados valio

so& por.una institución porque con ellos se contribuye a la sa-

ti&facción de necesidades sociales. 

Estos objetivos se seleccionan tomanóo en cuenta un diagnÓsti 

co de necesidades deri~adas de la concepción que se tenga, de -

las demandas sociales existentes, de la pr,ctica profesional e--
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xigida, de las características de loa estudiantes, del nivel de_ 

desarrollo de la ciencia en la rama de que ae trat3 y de la ins

titución educativa que imparte la educación. 

b) Estructuración del plan de eatudioe. 

Para estructurarlo se hace necesario realiiar las siguientes_ 

tareas: selección de los contenidos, determinación de objetivos_ 

particulares derivados de los objetivos curriculares y estructu

ración de los cursos del plan de estudios. 

La selección de los contenidoe (conocimiontoa, habilidades, -

actitudes) consiste en elegir de entre todos los posibles objetos 

de aprendizaje, aquelloe que son pertinentes pare el logro de los 

objetivos curriculares. 

Los objetivos particulares son enunciados que describen la cla

se de conducta que adquirirán los alumnos en relación a cada uno 

da los contenido0 seleccionados para el plan do eotudios. 

Para facilitar el logro de los objetivos particulares deben -

organizarse lo cual se hace mediante la estructuración de cursos. 

Un curso as la unidad elemontal de un plan de estudios. La natu

leza de cada curso depende dGl objetivo o los objetivos para los 

que ea medio, y de consideraciones de orden pedagógico, lÓgico,

epistemolÓgico y ad~!nistrativo. Seg6n el hincapié que se hace -

en algunos da·estoa aspectos resultan diversos tipos de cursos y 

da estructuración en loe planee de estudio • 

Las principales formas de organizar los cursos son: Por mate

rias, por &reas y por módulos. 11 Saa cual fuere la forma de es--

tructurar los curaos es necesario cuidar la coherencia vertical_ 
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y horizontal entre los cursos, ya que eso posibilita en gran 

medida que se logre la continuidad, secuencia e integración de 

las diversas acciones, la instrumentación, el diseRo y la evalu~ 

ción curricular. El hecho de que un plan de estudios esté organ! 

zado de acuerdo con un determinado modelo influye de manera dec! 

siva en el tipo de experiencias de aprendizaje que se seleccio-

nan, en la forma de evaluación que se realiza, en el tipo de pro 

fesores que se requiere y, en general, en el tipo de apoyos mat~ 

rialea y did&cticos que son necesarios para llevar a efecto le -

enseRanza". (37) 

c) Sistema de evaluación. 

Comprende tres operaciones¡ definir las políticas del sistema 

de evaluación; seleccionar loe procedimientos do evaluación y -

caracterizar los instrumentos de evaluación requeridos. 

La definición de pol!ticas de evaluación consisto en la formu 

lación de normas que orientan, en lo general, las decisiones re

lativas a los fines, procedimientos. y medios de evaluación y se 

elaboran en base a los objetivos curriculares, a le naturaleza -

de los contenidos del plan de estudios y a la organización del -

mismo. 

Definidas l_as normas generalea se seleccionan los procedimien, 

tos de evaluación, lo cual consiste en elegir lo~ métodos, las -

t'cnicas y los momentos que mejor respondan a las necesidades de 

evaluación de los aprendizajes. 

Los procedimiento; de evaluación selecci~nados se caracterizan 

lo que significa que se trata de describir las propiedades disti~ 



tivas de los instrumentos necesarios para la evaluación. 

d). Elaboración de los programas. 

Todo plan de estudios se va concretando a trav~s de los curaoa. 

Para implementarlos es necesaria la elaboración de programas los 

cuales se definen como los documentos en los cualms se hace una_ 

minuciosa deocripciÓn de los aprendizajes, aa! como los procedi

mientos y medios que pueden emplearse para lograrlos y para eva

luar los resultados. Un ptograma debe contener los siguientes -

elementos: propÓoitos generales del curso, objetivos terminales_ 

del curso, contenidos específicos del curso, objetivos eepec!fi

coa, experiencias do aprendizaje, criterios y medios de avalua-

ciÓn. 

En loa propósitos generalea del curso se especifica la raz&n 

de por qué se da e1 curso ·tratando de relacionar los propósitos_ 

del curso con los de otroe curooa y con los objetivos curricula-

ree. 

Loe.objetivos terminales son enunciados que describen en un -

nivel general los aprendizajes (conocimientos, habilidades) que 

ae lograr'n con el curso. 

La eapecificación del contenido consiste en el desglose minu

cioso de cada uno de loa temas del curso. 

Loa objetivos especlficoa con enunciados que explican el gra

do y forma de dominio que un estudiante logra respecto de los -

contenidos del curso. Debe evitarse la parcializaci6n excesiva -

de loa objetivos, tratando de referirlos a aprendizajes de con-

tenidos aignificativoa para el estudiante • 

•. , 
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Las experiencias de aprendizaje eon interacciones que se es-

table~an entre el educando y las condiciones externas del medio_ 

ante laa cuales se encuentra, interacción que produce un apren--

dizaja. Lee experiencias de aprendizaje deben dise~arse acordes_ 

con los objetivos del curso y, por tanto, del currículo. 

Los criterioG de evaluación deben especificarse en cuanto al 

momento, el medio y la forma de evaluar loa objetivos específicos 

del curso. 

2.- Instrumentación del currículo. 

le instrumentación del currículo consiste _en hacer los prepa-. 

rativos necesarios en cuento a recursos y procedimientos para -

que sea posible utilizar el currículo ya elaborado con el menor_ 

nGmero posible de improvisaciones. 

Las principales acciones a realizar son las siguientes: 

e) Entrenar a los profesores ya sea por insuficiencias en cu~nto 

a los contenidos o a los aspectos didácticos. 
1 

b) Elaborar los instrumentos de evaluaci&n: es conveniente que sean 

elaborados con suficiente ánticipación, para que existan as! las 

condiciones que permitan la participación conjunta de los profe

soras en la tarea, as{ como una adecuada realización de la misma 

que incluya el probar los instrumentos. La evaluación debe basa! 

se en los dominios aprendidos y no en normas estadísticas. Tambi~n 

debe ser·integral y evaluar no sólo los conocimientos sino ta~bi¡n 

actitudes y habilidades intelectuales. 

e) Seleccionar y/o elaborar los recursos didácticos: antes de rea

lizar las experiencias de aprendizaje es conveniente tener los -

recursos que, de ser posible, deben hacerse en equipo y con la -



40 

ayuda de eapecialistaa. 

d) Ajustar aisteme administrativo ol currículo: &ate debe pra--

veer al curr!culo de profesares, normas, organización escolar, -

horarios, por lo cuol es necesario aaegurarue de que exista un 

ajuste adecuado entre lo administrativo y la ense~anza pues en -

oca1iones sucedo que el primero entorpece al segundo. Cuando en 

una instituci6n educativa se practica una evaluaci6n sistem~tica 

de la miama como sistema, habrá regular y periódicamente cambios 

en el subeistema administrativo a fin de adecuarlo al subsistema 

de ense~anza. Los cambioG en lo administrativo tienen que hacerse 

10 pena de cada vez mayor ineficiencia del mismo, aunque claro -

está que a veces se afecta el poder de personas o grupos. 

e) Adquirir y/o adaptar las instalaciones físicas de acuerdo a -

loe propÓsitoa preestablecidos, con loa recursos finanéieros 

disponibles. 

3.- Aplicación del curr!culo. 

Se dice que un currículo se está aplicando cuando realmente -

orienta directa o indirectamente, todas las actividades particu

lares y concretas de un proceso de enseílanza-aprendizaje. 

Aplicar un currículo significa adaptarlo a las condiciones 

reales en que se realiza y es responsabilidad principal de los -

profesores pues son ellos qui~nee. toman las muchas decisiones -

particulares que se necesitan para ello. Pero hay que tomar en -

cuenta que los profesores estin en las inatitucionea educativas_ 

pata servir de apoyo en el aprendizaje de los educandos, pero no 

da cualquier aprendizaje, sino ju@to del que contribuye al logro 

·, 
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de los objetivos curriculares, y con ello a la atención de las -

necesidades a las que un proceso de ensel'lanza-aprendizaje puede_ 

coadyuver en su satisfacción. 

Parte importante en la aplicación del curr!culo ea al subsis

tema administrativo a través de: calendario del curao, horarios, 

supervisión y coordinación da las actividadea de los profesores, 

propo,rcionar recursos didácticos, elaboración da ostadÍaticas, -

actualización de archivos, etc. El aubsistema administrativo cu.!!! 

ple funciones auxiliares orientadas a hacer posible la apl~cación 

del currículo. Si el subsistema administrativo funciona bien a-~ 

dapta el curr!culo sin deformarlo, sin provocar un uso deficien

te do ~l q,ue acabe por con.vertirlo en una mala gu!a por incheren 

te, inútil, etc. 
, . 

Una muy importante actividad eo la superviaion que debe servir 

para retroalimenter las decisionea que han do tomarse por y du

rante la aplicaci6n, po~· lo que no debe considerarse como una -

simple actividad burocrática. 

4.- Evaluaci6n del currículo. 

Evaluar el currículo ec la tarea que consiste en establecer_ 

su valor como el recurso normativo principal de un proceso con--

creto de ensel'lanza-eprendizaje,. para determinar la conveniencia_ 

de conservarlo, modificar~o o sustituirlo. 

La importancia del currículo es tal que su evaluaci6n debe 

ser une actividad deliberada, sistam,tica y permanente, desde el 

momento mismo en que se inicia la elaboreci&n del curr!culo. 

Pare efectos de an,liais se pueden aplicar dos tipos de eva--

·.\, 
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luación: evaluación formativa y evaluación acumulativa. 

La evaluación formativa es una actividad que se realiza simul . -
táneamente con todeo aquellas en las que se elabora, instrumenta 

y aplica el currículo. Durante estaa operaciones hay una conti-

nua tome de decisionae, ceda une de lee cuales debe eetar funda

·mentada y relacionada coherentemente con lea demás; la evalua--

ciÓn formativa impli~a analizar el fundamento de cada decisión -

examinar las relaciones entre lae decisiones adoptadas y juzgar_ 

la necesidad de conservarlas o modificarles, considerando los --

~eeultedos que ae van obten~endo. 

Para que se pueda realizar une evaluación se requiere la exi! 

tencia de normas en función de las cuales se pueda juzgar lo av! 

luado. 

Con la evaluación formativa del curr!culo no puede juzgarse -

mla que en relación con su congruencia interna y eficiencia. 

Para juzgar la eficacia del curr!culo se precisa de su evalua 

ción acumulativa, en la que, además de reexaminar la congruencia 

interna, se determina si el curr!culo sirve o no para la satiafai 

ciÓn de laa necesidades seleccionadas. 

En la evaluación acumulativa pueden distinguirse cuatro tareas 

fundamentelea: e) Evaluar el sistema de evaluación b) Evaluar -

les programas e) Evaluar el plan de estudioá d) Evaluar los ob-

jetivos curriculares. 

Respecto a la evaluación del sistema de evaluación se deter-

mina si las políticas y procedimientos de evaluación fueron los 

adecuados a los objetivos curricularea. En relación a los ins---



trumentoa ae juzga la eficacia para avaluar adecuadamente los o,g 

jetivoa. Si no se aclara qué tan bien se está evaluando el apro!!. 

dizaja de~ los alumnos, no oe aabr' a ciencia cierta cu'l es su 

aprovechamiento. 

La evaluación de los programas consiste en: determinar si los 

objetivoa pueden ser alcanzados por loa alumnos; verificar que -

con los objetivos especfficoa logrados por los educandos se lo-

gran loe objetivoo terminales; verificar que el logro de los ob

jetivos terminales contrib.uye a que se alcencen loe propósitos -

generales del cureo. 

La evaluación del plan de estudios protende: determinar sic -

cada uno de loa objetivos particulares es necesario para el lo-

gro de los objetivos curricularea; verificar si el alcanzar la -

totalidad de loa objetivo• particulareo e~ condición suficiente 

para el logro de los objetivos curriculares. 

La evaluación de loa objetivos curriculares pretende: verif! 

car si se han logrado los objetivos curriculares; determinar si_ 

los egresados del respectivo proceso de enseRanza-aprendizaje -

afectivamente son Útiles para la satisfacción de las necesidades 

seleccionadas, en la medida da lo previsto; examinar en qu& me-

dida esas necesidades se han modificado y en qué sentido ha cam

biado la orientación de la institución. 

3.4 C9~sideracionea sobre la estrategia a seguir para el cam-

bio del currículo. 

Las consideraciones que hace Hilda Taba ( 3'6) referentes al -

cambio del currículo son las siguientes: 

~: 



" Una estrategia eficaz para cambiar el curr!culo debe proce

der eobr0 un programa doble, trabajando simultáneamente para 

cambiar laa ideos sobre el currículo y la din~mica humana. -

Una metodología para el cambio puede sintetizarse del modo 

siguiente: 

a) El cambio del currículo requiere una secuencia sistem1h! 

ca de trabajo que trata todos los espectoe del curr!culo -

desde los objetivos hasta los modios. 

b) Una estrategia para el currículo comprende la creación de 

las condiciones para el trabajo productivo. 

c) Implica una gran preparación. Es necesario aprender nue

vas destrezas, adquirir nueva perspectiva cognocitiva, ini

ciar nuevos modos de pensamiento. 

d) El cambio siempre encierra factores humanos y emocionales. 

Se necesita cambiar les actitudes de la gente hacia lo impor

tante y las percepciones acarea de las funciones, de los pro

pósitos y la motivación. Efectuar cambios significa destruir 

la dependencia de hábitos anteriores y t~cnicas de trabajo. 

e) Puesto que la elaboración del currículo es extremadamente 

compleja, requiere muchos tipos de competencias en combina

ciones diferentes y en diferentes etapas de trabajo. Estas 

competencias deben organizarse en equipos de trabajo efecti

vos de manera que permita disponer de todos los recursos, -

.aiendo necesario practicar el principio de los niveles de -

participaci&n. 

t) Manejar el cambio del curr!culo requiere un liderato die! 

tro y distribuido"• 
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En base a estas consideraciones quo plantean José Arnaz o Hi! 

da Taba sobra estructuración y cambio del currlculo fue que en -

el CETA 105 se dise~Ó una estrategia para perfeccionar lo .ine--

trumentaciÓn y aplicación del currículo operante en la institución. 

Dicha estrategia, por sus caractedeticas espaciale.a, fue denom,! 

nada: 

SISTEMA DE ENSE~ANZA POR CONCENTRACION 



4. EL SISTEMA DE ENSEÑANZA POR CONCENTRACION COMO ALTERNATIVA 

PARA MEJORAR El SISTEMA CURRICULAR DEL C.E.T.A. 105. 

La llegada a la instituci6n de nuevos maestros vino a traer 

como consecuencia la implementaci&n de constantas intentos por 

mejorar los aspectos productivo y acad~mico de la escuela. 

En primar lugar, a trav~e de las academias de maestros, se 

hacían análisis continuos de las fallao existentes en el pro-

ceso educativo, proponiÓndoso soluciones para e~perarlas, obte

niéndose en ocasiones resultados positivos pero sin lograr e--

liminar las causas fundamentales pues las accionee atacaban 

aspectoo aislados del proceso y no al aiste~a curricular en su 

conjunto. 

Ante esto, me propuse hacer un análisis diagnóstico global -

de la situación educativa imperante en la institución, con el 

fin de poder proponer cambios en la inotrumentación y aplica-

ciÓn del modelo curricular vigente. El objetivo ara elevar la 

calidad do la educación a traváa de la modificación de algunos 

da loe factoroo que influían negativamente en la calidad dal -

proceso mducativo. 
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Ea importante hacer notar que deede un principio no ee pre-

tendió cambiar la eatructu~a fundamental del currículo organi-

zado por materias aino sólo mejorarla a través de una mejor ins

trumentación y aplicación del mismo. 

4.1 An&lisia diagn~stico de la aituaci6n educativa del 

C.E.. T .A. 105. 

La eficiencia de un aiste11& está determinada tanto por la ---

•llli!'I'$.: 
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forma general de estructurar dicho sistema como por el adecuado 

desempe~o de los elementos intervinientes en su funcionamiento. 

En el caso específico de un sistema escolar, puede diagnos

ticarse su buen o mal funcionamiento a través del anáiisis de_ 

las actitudes manifestadas durante el desarrollo del proceso 

educativo tanto por maestros como por alumnos. 

Concretamente, en el C.E.T.A. 105 las actitudes que se man! 

festaban eran las siguientes: 

En cuanto a maestros: 

• Desinterés por la programaci6n por objetivos • 

• Preparación deficiente de clases. 

, Poca elaboración de material did&ctico • 

47 

• Uso de método~ pasivos de enseílanza, dogmáticos y memorísticos • 

• Deficiente aprovechamiento del tiempo en clases • 

• Deficientes evaluaciones no acordes con los objetivos • 

• Desinterés por la formaci~n de actitudes • 

• Poca relaci~n maestro-alumnos • 

• Desinter~s por la problemática social • 

• Deficiente atención a alumnos con problemas de aprendizaje • 

• Desinterés por la formación de habilidades intelectuales • 

• Deficiente desarrollo de los programas. 

En cuanto a estudiantes: 

• Desinterés por estudiar • 

• Ausentismo a cl~ses • 

• Poca participación en clases • 

• Paca participación en actividades no acad~micas. 



• Dependencia del maestro para el aprendizaje • 

• ueficientes técnicas y hábitos de estudio • 

• Desinterés por la problemática social • 

• Desinterés por el aprendizaje de algunas materius. 

Indudablemente que dichas actitudes pueden ser expl~cadas 

si se analiza e~ modelo curricular imperante en la institución. 

Ue este modo se pueden determinar, o al menos intuir, los fac-

tares causantes de tales conductas. 

Los elementos principales que intervenían en el modelo cu-

rricular de la institución eran: 

• Plan y programas de estudios dise~ados por oficinas centrales • 

• Aaestros con diferente preparación pedagógica • 

• Maestros con horario docente discontinuo • 

• Alumnos con conocimientos antecedentes insuficientes, con hf 
bitos y m&todos de estudio ineficaces, desubicados como est~ 

diantea, con pocos recursos económicos y procedentes de lug~ 

res lejanos a la escuela.· 

• Horario diario de actividades con ocho materias a desarrollar 

por d!a • 

• Sesiones de clase de noventa minutos • 

• ~alenderización simultánea de los cursos del plan de estudios 

durante todo el semestre. 

• Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en 

la entrega de documentos y en estad!sticas de calificaciones 

mensuales • 

• Aseso'r!a pedagógica a maestrqs asistmátice y teoricista. 



• ~ricntaci6n educativa a -lumnos bas~d~ en la libra volun---

t6d del estudiante para acudir a asesor!a • 
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• Metodología de l~ ensenanza anárquica, sin lineamientos pre-

viamente establecidos • 

• Academia mensual de maestros para análisis y solución de prE_ 

blemas pedagógicos • 

• Evaluaciones mensuales en cada una de las materias. 

• Programaci6n por objetivos en cada materia con tiempo calen

da~i zado para cada tema • 

• Perfil del egresado enfocado a habilidades técnicas. 

Ante esta problemática se imponía como necesaria la reestru.E. 

turación del modelo curriculdr que deb!a contener como acciones 

básicas a implementar las siguientes: 

1. Elaboración de un documento base que planteara la filosofía 

educativa de la instituci6n en cuanto ~ los aspectos sociales, 

técnicos, productivos y humanístico~~ 

2. Estructuraci6n del organigrama funcional y operativo de la -

institución. 

3. Diseño del sistema dm seguimiento a docentes. 

4. Diseño del sistema de seguimiento a alumnos. 

s. Oisel'lo d•l sistema de asesoría a maestros. 

6. Diseño del sistema de asesoría a alumnos. 

7. Oisei'lo del programa de formación pedagógica a maestros. 

e. Oisei'lo de un sistema de organización de las actividades ·a---
cadémicas más operativo y flexible. 



En base a algunos de oatoa. Jineamientoa se estructur6 una 

nueva forma de instrumentación y aplicación del currículo exis

tente, la cual fue denominada: 

"Sistema de Enaeftanza por Concentración " ( SEC ) 

4.2 Elem9ntoe del Sistema de Enaeffanza por Concentración. 

so 

El objetivo central que se pretendi~ al implementar el SEC 

fue: Elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a tra

v&• da la modificación del funcionamiento de algunos de loe fa_s 

torea intervinientes en éste, como son: maestro, alumnos y siste

~a organizativo óe la institución. 

En cuanto al maeetro se buscó mejorar su función como plani--

ficador, conductor.Y evaluador del proceso snae~anze-aprendizaje. 

En cuarito al alumno ee pretendió mejorar su funci6n como os-

tudiante en lo roferente a: aoistencis, participación en clase, 

disciplina, estudio individual y método de estudio. 

En cuanto al sistema organizativo de le institución ae' preten

di6: implemontar un seguimiento continuo y eficaz del proceso en

ee~anzo-aprendizaje, mejorar el aprovechamiento del tiempo de 

maeatroa y alumnos. 

Los elementos que se modificaron con el fin·de instrumentar -

me_jor el currículo fueron loe siguientes: 

- Horario diario da!,ctividades con tres materia• a desarrollar 

por 'd!a. 

- Seaionea de clase de dos horas. 



51 

- Calendarización do cureo3 por bloquea de una a tras materias 

a impartirse an for~a intensiva. 

- Seguimiento semanal de avance program&tico. 

- Seguimiento de documentos auxiliares de la enseManza. 

- Seguimiento de la función docente. 

- Asesor!a pedag·ógica semanal a maestros en academia. 

- Evaluación semanal on cada materia. 

- Mae:tron con horario docente concentrado. 

En reoumen, el SEC coneiste en org~nizar el estudio intensivo 

de una, dos o troa materiao durante un determinado tiempo, hasta. 

terminarlas, con el fin de lograr una mayor concentración de as

fuerzos en el logro de loa objetivos, una mejor sistematización 

y un mejor seguimiento y control de la ense~anza. 

4.3 Juatificacién da los cambios al sistema curricular tra-

dicional. 

Dado que todo cambio a un currículo implica afectar loe inte

reses creados da quienes participan on la!plicac!Ón de dicho cu

rrículo, fue necesario en la escuela fundamentar las razones de 

la modificación da algunos elementoc del curr!culo existente, con 

el fin de aminorar al m&ximo ¡as reticencias de los profesoras -

escépticos. 

Los argumentos dados para justificar cada uno de los cambios_ 

incluidos en el currículo fueron los siguientes: 

4.3~1 Programación calendarizada por objetivos. 

En ningón momento se hizo énfasis en la formulación mecánica 

de los objetivos ni en la fragmenta~ión excesiva de los mismos 
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tino que 89 pretendió eaeqcialmante concientizar a los profe-

sor•~ sobre la naceaidad de progra~r con el fin de evitar im

provisaciones y de tener claramente definidas el tipo de haoi

lidades ~ deaarrollar en los alumnas. Por otro lado, el aben-

donar la programaci6n por objetivos ten!endo como base la falta 

do prepareci6n pedagógica ue las maestros hubiera podido resul-

ta~ deoaatroso para la nueva forme de ense~anza. 

Al exigir la preparación por objetivas se pretend!en varios 

finea: 1) Hacer que el maestro programara sus actividades docen

tes en una forma intencionada, sistematizando las actividades de 

la eneeRanza. evitando las improviaacionee. 2} facilitar el se-

guimiento programático y la evaluación de la actividad docente. 

3) Individualizar la enea~anza al permitir al alumno consultar 

el programa de la materia pare estudiar por su cuenta lon obje-

tivoa programados. 4) Hacer un uso racional del tiempo al pro--

gramar la conaecusiÓn de los objetivos conforme al tiempo nece-

sario. 5) Adecuar la elaboraci6n de pruebas pedagógicas a los -

objetivos. 

4.3.2 Horario de actividades con sesiones de dos horas. 

Loa factores que normalmente se consideran para determinar -

el tiempo de las sesiones de clase son los siguientes: tiempo 

de fatiga del alumno y del maestro, tipo da materia, objetivo 

que se pretende, m~todo de ense~anze utilizado, hora de impar

tición de la materia. 

En la escuela tradicionalmente se hab!an planeado sesiones 
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de una hora, quiz'e basados en ciertas investigaciones que se_ 

han hecho en determinadas circunstancias y con determinados mf 

todos lexpositivos). Ballesteros y Usano ( 41) hace al respec

to las siguientes consideraciones: 

11 Carecen de toda eficacia las lecciones de cinco a diez m! 

nutos. Las lecciones deben tener una duración de 25 a 50 -

minutos según la edad de los escolares. Las lecciones teó

ricas y abstractas deben tener menor duración que las prá.s, 

ticas, manuales y de aplicación ••• 

En cada sesión de tres horas deberán intercalarse dos pau

sas de 10 a 15 minutos para los niños de los ciclos infe-

riores y de 20 a 25 minutos para los años superiores ••• 

Entre los factores esenciales que se oponen a la eficacia_ 

del trabajo y a su provecho se halla la aparición de la -

fatiga ••• La fatiga produce el debilitamiento de la aten-

ción, la evocación de los recuerdos se hace más difícil, -

se estorba la adquisición de nuevas imagenes; la combina-

ción de las ideas, la elaboración intelectual exigen un m~ 

yor esfuerzo ••• 

no deben confundirse los efectos de la fatiga con. los_ 

del aburrimiento. En general las manifestacion~s de uno y

ot~o son las mismas ••• La aplicación de los métodos basa-

dos en la objetividad como medio de conocimiento, en la -

actividad productiva de los alumnos, en la aplicación de

técnicas globales, etc. favorecen el trabajo interesante -

de los niños y, por tanto, evita el aburrimiento y retra--
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ea.la producci6n de la fatiga ••• lambi~n contribuyen a debi

litar sus efectoa la buena distribución del tiempo y del -

trabajo ••• 

Porque hasta el valor ·relativ_o que concedamos a cada mate-

ria o a~tividad ha de subordinarse a. la Índole del inter~s

y a la aptitud de los niños que han de recibirla, practica~ 

la y ~laborarla. " 

Coino se puede ver aún no ha sido investigado el tiempq Ópt,! 

mo de las clases cuando se usan m~todos activos y se estructu

ran lps contenidos d~ modo distint~ como pueden ser: por m&du

los, n6cleos de experiencia o problema~. 

Se h~ce necesario hacer algunas consideraciones rsspecito a 

las sesiones de una hora; 1) Se provoca gran p~rdida de tiempo 

en el cam.bio de una materia a ot.ra~ 2) Obligan a estudiar al .

d!a seis o aiete materias distintas. 3) P~ovocan gran dificul

~ad para estruc~urar pedag6gicame~te los horarios. 4) El tiem

po, por parcializado, es mal aprovechado por alumnos y maestros. 

5) No hay tiempo para la interrelaci6n alumnos -maestro pues si 

acaso lo hay para exponer el tema de clase y pasar lista.6)La 

enseñanza. se teduce a l~expC1sic.ién de conocimientos, ol vidánd.2_ 

se de la fijaci6n y la integraci~n de éstoa y no siendo posible 

aplicar métodos participativos pues éstos requieren de más tie.!.!! 

po. 1) Los temas del programa se dan muy fragmentados debiéndose 

adaptar al tiempo de una hora. imposible enseñar temas amplio~ 

que tengan significado por si mismos. 

En cuanto a las sesiones de dos horas se pueden hacer .las si-



guientes consideraciones: 1) Exigen la ense~anza de temas·am-~ 

plios significativos por si mismos para que el interés se man

tenga todo el tiempo pues la excesiva fragmentaci6n del cono-

cimiento provoca aburrimiento y cansancio. 2) Exigen el uso de 

m~todos participativos de enseñanza. 3) Permiten la variación~ 

de actividades de aprendizaje. 4) Destierran la exposici6n co

mo método Único y principal de la enseñanza. 5) Permiten que -

las clases se desarrollen completamente abarcando todos los m~ 

mentas (introducción, pr~sentacÍón, elaboración, fijación, in

tegración, aplicación y evaluación). 6J uescargan el hbrario -

oe la excesiva cantidad de materias. ?) Descargan al maestro -

de las mGltiples sesiones de clase al día. B) ~ermiten un apr~ 

vechamiento eficaz del tiempo de alumnos y maeatros. 9 ) Favo

recen la interrelación maestro- alumnos. 

Ante todas estas ventajas, imposible seguir pensando en se

siones de una horo si se quieren modificar los m'todos de en--

sefianza~ 
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4.3.3 ~dministraci6n· continua y concentrada de los cursos. 

El gran argumento en contra de los cursos intensivos se basa 

en que la rapidez con que el conocimiento se aprende no permite 

la maduraci6n y retenci6n del aprendizaje. Se dice que los co

nocimientos de una materia estudiada a principio de semestre -

pronto se olvidarán. 

Estos argumentos olvidan que las. asignaturas de un plan de 

estudios deben tener una integraci6n vertical y horizonial y -

que no tienen porque'considorarse aislado~ de las demás mate--



riaa pues sirven de cntecadentea para la comprensión de otras -

asignaturas. Claro está que si los conocimientos del plan de -

estudios no están integrados, este argumento tiene mucha razón, 

s6lo que basddO en errores pedagógicos gravisimos. Por lo que se 

ve, este sistema de curaos intensivos exige una udecuadJ or~ani

zación de loe conocimientos de un plan de estudios basada en u-

nidades significativas de aprendizaje. 
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Por otro lado, el olvido de un conocimiento se da cuando ~ste 

no tiene ninguna aplicación en la vida, de ser as!, significa -

que no satisface las necesidades del estudiante. 

Algunas de las posibles ventajas de la administración intensf 

va de los cursos son: a) Se exige una pleneación rigurosa raspe~ 

to a objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación. 

b) Permite que los programas se terminen completamente. c) Evita 

la parcializaciÓn excesiva de la enseñanza y del conocimiento, -

haciendo ver el curso como una unidad significativa para el apre~ 

dizaje. d) Favorece y exige el seguimiento de ld administración -

de los cursos. e) Es interesante para el alumno por lo inmediato 

de los resultados. f) Hay aprovechamiento eficiente del tiempo de 

alumnos y maestros. 

4.3.4 Seguimiento de la actividad docente en cuanto a 

avance programático, entrega de documentos y ca

lid~d de la ense~anza. 

Es conveniente aclarar que el seguimiento no se basa princi-

pelmente en el an~lisis de los.resultados del aprend~zaje ----~--
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expresado mediante calificaciones aine que se da gran importancia 

a los factores que provocan el aprendizaje, o sea, el seguimien-

te se enfoca tanto al control del proceso como de los resultados. 

" En general, entre los docentes hay un rechazo hacia el so-

guimiento y control da las actividades por considerarla burocré

tico .y atentatorio contra la libertad de c:tedr••" ( 42 ) 

" El control fBrma parte de nuevoe .aistem~s de organizaci6n -

que permitan aceptar loa conceptos de eficiencia y eficacia como 

parte de la política interna de la escuela." ( 4:3 ) 

Referente af control de las actividades se especifica lo si-

guiente en los documentos normativos y metodológicos del minis-

terio de educaci6n cubano~ ( 44 ) 

" El papal del control forma parte de la direcci6n cient!fice 

del trabajo. 

La dirección se concibe como influencia conciente de los Órga

nos de dirección sobre los colectivos humanos con el fin de ase-

gurar el cumplimiento de los objetivos planteados, organizando y 
orienta~do consecuentemente su actividad. 

La .dirección científica de la sociedad no es otr~ qua una in-

fluencia con fines determinados sobre ef sistema social ••• 

Oirecci6n científica de le sociedad aignif ice reveler las tenden

cias progresivae d~l desarrollo ~acial~ as! como arienter, es de

cir, planificar, organizar, regular y controlar ~u movimiento en 

consonancia co~ estas tendencias, revelar a tiempo los contradic

ciones' y darles •oluci~n, superar los obst&culos que surjan en el 

camino, asegurar la unidad estructural y funcional del sistema, -
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garantizúr que cada uno de sus componentes cumpla su papel,·en 

concordancia con al objetivo general. 

El control es el sistema de observación y comprobación de cómo co

rresponde el proceso de funcionamiento de un obj~to de dirección 

con los acuerdos adoptados y con loa principias de organización 

y regulación vigentes. 

El carácter objetivo, eficaz, siste~tico y público eon condicis. 

nea necesarias para tada forma de control. 

Todo funcionario da un nivel de dirección y todos loa dirigentes 

y trabajadores docentes de un centro tienen que instrumentar el -

control sobre los resultados de su trabajo y el de sus subordina-

dos. 

Todo control lleva impl!cito tres fases: el conocimiento y plano 

dominio del objeto de control, el análisis y comprobación del 

objeto y la acción consecuente derivada de los resultados de la 

comprobaci6n. " 

De todas estas consideraciones se desprende la necesidad de • 

un eficiente control de les actividades ptogramadas, aunque es -~ 

necassrio·eclarar que se debe quitar al control todo lo que de -

burocr,tice, autoritario y tedioao tenga, simplificando los ins-

trumentea de recolección de datoa a~! como permitiándo l~ parti-

cipaci6n en al mismo de directivos, profesores. y alumnos. 

En.cu~nto al seguimiento de la calida~ de la ~nsenanza con la 

participación de los alumnos se considera de suma importanci~·

pues contribuye a interesar el alumno por su aprendizaje al exi-

glr una enaananza eficiente y por otro lado presi~rie y ret~oeli-

manta el maestro para ser eficaz en· SU func16n docente. 

/ 
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4.3.5 Academia semanal de maestros. 

La academia aa'el cuerpo colegiado de docentes loe cueles ae -

-reúnen con el fin de planear, analizar, evaluar y retroali111entar 

el procaeo oducetivo de la escuela. 

Le part!cipacién de loa maaotroa en el proceso de trabajo da -

la aac.uela dHde la planeac!Ón hamta la evaluación ea fundamental 

pues en educaci&n son ellos los que dire~tamante influyen para le 

realización do las actividadoe. 

Esto lea hace aentir coma actores directos del proceso educa-

tivo y no como objmtoe o m4qu1nes dentro da un engranaje. Lea Pº! 

mita retroalimontar suo acciones y les da oportunidad de ~irigir~ 

el proceso, su proceso educativo. Hace que toman como propia y no 

ajena la empresa educativa. 

4.3.6 Evaluación se111anel por objetivos. 

Por evaluaci6n educativo se entiende "el proceso de descipci6n, 

obtención y suministro de información Útil para juzgar alternati

vas y tomar decisiones acerca da los diferentes elementos que in

tervienen en un sistema educativo." ( 45 ) 

Las funcioneo principales de la evaluación son tres: 

- función de comprobación y control: permite comprobar la_ centt:....: 

dad y calidad de los cono~imientos y habilidades de los alumno~. 

Controla el volumen y la calidad del contenido de la educación -

del que los alumnos se apropian. Permite valorar los resultados -

del trabajo, e~ conformidad con loa criterios establecidos. 
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- función instructiva: cuando el alumno conoce que de modo sis-

temático se va a comprobar la forma en que se asimilan loe co~ 

tenidos de la onse~anza y la educaci~n, que periódicamente se 

controlar& el resultado de su actividad como estudiante, esto_ 

influir& en la creación de hábitos de estudio en forma positi-

va. 

El estudío favorece la consolidación del conocimiento, incra--

menta la actividad co~nocitiva, contribuyo.~ la sistematiza--

ciÓn, generalización y profundización del contenido, propicia_ 

la actividad independiente. 

Ue esta forma se desarrollan las habilidades cognocitivas y el 

estudio gana en calidad. 

- funci8n educativa: El estímulo que constituye el enfrentamiento 

a las ~ituaciones en las que los alumnos demuestran el result~ 

do de su esfuerza, bien regulado, fa.vorece· una actitud más res 

ponsabla hacia el estudio y constituye.tambi~n un motor impul

sor en la educación de la atención voluntaria y el esfuerzo. -

Los alumnos deben ver en el re.sultado de cada control una ren

dición de' cuenta~ de las respo::uiabilidades que su condición de 

estudiante le crea ante la sociedad y, por tanto, debe poner,

pQra el ~xito de la misma, todo su empeño, educar su esfuerzo_ 

y voluntalll.. 

Estas situaciones le ir&n ayudando a autoevaluarse, a autoana

lizarse y fortaleceritn su carácter, contribUf!~'!J as! , a la -

formación de convicciones y de cualidades morales positivas. -
·I 



La toma de conciencia de la.importancia del estudio y la satis

facción de los triunfos alcanzados f~vorecerán, igualmente, la 

formación y el desarrollo, desde edade3 tempranas, de intere-

sea cognocitivoo, una de las necesidades fundamentales para el 

desarrollo futuro de las nuevas generaciones." ( 46 ) 

4.3.7 Maestree con horario docente concentrado. 
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La concen~ración del horario docente pretendía racionalizar -

la distribución de las actividades de loa maestros, evitando la 

continua interrupción del trabajo en el aula y concentrando los 

esfuerzos docentes sólo en algunas horas y posibilitando la li

beración de obligaciones en el aula, dando tiempo para la ocupa

ción de maestro& en otras actividades de tipo productivo, social, 

cultural, de superación pedagógica, elaboración de material di-

dáctico, administrativas, asesoría a alumnos, etc. 

Respecto a la función de un horario docente se afirma lo si-

guiente: ( 47 ) 

"La función principal del horario docente es la de distribuir 

racionalmente la labor docente entre los días de la semana. Un 

buen horario docente proporciona las siguientes ventajas: 

• Regula l~labor del maestro y el trabajo de los estudiantes 

lo que economiza tiempo y esfuerzos personales; permite además 

la utilización más roecuada del personal docente • 

• Contribuye a la formación de hábitos de orden, de diséiplina, 

de control personal, lo que redunda en una labo~ educativa --

adecuada. 



.Ayuda a la higiene escolar cuando se distribuye correctamen

te el tiempo entre las diferentea actividades • 

• Ua a la materia un orden lÓgico en función de su importan

cia relativa y del coeficiente panogénico (de fatiga) • 
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• ~ontribuye a que la labor educativa tenga solidez, eficien-

cia y regularidad ••• 

• Para lograr dentro de las posibilidades un horario docente -

cene calidad se debe saber conjugar los factores organizativos 

con loa psicológicos y pedag6gicos •••• 

La distribución racional de la fuerza profesoral indiscutible

mente constituye un problema organizativo y as ona de les vías 

para solucionar el déficit de maestros que aún subsiste en el 

sistema''• 

4.4 Actividades realizadaa para la implementuci6n y soguimian

to del sistema de enseNanza por concentración. 

~ara que le implementación del SEC tuviera éxito se hacía ne

cesaria la participación conciente y decidida tanto de los maes

tros y alumnos como de la dirección de la escuela as! como el e

jercicio de un liderazgo diestro y comprometidoe Del mismo.modo 

se hacía imperativo un eeguimiento sistemático de las activida

des con el fin de detectar y corregir ·an su momento adecuado loe 

.errores que pudieran surgir ya sea porque no fueron previatoa, -

por mala intención de algunos profesores·o por no seguir fiel-

mente las acciones planeadas4 

En base a estos lineamientos fue realizada la_ estrategia a -

seguir para la aplicación del SEC. 
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Lea actividades realizadas fueron las eig~ientes: 

4.4.1 Exposición a dirección y personal docente explicando 

el se:c. 
En una reunión los pedagogos dei Centro explicamos detallada

mente a todos loa maestros y dir~cción la forma. en que funciona

r!a el nuevo sistema as! como las ventajas que se obtendrían me

diante su aplicación. 

4.4.2 Debate para analizar ventajas y desventajas del SEC. 

Como la exposición sobre el SEC creó dudas naturales en los -

maestros, con el fin de concientizarlos sobre lo delicado de im

plantar el sistema, y por tanto de los deberes y obligaciones 

que se contraerían, fue necesario profundizar en el análisis, pa 

ra lo cual oe organiz6 un debate entro los maeetros, formando 

dos equipos: unos defendiendo el sistema y otros rachaz~ndolo.-

Eata actividad ~io margen a implementar las soluciones a las li

mitaciones existentes. 

Las desventajas que se externaron fueron: 

• La tear{a no coincide con la época de observación para la rea

lización de las prácticas • 

• No permite madurar los conocimientos. 

, No hay tiémpo.para elaborar recursos. 

• El tiempo disponible, fuera de cursos, lo puede recoger la StP • 

• l'téxico puede parar proyecto • 

• No es.posible preparar tantos temas en tan poco tiempo • 

• Las pr&cticas no se podr!an realizar debido a la excesiva carga~ 
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.Lo& vicios no nos permiten preparar claaea. 

, Es difícil dominar materias tecnológicas en tan poco tiempo • 

• Mala alimentación de loe alumnos • 

• Es dif{cil recuperar materias reprobadas por el excesivo me---

terial • 

• Le carencia de loa recursos de los alumnos dificultará el epren-

dizaj9 • 

• Es &istema para ricos • 

• Habr& muchos alumnos reprobados. 

• Muchos conocimiontoa no ae pueden dar en tan poco tiempo • 

• Lqa alumnos. no tienen bases • . 
• La motivaci6n d~saparece por cansancio, 

• El •aeetro necesita muchoa conocimientos cient!ficoa y pedagó

gicos. 

4.4.3 ~urso de actualización pedagógica a maeetros. 

El objetivo de eete curso fue dotar a los maestros da los co

nocimientos básic;os de did~ctice que lee permitieran oer efica-

cea en la planaaci~n, administración y evaluaci6n de su materia, 

de ~al modo que pudi~ran prever y eliminar los posibles errores 

en la conducción del aprendizaje. 

Loa temas desarrollados en el. curso fueron: 

• Proceso de enael'lanza-aprendizaja •. 

• 1écnicaa .de enaenanza • 

• Motivación. 



• Recursot dicilcticoa. 

, Evaluación • 

• Programaci6n por objetivos • 

• uilsciplina. 

, Elaboración de guías didécticas, 

4,4.4 Elaboración de proyecto de curso. 
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~ate proyecto debe tiasaroe en el P,rograma propuesto por lIGETA, 

el cual después de ser analizado por el maéstro de la materia, -

debe aer adecuado a las necesidades d~ le eacuela, según se con

sidere convoniente. 

Este proyecto debe contener objetivos generales, objetivos -

particularee y el temario del curso. 

Por el momento no se deben planear activi~ades, t~cnicas do -

ensenanza, recuraos, ovaluación, pues los temas a desarrollarse 

en el curso aún no han sido aprobados por la academia, 

~.4,5 Aqademia para estructurar cuadro de avancé. 

Una vez elaborado el proyecto de curuo se reúnen los maestros 

de las distintas especialidades y analizan cada uno de los proyec

too, acept~ndolos o proponi,ndoles modificaciones, según se ~rea 

conveniente. 

Con el fin de eatructurar ade!=uada y lÓgica111ente el pl&n de 

estudios de lee eapetialidadee se elabora un "cuadro de avance y 

secuencia" que integre coherentemente en cuanto a continuidad y 

secuencia los contenidos de todas las materiás. 

En ba·sa a este cuadro se propone la calendarizaciÓn de cursos. · 



4.4.6 Elaboración del programa del curso y pleneación de 

prácticas de la materia. 
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Aprobados los objetivos y el temario de los cursoo por la a-

cademia respectiva, se elabora el programa de cada curso, el 

cual debe contener los siguientes elementos: Temario, objetivos 

generales, objetivos particulares, objetivos espec!ficos, té~--

nicas de enseftanza, material did:ctico, instrumentos de evalua-

c16n, programaci6n de horas para cada tema, fecha de impart~ci6n 

da cada t.ema, dÍa de evaluacicSn, datos generales ( Nombre del· -

curso, profesor, especialidad, total de horaa del curso, nombre 

. de la instituci6n, semestre a que se imparte), bibliograf!a y -

cuadro de ~vanee programático. 

Anexo al programa se elabora la hoja de planeeción de prácticas 

la cual incluye los siguientes datos: nombre de la práctica, lugar, 

recursos, fecha y observaciones. 

4.4.7 Academia para estructurar el calendario de précticaa 

de la especialidad. 

Planeadas las prácticas pare cada una de las materias, la aca

demia de la especialidad las analiza y las aprueba o modifica 

para después estructurar un calendario de prácticas que puede 

tener dos modalidades: a) Planeación de prácticas durante el --

tiempo de impartición del curso ya sea en forma intensiva o dis~ 

continua. b) Integraci6n de bloques de pr~cticas de diversas ma

terias afines y las cuales pueden planearse a lo largo de toda -

una semana en forma intensiva. 
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4,4.8 llaboración del horario de actividades diarias. 

Elemento importante dentro de todo sistema de ense~anza es ~l 

horario de actividades diarias pues es el instrumento que sinte

tiza, refleja y organiza todas las actividades de la escuela. Por 

medio de Ól se puede saber la importancia que en la escuela asig

nan a las diferentes actividades .• 

En au estructuración loa factores a tomar en cuenta son: capa

cidad de trabajo de los alumnos, distribución racional de las ac

tividades académicas, productivas, recreativas, el descanso, la 

distribución de recursos, el tipo de .materia, disponibilidad del 

maestro, las evaluaciones, posibilidades de integrar grupos. 

En la pr&ctica, cuando loe bloques da materias no coinciden en 

ou duraci&n sino que les materias inician y terminen en tiempos 

desiguales, se hace necesario estructurar semanalmente los hora

rios y no por semestre como sucede tradicionalmente. Aparentemen

te esto representa mucha carga pero no sucede ae! pues en medin 

hora ae efectúa este actividad. Para auperer esta molestia se op

ta por integrar bloques de materias que coincidan en sµ duración, 

sólo que ea necesario cuidar mucho la integración y secuencia ,,,._. 

que deben tener las 111Bterias del plan de estudios. 

Para facilitar la forma intensiva de enaeffanza, evitar la p~r

dida de tiempo entre clase y clase, propiciar el cumplimiento de 

objetivos de un tema sin necesidad de interrumpir su ensef'lanza 

por falta de tiempo, ae opt6 por pleneat tres sesiones acadé~icas 

de ~o• horaa cada una con un descanso de media hora entre ellas, 

de tal modo que el horar~o acad,mico ea de 7 a.m. a 2 p.m. 
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de lunes a viernea. La hora de 2 p.m. a 3 p.m. se utiliza para 

pr,cticas de campo, cumplimiento de comisiones, recuperaciones, 

asesoría con maestros, entrevistas con Psicopedagog!a, clubes, -

~eunionee de grupo con el asesor, etc. 

Todos loa grupos disponen de dos horas a la semana ~entro dE 

horario normal para trabajos de campo, pudiendo dedicar este tia~ 

po al aseo general del salón, a deportes, a clubes, a conferencias, 

etc. 

4.4~9 Estructuraci6n del calendario de curaos. 

La Subdirección y loa jefes de departamento de Tronco Com6n y 

Especialidades se reúnen para elaborar el calendario de cursos -

tqmando en consideración los siguientes factores: n6mero de ho-

ras del curso, oecuencia e integración de éonocimientos, dispo-

nibilidad del maestro qua imparte la materia, programación de ac 

tividedea productivas, deportivas, culturales y de servicio so-

cial. 

En caso de sobrar tiempo en el calendario una vez programados 

los cursos con sus respectivas pr,cticas, si hay disponibilidad 

de tiempo s~ incluyen ~ursas optativos. 

4.4.10 Seguimient9 semanal de actividades programadas. 

El seguimiento de actividades planeadas en la escuela se hace 

en dos sentidos:· Se~uimiento de los programas de los cursos y -

seguimiento de actividades globales de la escuela. 

-~eguimiento program~tico de los cursos. 

Esta función es realizada por los jefes de cada uno de los de

partamentos as! como ppr los responsables de las oficin~s de 
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Tronco Común y Especialidades. 

Los instrumentos auxiliares necesarios para el seguimiento -

son: 

Cuadro de control de documentos: consiste en registrar la entr! 

ga oportuna de los siguientes documentos: programa por objetivos, 

reporte de avance., hoja de planeaci~n de pr!Ícticas, copia de e

~~menes, calificaciones, apuntes de la materia, inform11c a la 

dirección. 

Cuadro de avance program~tico: consiste en cuadro de doble en-

trada en el cual por un lado estén enlistadas las materias y 

por el otro las semanas de cada uno de los meses de tal modo 

que sn cada semana se vaya anotando.el avance semanal logrado -

en cada materia. 

Cuadro de avance y secuencia: consiste en un cuadro en donde e~ 

tán especificados los temas de cada uno de los programas de las 

materias. En ¡l, por medio de llneas rojas o azules se va regi~ 

trando el avance conforme a los temas impartidos. Es un modo o~ 

jetivo y f'cil de detectar los temaa vistos y los que.faltan, y 

al mismo tiempo se pueden relacionar los temas de una materia_ 

con los de otra. 

Cuadro de m~todos de enseílanza y recursos did~cticos: consiste 

en un cuadro de doble entrada en el que por un lado se especi-

f ican las materias de la especialidad y por el otro los métodos 

de ense~anza y los recursos didácticos UfilizadOSo 

Cuadro de evaluaci6n del proceso enseRanza-aprendizaje: es un -

cuadro de doble entrada e~ el que por un lado est:n enlistadas_ 



70 

las materias de la especiaiidad y por el otro el puntaje obte--

nido por el maestro en cada uno de los rasgos evaluados. 

Cuadro de evaluación de la función docente: consiste en un en--

listado de materias acompañadas de sus respectivas evaluaciones 

en cada uno de los siguientes factores: seguimiento program,ti

co, evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje por los alum-

nos, asist•ncia a clase, ovaluaciÓn del proceso enseñanza-apre~ 

di~aj• por el jefe de departamento, innovaciones pedagógicas. 

-Seguimiento de las actividades globales de la escuela. -

Este seguimiento se efectúa a trav~s de las reuniones y en-

travistas de la dirección con los jefes de departamento y de 

los informes mensuales que ~stos rinden. 

El avance de las actividades de cada uno de los departamentos 

se registra en el Cuadro de seguimiento da las Actividades de -

la escuela y cada quincena el director y el ~onsejo Lonsultivo_ 

supervisan ~l avance logrado detecta~do aquellas actividade~ en 

que se est' ~allando. Inmediatament~ se lla~a al responsable de 

la actividad y si es culpable se hage acreedor a una llamada de 

atención a trav's de un memorándum. 

Este sistema de seguimiento ~.tr~v~s de cuadros de avance~ -

aunque a simple vista parece muy burocrático y tardado, repre-

senta un valioso ins~rumento de plane~ci~n Y.seguimiento de las 

actividades laQ cuales inmediatamehie pueden ser orientadaa.~-

l'uede decirse que conforme a esta i.iste11e a! tiene sentido la_. 

planeaciiSn detallada de cada una de las act"ividaéles de la es---

cuela. 
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4.4.11 ~signaciÓn de comisiones no docentes. 

La carscter!stica de este sistema de concentrar los esfuerzos 

en la administración intensiva de un curso representa una serie 

de problemas en cuanto a la utilización del tiempo total que se 

le paga o c~da maestro, sobre todo cuando se tienen maestros de 

tiempo completo. 

La forma de administración intensiva de los cursos requiere 

dedicar buen tiempo a la preparación de la clase, a la elabora

ción de recursos, al dise~o de pruebas, al asesoramiento indivi

dual o grupal de los alumnos con problemas de aprendizaje, a la 

aplicación de exámenes de recuperación, a le revisión de ejer-

cicios y tareas, a la interrelación con los alumnos. Basado en 

esta compleja variedad de actividades, se calcula que un maes-

tro de tiempo completo que tiene que laborar ocho horas diarias 

tiene su tiempo ocupado y justificado si por d!a imparte dos se

siones de dos. horas, ocupando el tiempo sobrante en las activi

dades antes mencionadas. 

Pero si no se imparten cuatro horas de clase al d!a, es nece

sario justificar el tiempo disponible mediante la realización de 

otras comisiones como pueden ser:en ~nidedes productivas, en el 

departamento deportivo y cultural, en investigación, en vincula

ci&n. en psicopedagog!a, en asesor!a de grupos, como maestro ad

junto, en elaboración de gu!as de e~tudio, en revisión de prue-

bas, en elaboración de material did~ctico, en jardiner!a, vi~erc, 

huerto, invernadero, en estudio de perfeccionamiento pedagógico, 

en la cooperativa de consumo. 
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Para auxiliar en este aspecto es Útil le elaboración de un -

cuadro estadístico que contenga el tiempo de cada maestro f ren-

te a grupo, el a~ignado a comisionoa productivas, a co~isiones_ 

de oficina y el tiempo disponibl~ que debe juatificar mediante . . -
le realización de ottas comisiones. 

Por tal motivo, y ante la delicadeza de este asunto laboral, 

se hace necesario un estricto seguimiento por la dirección de -

la utilización y jus~ificacíón que cada maestro da a las horas_ 

que le pagan por laborar, pues de otro modo se puede incurrir -

en cargo por responsabilidades por cobrar ein trabajar. 



s. RESUL.TADOS OBTENIDOS Í'IEDIANTE LA 'APLICACIDN DEL SISTEMA 

DE EN~EijANZA POR CONCENTRACION. 
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Con el fin de obtener resultados válidos en la investigación -

fue n~~gasrio seloccionar une mueotro representativa de le pobla

ción as{ com~ la elaboración de instrumentos idÓneoa para le cap

ture de información. 

De este modo fue posible sistematizar coherentemente loe re--

sultadoa obtonidos. 

s.1 Determinación de le muestra. 

Se optó por aplicar el SEC a todos los once grupos de la.eSCU!, 

la, lo8 cual11111 se clasifican del modo siguiente: 

2A- 56 alumno e 4 Plagas- 47 alumnos 6A Agrícolas- 33 alumnos 

26- 57 alumnos 4 Hortic- 19 alumnos 60 Agr!calae- 33 alumnos 

2C- 57 alumnos 4 Indust- 21 alumnos 6 Industria- 12 alumnos 

4 Pecuar- 13 alumnos 6 Pecuarios- 13 alumnos 

Obteniéndose una matrícula total de 361 alumnos. 

Para la recolección de información se decidió hacerlo sólo --

con los grupos de segundo y cuerto semestres, debido a que los de 

sexto, por el hacho da estar estudiando el Último semestre de la 

carrera, esteban aujetoa a variaclo~ea, aunque tambi&n ellos llé

veron el SEC. 

Para la obtención de una muestra representativa de cada uno -

de los grupos se hizo mediante el m8todo de muestreo estratifica

do al azar. 



En los tres grupos de segundo eemeatre y en el cuarto de- -

"Plagaett se seleccionaron al azar diez alumnos de cada uno de 

los grupos. 

En los grupos de "lndustriao", "Hort!colae" y "Pecuarios" se 

seleccionó a todoo los alumnos de cada grupo por el re~ucido -

numero de integrantes de cada uno. 

La muest~a qued~ integrada por: 

GRUPO No. ALS. TOTAL DE LA 

fllUESTRA 

2A 10 

28 10 

2C 'º 
4 Plagae 10 

4 11ort!cola s 1.9 

4 Industrias 21 

4 Pecuarios 1 :3 93 aiumnoe 

5.2 Instrumentos utilizados para la recolección de información. 

Los instrumentos utilizados pera recolectar la información 

sobre loe resultados de la inveetigación fueron: 

5.2.1 Escala estimativa para la ovalueci6n del proceso de 

enee"anza-aprendizaje. 

La escala consta de diez rasgos relacionados con los aspectos 

m'a importantes que un profesar débe cumplir para ser eficiente 
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en la anseftanza. Cada uno da loa rasgos debe aar evaluado con -

puntuación del uno al cuatro dependiendo de la eficacia del --

profesor. Los puntos obtenidos en cada rasgo se suman y despu's 

se dividen entro al número total de raegos. De este modo ee po

sible detectar lam deficiencias en la enaenanze y clasificar al 
I 

profeoor segan •u deaempeRo como excelente ( 31 a 40 puntos). -

bueno{26 a 30 puntos}. regular (21 a 25 puntos) o malo (de 10 

a 20· puntos). 
, . , 

La escala cumple una funcion de evaluacion formativa y acum~ 

lative pues detecta las fallas que pueden corregirse y a la vez 

proporciona la evaluación del maestro en la materia. 

So aplica a la somana de empezada una materia pero también 

al final del semestre para evaluar la enseflanza desarrollada en 

todos loa cursos. 

Se aplica a todo el grupo y para fines de obtener el resumen 

eatad!atico se aaca de una muestra representativa de diez alu~-

noa sorteados al azar. 

5.2.2 Guión de entrevista para la evaluación del proceso de 

enseManza-aprendizaja. 

Con el fin de complementar la información obtenida a través 

de la escala estimativa, dado que loa números no indican las -

razones de la falla en un determinado aspecto de la ensenanza,

una vez obtenido el promedio de evaluación de una materia se h~ 

ce una entrevista al grupo para conocer las razones por las que 

se evaluó con determinada puntuación al maestro en cada uno de-
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los rasgos. As! se pod!a saber si los alumnos hab!an evaluado -

en una forma objetiva. 

5.2.3 ~uadro de control de documentos. 

Este cuadro debe ser controlado por cada uno de los jefes de 

oficina de la especialidad y tiene el objetivo de llevar un se

gwimiento y control do los documentos que norman la~nseña~za -

de un curso así como la evaluación del mismo. Estos documentos 

son: programa del curso, fichas de reporte de avance programá-

tico, planeación de pr~cticas, pruebas pedagógicas, lista de -

calificaciones, apuntes de la materia y reporte final del curso.· 

5.2.4 Cuadro de avance program,tico. 

Este cuadro es controlado por el jefe de oficina de la espe

cialidad y en ~l· ae vacía eemanalme~te el reporte de avance --

programJtico de cada una de las materias. Sirve para controlar 

el avance de loe programas de cada materia y en base al anélisis 

que se realice so procede a corregir loa atrasos o errores.que 

se tengan. 

5.2.5 Cuadro da recursos did~cticos. 

Consiste en llevar un registro de los recursos utilizados en 

ceda materia por los clocentes para apoyar el aprendizaje. De 

asta forma se puede detectar el grado de preparación de la cla

ee y si la enseManza es motivante pera los alumnos. 

5.2.6 Cuadro de m&todos de ense~anza. 

Al igual que el anterior. consiste en un registro de los m'

todos de ense~anza usados en cada materia para dirig~r el apren

dizaje de los alumnos. Sirve para detectar'si la enseffenza es• 
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participativa o pasiva. 

5.2.7 Registro de lioros consultadoe en biblioteca. 

En la biblioteca se lleva un registro mensual por grupo y por 

materia del n~mero de alumno& que consultan libros. 

De este modo se puede detectar cuáles materiao exigen le partici

pación del alumno pare ol aprendizaje y cuálae eon meramente ex

positivas. 

5.2.0 Ragiatro de horas comisionadas a docencia. 

La aubdit0cción llsvs un registre de las horaa de docencia -

que cada maestro imparto durante todo el aemestro así como las 

comisionadas a otrac actividades. 

Para efectos do le investigación ea posible determinar le di

ferencia de horma laboradas por cada maoatro para impertir un 

curso por modio dal SEC y las que deb!a habar laborado con el -

sistema tradicional. 

5.2.9 Registro porcentual de asistencia ds alumnoo. 

En le oficina da control escolar se elabora un registro por

centual de aeietencia de alumnos un cada materia con el fin de 

lmpleMentar eccionee corroctivaa ai el caso lo requiere. Refle

ja el interés de los alumnos por el aprendizaje de les materias.. 

5.2.10 Horario semanal de actividades. 

Con •l SEC ee necesario elaborar horario de actividades cada 

ae11tane para cada. uno de los grupos. 

El análisis del per.nd.to conocer la iroportancia asignada a las 

diferentes actividades de la escuela para la formación de loa -

alumnos. 



s.2.11 Calendario semanal de actividades escolare•. 

la subdirecci6n técnica elabora al calendario semestral de 

actividades en el cual se especifican tocias las actividades a 

realizar en la escuela por loe grupae acadÓmicoo indicando el 

tiempo de duración do cada una. 
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Para efecto~ do la inveatigaciÓn se puede doterminffl' el grado 

en quo el SEC permite hacor un uuo m's eficiente del tiempo --

dando oportunidad do ampliar la formación de loe alumnos median

te la realización de actividadeo extracurriculares no incluidas 

nor~almento dentro de las actividades de la escuela. 

6.3 Resultados en cuanto a mejoramiento de la funci6n docente. 

Eote aspecto ae evaluó en base a loa siguientes indicadores: 

5.3.1 PlaneaciÓn do clases. 

En su totalidad los cursos fueron planeados conforme a los li

neamientos establecidos por_2,l depaitamento de Psicopedagogla.

~aestro que no entregara al programa de nu curso no se le per-

mi t!a impartir clase. El 100% de loo alumnos opinó que todos 

los maestros iban bien preparados a clase. 

tn el sistema tradicional los cursos se programaban pero la 

programación estaba sujeta a cambios por lo largo del tiempo de 

administración de las cursos y porque en el momento de planear 

era dif!cil prever a tan largo plazo~ 

5.3.2 uominio de la materia por el maestro. 

Este aspecto se refiere a la preparación de clases por el -

maestro y, por tanto, al grado de dominio que se tiene sobre la 

materia. s610 hub6 quejas de los alumnos en tres de elles. 
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En al sistema tradicional, como a&lo era una hora de~leae al 

d!a por materia, loo maestros se preeontaban sin habor prepara

d~ la clase ya que "al fin y al cabo el tiempo pese r'pidamente». 

5.3.3 Uso de recursos didácticos. 

En el 20% do las matorias se utilizaron láminas y rotafolios 

y en el 60%' restante ae us6 el pizarr&n. En e1·2s% se usaron li

bros o apuntas mimeografiédosccomo material de consulta para in

vestigar, lo que haa!a m&a amenas las clases. Aparatos audiovi

suales se usaron en al 10% de las materias, 

En el sistema tradicional no se usaron ni aparatos audiovi--. 

suales ni rotafolios. 

5.3.4 Uso de métodos activos de ense~anza. 

En e! 80% de las materias se usó como técnica básica de en-

se~anze la exposición. En el 15% se usó el método de clases da-
cr/ , , , 

das por alumnos. En el 20~ se uso la tecnica de investigacion -

bibliográfica. 

Puede decirse que en el 80% de las materias la ensenanza fue 

expositiva, favoreciendo la depenoencia de los alumnos. 

En el sistema tradicional el 90 % de las materias eran expoa~-

tivaa. 

5.3.5 Claridad en la exposición. 

sólo hubo quejas de los alumnos en tres materias que coinci

dentements fueron en las que no ea preparó suficientemente la 

clase. 

En el sistema tradicional había clases "malas" y "buenas" 

durante todo el semestre seg~n si el maestro iba preparado o no. 
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5.3.6 Fijación del conocimiento. 

En eate sistema concentrado ea aumamente necesaria la reali

zación de actividades de fijación por lo intensivo de la ense--

Fianza. 

· La mayor!a do loa maestros, preocupados por terminar su pro

grama en el tiempo que se lea hab!e asignado no dieron importa! 

cia a loa ejercicios de fijación, dej,ndolos a l~libre inicia

tiva de los alumnos y limit¡ndoae a la presentación v compren-

oión del conocimiento. De ahí que algunos alumnos tuvieran pro

blemas para seguir ol ritmo tan rápido de la enae"anza. 

E~ el si~toma tradicional, tan s&lo por pasar el tiempo, se ~ 

dedicaba tiempo de las clases a repasos y ejorcicios. 

5.3.1 Integración de conocimientoo. 

Por integración de conocimientos se entiende la interrelación 

y aplicación que el alumno hace da los conocimientos adquiridos 

con anterioridad y que son bese para la adquisición do nuevos -

aprendizajes así como la interrelación de los conocimientos 

en materias estudiadas al mismo tiempo. 

Loe alumnos consideran que en la mayoría de materias ae lo-

grÓ esta integración y que en los casos que no se contaba con -

los conocimientos previos se daban rápidos repasos, lo que con

tribuía a un mejor .aprendizaje. Este asp~cto se· ve favorecido -

cuando son integrados adecuadamente bloques de materias. 

En el sistema tradicional este aspecto se dejaba a la buena 
, . 

voluntad del alumno no interesandole al maestro dar un peque~o 

repaso de lo que no se sabía. 

··~ 



~.3.8 Disciplina. Conducción y control del grupo. 

El 100% de los alumnos coinciden en qua la diaciplina mejoró 

bastante pues verdaderamente estaban interesados en aprender lo 

qua se onseffaba, porque de otro modo, por lo concentrado :de la_ 

enaet'lanza, ae acumular.!a material no aprendido y .los nuevos te

mas tendrían dificultad para ser aprendidos. Los propios com---. , 

pafteroa oe encargaban de controlar a los estudiantes inquietos 

o perturbadores. 

En ol oiatema tradicional no heb!a mucho intaréa por aproue

char el tiempo pues después, durant~ el ae~e1tre, se podr!a re

cuperar el tiempo perdido. 

5.3.9 forma de evaluar. 

ti an~liais de las pruebaa pedag&gicos demuestra que el 70% 

de ellas se basaban en loa objetivoo programados. El 30% res--

tante evaluaban con trabajos que si bian oran sobro lo~ temjs -

dol programa se prestaban para la copia. Puede decirse que no -

hu~o regalo de calificaciones. 

Sin embargo, huoo una sensible falla en el momento de hacer 

las evaluaciones pues se dejaba juntar mucho material de estu-

di~ resultando difícil para el alumno memorizar tanto mater~a~. 

Oebi&ndose aplicar cuatro evaluaciones durante el curso s&lo se 

hac!a una o dos. 

En ·e-1 sistema tradicional ae abusaba més de los trabajos co~ 

mo elemento do evaluación y como cada mes se hacía.o exámenes· .

de todas las materias, el alumno por estudiar unas descuidaba ~. 

otras. 
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S.3.10 Aprovechamiento del tiempo en clase. 

Se mejoró sensiblemente este aspecto pues no se pod!a per--

der tiempo de clase ya que se contaba sólo con el necesario ce~ 

forme a lo programado. Entre entradas y salidas de clase el pr~ 

medio do p~rdida de tiempo fue de quince minutos. 

En el sistema tradicional, como loe cambios de clase eran 

·cada hora, ee pe~d!a bastante tiempo en loe intermedios. Por 

otra parte algunoe maestros dejaban pasar el tiempo cuando no -

preparaban la clase. 

S.3~11 lnterrelaci~n maestro-alumnos. 

Significa el conocimiento que el •aastro logra d~·los proble 

mae , inquietudes, aepireciones del alumno con el fin de orien

tarlo y establecer la confianz~ necesaria· para faciiita~ el -· 

aprendizaje. 

S6lo un 50% de maestros estableci6 relación adecuada. El otro 

50%, preocupado por descansar do lo intensivo de las cleoes 1 o 

bien, centrando su funci6n sólo en la transmisi6n de conocimie!l 

toe, se refugiaba en le dirección a platicar con s~s compa~eros 

maestros o para realizar otras comisiones. 

En el sistema tradicional la aitueci6n era similar. 

S.3.12 Healización de prácticas de campo. 

En el BO%·de las materias se efectuaron-práctice8 de campo. 

En el 20% ni siquiera se programaron. No hubo .coordinac~Ón, y 

por lo intensivo de los curaoa éxistió mis preocupación pQr --

los aspectos teóricos que por los pr4ctt~oa. 
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En el sistema tradicional ee realizaron máa prácticas puea -

había M&a tiempo para planeerlaa y realizarlas. 

5.3.13 Cumplimiento de objetivos te6ricoa. 

Puesto que los progra•as se terminaron an un 100% loa obje-

tivoe teóricos tambi&n ae lograron. 

En el aistema tradicional el 30% de loe programas no ae ter

•inaron porque el semestre llegaba a su fin o porque no habla -

un. adecuado seguimiento programático. También suced!a que a fin 

de semestre se apresuraba la onseftanza de los contenidos pues -

quedaba poco tiempo para concluir ol semestre y durante los me~ 

sea anteriores el tiempo no ne hab!a aprovechado lo suficiente. 

5.3.14 Clases motivont~e. 

El 100% de loe alumnos coinciden en qua el 50% de las mate-

riae les provocaba cansancio y aburrimiento por la falta de re

cursos did~cticos y el abuso de la exposición como t~cnica de 

ense~anza. Sin embargo exist!a inter~s por la clase con el fin 

de aprobar los exámenes. 

En el sistema tradicional sucedía lo mismo sólo que era ate

nuado por el poco tiempo de las seaionea. Al 30% de los alu•noa 

no le interesaba aprender sino 0610 pasa~ el tiempo. 

5.4 Resultados en cuanto a mejoramiento d1 la funci6n del 

estudiante. 

Loe factores qua se tomaron en cuenta para evaluar este ob-

jeti vo fueron los siguientes: 

5.4.1 Participaci6n en clases. 

Dado el inter6s que los alumnos en su gran mayoría tenían --



por comprender los conocimientos impartidos con al fin de apro

bar los exámenes, la participaci~n aumentó cuando así lo reque

r!an los métodos usados por los maestros. Esto se notaba cuando 

no hab!a un conocimiento lo suficientemente claro, entonces los 

alumnos exig{an una nueva explicación. Pero cabe aclarar que las 

burlas y el miedo a ser ridiculizados, impedía la libre parti-

cipeción. 

En el sisteaa tradicional la participación era semejante pero 

hab!a conformismo cuando la clase no se entendla que al fin 

después habla mucho tiempo para estudiar. 

5.4.2 Disciplina en clases. 

Como los propios alumnos estaban interesados por aprender lo 

que se enseHaba, entre ellos mismos ae callaban para poder en-

tender lo que se explicaba pues de otro ~odo reprobarían en el 

examen. Aunque el factor determinante fue la exigencia del mael!_ 

tro. 

En el sistema tradicional, puesto que no interesaba mucho 

aprender, no• había afán por el control de la disciplina. 

5.4.3 Método de estudio aaecuado. 

Debido a lo intensivo de las clases, a la gran cantidad de -

.conocimientos explicados en una sesión y a la aplicación de e-

xámenes continuos los alumnos se vieron en la necesidad de afi

nar sus m~todos de esiudio con el fin de aprobar los ex.menes. 

Esto se not6 porque m&s estudiantes pidieron explicación en --

PsicopedagogÍa sobre c6mo estudiavpara no reprdbar los exáme-

nes, Se proponía al m6todo de estudio CRILPRARI. 



En al sistema tradicional, como loa exámenes eran mensuales 

no ae sent!a la necesidad de estudiar para aprender. 

5.4.4 Asistencia a clase. 

as 

El porcentaje de asistencia a clase fue del 95% y se asistía 

por el interés de aprender pera no reprobar. Era muy raro ver -

~lumnos fuera de las aulas durante las horas de clase,aunque s! 

se ve!an alumnos en la biblioteca preparando clases o haciendo 

tareas. 

En el sistema tradicional la asistencia era dei 80%. frecuen

temente se ve!an alumnos jugando durante las horas de clase. 

5.4.5 Estudio individual. 

El tiempo dedicado por los alumnos a estudiar individualmente 

con el fin de repasar o profundizar lo visto en clase aumentó: 

era necesario hacerlo para aprobar los ex~menes. El número de -

consultas en la biblioteca aumentó en 37%. 

El estudio individual se vio incrementado tambi'n por los tra

bajos de investigación dejados en las materias con el fin de pro

fundizar los temas ya vistos o para preparar las clases que les 

tocaba exponer. 

ln el sistema tradicional se abusó de la exposición y del dic

tado fomentando la dependencia del alumno. 

5.5 Resultados obtenidos en cuanto a mejoramiento del sis

tema organizativo de la institución. 

s.s.1 ~eguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El sistema que se implement6 para seguir las actividades ~ca

démicas a través de cuadros de concentración de información per-
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mitiÓ llevar un seguimiento efectivo, de tal modo que inmedie-~ 

tamente ee detectaban lea irregularidades o cualquier informe-

ci6n que ae necesitara. 

En •l sistema tradicional no se llevaba un seguimiento sino 

que los reportee quincenalea no eren analiiadoa y ne archivaban 

burocróticamente. 

5.5.2 Aprovechamiento del ~iempo de maestros. 

Se hizo una distribución más racional dsl tiempo dedicado a 

clases pues la~ sesionas de doa horas al d!a y la impartición 

de curaos en forma intensiva posibilitaron el que sólo una parte· 

del tiempo se dedicara a l~ impartici&n de clases pudiendo de di-

car ol tiempo eobranta. a otras actividadms no académicas.. 
... 

Sin embargo las horas diaponibloo fuera de clase no pudieron 

eer aprovechadas en su totalidad por loe aaeatros pues fue mucha 

la prcocupaci&n por el 'xito del nuevo mtstema en lo acad~mico, 

descuidándose otros tI9peétoo. 

En el sistema tradicional el horario tan discontinuo y parcia

lizado de clases da los maestros no permitfa aprovechar las horas 

intermedias. 

5.5.3 Aprovechamiento del tiempo de alumnos. 

Del horario acostumbrado de 7 a.m. a 3 ~.m. , o sea, ocho ho

ras al ·d!a, 6 horas se a¡rrovechaben en clasee, media hora sn re

creo y la otra media hora en almorzar mientras se escuchaba m6-
sica popular. La hora de 2 a 3 p.m. no ao pudo aprovechar por 

falta de programación de los sectores no académicos. 
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En promedio , el tiempo dedicado al estudio por la tarde por 

los alumnoo era de dos horas con el fin ce preparar las clases 

dol día siguiente o de ejercitar los conocimientos aprendidos. 

En el sistema tradicional el tiempo de claaee no intereaaba 

aprovecharlo al 100% aunque por estructura de horario eran más 

las horas ,:irogramadaa que en el sistema c.oncentrado. En cuanto 

al tiempo disponible por las tardes, como oran muchas les ma-

teries qye loa alumnos ten!an qua estudiar para el.día siguien

te, en realidad euced{a que s6lo se estudiaban las materias en 

las que exigían más los maestros. 
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CONCLUSIONES 

El objeti~o b~sico del SEC ~u• e~ de mejorar el proceso 
. . . . . ~ 

de ense~anza-apren~izaje.del CETA'·105 a traves de un~ mejor orga-
" .. 

nizacion y funcionamiento de los elementos interüinientes •n lD --

in~trumentaci6n y aplicaci6n del cur~!culo. De mo~ento no se pre-

tendió modificar·estrUcturalmentá el currículo pues ello implicaba 

tin choque frontal con los iineemientos establecidos por la SEP as! 

c9mo con las actitudes de maestros.y alumnos, por lo que las acci2 

nea se enfocaron al mejoramiento de la •plicaciÓn del ~urr!culo -

existente. 

Para lograr este propósito se implementaron acciones tendientes 

a: nacer m&s eficiente la ense~anza, fomentat mejores h~bitos de -

!3studio en los alumnos, lograr un mejor ·aprovecham~ento del tiempo 
" ' 

de ma"ea,tros y alumne1s y perfeccionar· el .sistema de seguimiento de 

las a~tividades de los docentes. 

·LDs acciones implementadas fueron: elaboraci6n de programas por 

o~j~tivos, a~ministraci6n intensiva ce los cursos en bloques de --

una a tres materias, sesiones de clase de dos horas diarias para -

cada materia y seguimiento intensivo de la aplicaci6n de los pro--

gramas. 

Ln aplic~ción conjunta de estas ñcciones trajo como consecuen--

cia los result~dos si~uisntas: 

1. La proyr~maci5n por objetivos de los cursos adquiri5 sentido --

pues se constituyó en una necesidad para ser más eficiente en la.en 

señanza y facilitar el seguimiento programático. 



2, ~l maestro se vio en la necesidad de llevar bien preparada_ 

su clase para mantener la motivación durante dos horas y para_ 

sostener el avance program~tico. 

3. ~n el 60~ de las materias se sigui& utilizando la t'cnica -

expositiva para la enseñanz& a pesar de que las sesiones de -

claés de dos horas exigían l& variación de actividades de a---

prendizaju con el fin de no provocar cansancio y aburrimiento_ 

en los alumnos .. 

4, La preopupación por avanzar en el programa del curso provo

c& que los contenidos se impartieran en forma r~pida y conti-

nua, no permitiendo la maduraci6n del aprendizaje y la integr!_ 

ci6n de los conocimiento~. Por lo que en lo futuro se har~ ne-

cesario preparar laa cla~es tomando en cuenta todos los momen

tos de la misme como son: introducción, presentación, e labor,! 

ción, fijación, integración y evaluación. 

5. ~n el 80% de las materias se siguió utilizando al pizarrón 

como recurso didáctico básico para la enseñanza, a pesar de que 

las materias, en su mayoría de tipo t~cnico, exigían el uso de 

otros recursos. para la adecuada comprensión de los conocimientos 

as! como para la formación de habilidades técnicas. 

6, La disciplina del g·rupo, a pesar del abuso de la técnica e~ 

positiva, no se convirtió en problema para el aprendizaje pues, 

por un lado los maestros no permit!an el desorden para no atr!_ 

sarse en el programa y por otro los mismos alumnos contribuían 

a que el orden se guardara para poder entender lo explicado y_ 

no reprobar en los exámenes. 
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7. La impartici6n intensiva de los cursos obligó a hacer eva-

luaciones semanales para no acumular demasiados conocimientos_ 

para los exámenes lo cual oblig& a los alumnos a modificar -

sus hábitos de estudio. En los casos en los que no se. evaluó -

sistem;ticamente se dificult~ el aprendizaje. 

B. En todos los casos se logr& el cumplimiento de los objeti--

vos programadoa ocasionando que todos los programas se desarr.!:!.. 

llaran en un 100%. 

9. Se mejoró sensiblemente el aprovechamiento .del tiempo 9n. --
, . 

clase. pues los maestros no podian atrasarse en loe programaa. 

1 O. La relación maestro alumnos, tan n.ecesaria para propiciar_ 

un mejor clima en el aprendizaje y favorecer la formación de -

actitudes, no so dio en la medida que se esperaba, pues el ma-

estro se proocup6 m's por el avance del programa de su materi~ 

que por la formación de los alumnos. 

11. La enseílanza de las materiaa se centró m&s en lo teórico -

que en lo práctico pues el maestro se preocupó m~s por la ens~ 

~anza da conceptos que por la formación de habilidades t&cni--

cas. Sin embargo hubo un gran acierto, pues los alumnos pudie

ron en tres materias. hacer prácticas intensivas durante una s~ 

mana entera sin perjuicio de ninguna otra materia como sucedía 

en el sistema tradicional. 

12. El interés por el estudio y por las clases aumentó con el_ 
# • 

fin da no reprobar los examenes lo cual se vio reflejado.en la 

participación, la disciplina, la asistencia a cla~e y el estu-

dio individual. 

90 



13. El scyuirniento µre Jramirticc :.dquirió sentido, ab¡:ndonando 

lo ~urocrático, pue~ se convirtió en un elemento indispensable 

Llel curr!culo con el fin de retro~limantai las 3Cciones docen-

tes. 

14. El 'proceso de ensenanza-aprenciizaje se pudo retroalimentar 

en formo inmediata tan luego como se obten!an los resultados -

del seguimiento, y se hac!a necesaria la inmedizta retroalimeQ 

taciÓn pues debido a lo intensivo de los cursos no se pod!a d,!t 

jar pesar tiempo. 

15. La calendarizaciÓn de los cursos y la elaboración de hora

rios se facilit& debido B los pocos cur~os qué se impart!an --

por d!a. 

16. Se realizaron, sin perjuicio del pll!lll de.estudios, activi

dades extracurriculares como cur~oa dptativcis y ~ia~es ·de es-

tudio. 
· .. 

. ' 
17 •. Los recursos humanos y mat.erieles:. se aprovecharon .en forma 

intensiva y más eficiente. 

18. El proceso enseManza-aprendizaje ~e pla~e~ y ~ealiz& en 
. · .. 

una forma més sistemática pues los curao~:intens·ivos Ps! lo 
. ,. . ' 

ex191an. 

19. Las deficiendas de le enseñanza se detectaban rápidamente 

mediante el segtiimiento sistem,ti~o, lo.cu~l resultaba '.t•cll --

. porque cada grupo sólo llevaba tres ·materi.as por d!a. 

20. La moti~ación de alumnos y maestros por mejorar los result~ 

dos del proceso .enseñanza-aprendizaje de las mater-ias ·aumentó 

debido a que semanalmente se. eva'lua_ba. 

-21. Se ~acilita la investigación educativa por lo inrnediat~ de 
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los resultados y por la sistematización de la enseñanza. 

22. Se facilita al intercambio de especialistas de materia e2 

tre escuelas. 

23. ~l ~EC se presenta como un sistema de transición hacia o-

tras formas de organización de la enseñanza, como pueden ser -

el sistema moctular y la ense~anza 9biarta. 

En resumen, puede afirmarsa que el SEC contribuyó a elimi

nar vicios da alumnos y maestrom y del sistema adminiatrativo_ 

escolar, los cuales son factores importantea para disminuir la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, aunque debe decirse 

que esta mejor!a en acciones y actitudes no se hizo en la gran 

mayoría de los casos en una forma concier.te, convencidos de la 

necesidad de tales cambios sino que fueron obligados por las 

circunstancias, ya sea por no quedar en evidencia ante alum~os 

y autoridades~ por no reprobar los ex&menas o presionados por 

el seguimiento sistemático • 

~i bien hubo muchos aciertos, a6n quedan varios aspectos n~ 

g~tivos para el proceso de ens~~anza-aprendizaje como son: pr~ 

dominio de clases ex,positi vas, poca relación rna estro-alumnos, -

enseñanza teoricista, clase& enfocadas a la presentación de c~ 

nacimientos descuidando la fijación y la integración; deficie~ 

te asesor!a pedag~gica a maestros, deficiente seguimiento y -

aaesor!a educativa a alumnos, predominio de lo acad~mico sobre 

lo productivo, cultural, social y deportivo~ deficiente utili

zación del tiempo disponible fuera de clase por l~s maestros.~ 

Factor importante que contribuyó al :xito del SEC fue el a-

!J2 



poyo incondicional del director aa! como la participación de -

loa maeatroa en la planeaci6n, aplicación, seguimiento y re--

troalimentación del sistema • 

. Acciones a implementar para aupe~ar las deficiencias antes_ 

mencionadas son: programa de preparación pedagógica a meetros, 

programa de seguimiento y aa.esoría a alumnosl programa de ase-
1 , i , 

eor~a pedagog ca a maestros, practicar metodo~ de aprendizaje_ 

participativos, programa de intax-relaci&n maestro-alumnos, pro 

grama de vinculación con lo productivo y social, programa cul

tural y deportivo, participación del alumnado en la planeación 

del curi:!culo. 

Un as.pecto que debe ser analizado es el de la organización_ 

por materias del cur~!culo, lo cual parece ser un freno para -

hacer más activo y atractivo el aprendizaje para los alumnos -

pues la organizaci6n tan «16gica" de los conte~idos de las ma-

teriaa en base a una serie secuenciada de conceptea alejada de 

la realidad, entorpece la utilización de métodos participati-~ 

vos. Una acció~ consecuente ser!a cambiar la organización del 

plan de estudios, y quiz&s el mismo plan ~e estudios, pero e~T 

sas sºn acciones que p~r el momento no ee conveniente realizar 

sino hasta que se convierta en una necesidad real para alumnos 

y maestros. 

Por Último, es conveniente hacer mención de que los acier--

tos ~el SEC no deben verse como resultado de factores aisla-

dos sino como la interrelación que se dio entre todos los fac

tores, y que si alguno de ellos es eliminado o modificado sus-
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tancialmente loa resultados pueden ser distintos. 

A pesar de que la experiencia del SEC aún no ha sido sufi-

cientemente validada por eatudios mte sistem&ticos, pienso que 

puede ser aplicada en otras escuelaa qada la eficacia que re-

sult& tener para eliminar vicios tan arraigados en nuestro me

dio. 

': 

·.·.. . -.. 
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ESCAL~ tSII~ATIVA PRHA LA EVALUACION DEL PROCESO DE 
ENSE~ANZA APfiE~DIZ~JE. 

.... 

lNSTAUCCIO~ES: L•e con atanci~~ cede uno de loe rasgos que se 
enumeren así como la definici6n ~scrite en la hoja anexa. U-

. , 
na vez. comprendida escribe el numero que le corresponde a C!, 

. I . , 

llla rasga# segun lo consideres: si el maestro es bueno ~scribe 
el nú~~ro 3,; si es regular, el 2; y si es deficiente ~l ~. 

·En ·cas·o de que el maestro sea excelente' agx:e~a~ ·el . nÚméro l 

+1 pero este número Úsalo con mucho caiidad·o y sólo para lis -

maea~r~:s .. bresaiientes, 

RASGOS 

1 .• Claseli motivantes--------~-----.;;; .... ·,..:.. · 
. . - ·-~ -~ 

2. Claridad en la exposicion----·~--i: 
3. Oamiriio de la meterla-------•---:..• 
4. C~nducci6n y ~ontr~l del grupo----· 
s. R~lacián maestro-alumno-~----~--~-
6. Uso de recursos didácticos--------

7. forma de evaluer------------------
8. Loyro de los _objetivos--------·----
9. Punt.ua'l!aad a e las e--------------- . 

10. Aprovechamiento del.tiempo---~-~--

SUGERC:NCil\5 PARA. MEJORAfl. LA CLASE: 

CALlf ICACION 
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1. l'IOTIVACION 

2. EXPOSICION 

103 
DEfINICION DE RASGOS 

Si el maestro despierta el interés por la clcse. 

Si·no es aburrido. 
Si se entiende lo que explica. Si na deja dudas 
al ense~ar un tema. 

3. DOMINIO DE LA MATERIA ~i el maestro prepara su clase. 
Si sab~ y domina la materia. 

4. RECURSOS OlDACTICOS : Si al explicar sus clases el maestro se 
auxili'a de recursos didácticos adecuados ·en ·equ! 
llos·temas que·10 requieran. Hay que considerar 
que muchas veces es suficiente con el uso del P! 
zarrón. 

s. CONTROL D(L GRUPO : Si el maestre controla la disciplina del~ 
gr~po, si no permite relajes que impidan un buen 
aprendizaje. 

6. EllALUACI01~ Si los exJmenes que aplica el maestro est~n co-
rrecta.,1ente elaborados, si no tienen preguntas -
confusas. Si el maestro pregunta lo que enseñó.
Un maestro barco ea un mal mneutro pues ~erjudi
ca al alumno al aprobarlo sin saber nada. 

7. RELACIUN ~AESTRO-ALUMNOS: Si el maestro platica con los alum-
nos si se interesa por sus problr.mas. 

a. PUNTUALIDAD : Si empieza y termina G ti~mpo sus clases. 
9. APROVECH1d•IENTO DEL fIEMPO: Si el i:iempa que el m;iestro "stá 

en clF.se lo .• provecha bien. Hay noestros que son 
muy puntuales pero no ense~an en el s~l~n sino GUe 

se la p~son haciendo relajo o dictando toda l~ -
clAse. 

10. LOGRO UE OBJETIVOS : Si el maastro, con sus explicaciones y la~ 
actividades que re~liza cumple con los objetivos 
que pretende r!l ense11er. Hay maestros r¡..ia hRbl:<n 

mucho o efoct~an muchas actividades pero no l•~-· 

yrun cumptir.los objetivos.· 



GUld1í LJE ~i~THP.111!..>T · ,.. .RI\ Lr. C.l/A,Uf1CION DEL ~·iWt:E~O DE 

(1J5t:. ,,¿1-1 .. 1l.flRE1~DIZHJE. 
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uBJf. ! IVO: L•' entrevlt. ta t.ii.ne cnmo finalidad determin,,r l;;s ra

zones por ll"s Ll"e loo <.: ! umnos. asignaron una d~t~rmír.ad · ci.: li

f'icaciÓ1• f.:fl cad:, uni:. de loe. raslJOS de l& ·eecal<i estí·'l<,tiva. -

~or t~nto, se debe rRsponuer & la pregun~a: 

? Por qu& esignEs~e este n~mero de calificacidn en este rasgo~ 

RASt;OS CALlf / ?POR 'JUE? 

1. Clases motivantes --------------
2. Clarid.,d en l::i expo:;ici6n-------

3. Uominio de l~ mf Leria-----------
4. Conducción y control del grupo--

5. Helaci6n maestro-alumnos------~- -----.. --
6. Uso de recursos didácticos------ ---------
7. forMe de evaluar---------------- --------
8. Logro de los objetivos----------

9. Puntu<J lid;.d ;, e h:se-------------
10. Aprovechdwiento del tiempo------



CONCENTAAClON DE DATOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE 
lNSENANZA POR CONCENTRACION. 

HASGOS ~ALIFIC. DE LOS GRUPOS 
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II*PLA PEC INO HORT PROMEDIO 
1. Clasea motivantea ---------------- 2 2 2 2 2 2 
2. ~umplimiento de objetivos--------- 3 3 3 3 3 3 

3, Dominio de la materia ------------ 3 3 3 3 3 3 
4. Relaci~n maestro-alumnos --------- 2 2 2 3 2 2.2 
5, Uao de recursos did~cticoa ------- 2 2 2 2 2 2 

6. ror~a de evaluar ----------------- 2 2 2 2 2 2 
1, Aprovechamiento del timmpo ------- 3 3 

e. MÓtodoa activos de enza. --------- 2 2 

9, Disciplina en clase -------------- 3 2 
10. ttaalización de prácticas --------- 3 2 
11. tijación de conocimientos-------- 1 2 
1~. lntegración de conocimientos ----- 2 3 
13. Participeci6n de ala. en clase --- 2 2 
14. Método de estudio de alumnos ----- 1 2 

15. Asistencia a clases ------------- 3 3 
16. Estudio individual extraclase ---- 2 3 
17. 1nteréa de ala. por aprender ----- 2 2 

3 3 3 

2 2 2 
3 2 3 
3 2 3 

2 2 2 
3 3 3 

3 3 2 
2 2 2 
3 3 3 

3 3 3 

2 2 2 

PRUPIEOIO 2.2 2.3 2.s 2.4 2.4 

* S!GNIFlCAUO DE LOS NUMEROS: 
1= ut:.FICIENTE 
2= REGULAH 
3• BUENO 

3 

2 

2.6 
2.6 

1.a 
2.8 
2.4 
1.a 
3 

2.a 
2 



ANALISIS JERARQUICO DE LA EVALUACION D~L SISTEMA DE 

ENSEÑANZA POR CONCENTR~CION 

ASPECTO PUNTA JE 

- Cumplimiento de objetivos ------------- 3 

- Dominio de la materia ---------------·- 3 

- Aprovechamiento del tiempo ------------ 3 

- Asistencia a clases ------------------- 3 

- Integración de conocimientos --------·- 2.8 

- Estudio individual extraclase --------- 2.8 

-'Disciplina en clase ------------------ 2.6 

- Realización do pr&cticaa 2.6 

- Participación de alumnos en clase ----- 2.4 

- Relación maestro-alumnos 2.2 

- Clases motivantes -------------------- 2 

- Uso de recursos didácticos ------------

- Métodos de en~e~anza activos 

- Forma de evaluar ---------------------

- Inter6s de alumnos por aprender -------

- fijación de conocimientos ------------

- Método de estudio de alumnos ----------

2 

2 

2 

2 

1.a 
1.a 
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RE5PUC~T~: DC LA CNTREVI~TA COLECTIVA A LOS ALUMNOS QUE PARTISI~~~~, 
rn LA EVALll.:.C!011 DEL SISTEl~A OE E'~SEi·}A~Zll POH CO:VCENTR~crn·:. 

E0 base H lo~ ce5ultedos de la escala eatimativa se pidi& a 

los alumnos ~~e explicaran las r~zone5 aobre la calificuci&n que 
dieron a cada uno de loi:. aspectos de la oecala. 

A Lontinuaci6n se enlistnn las razones dadas, especificando en

tre µriréntesia la cal ificaciÓn asi;¡nada. 

fumplimi~nto de objetivos te&ricoa ( 3 ) 
- Loe maestros, para impartir sub clases, se basaban en los objet.!, 

v11s programadoa y el curso s~lo se daba por terminado hasta haber_ 

cumplido con todos loa ttemas del programa. 

Dominiu de la mater ie U ) 
- Co~o lob cursob etitaban programados y adem6s se evaluaba a los -
maestros en la forma de dar sus clases, siempre ven!an pr~parados_ 

con mucho t::Jllo. SÓlo en una mat.2ria se notaba que el maestro no 

sabía. 

- Para sesiones de dos horas de clase los maestros siempre ten!an 
que preparsa. No es como antes que con sesiones de una hora se po

d!a pasar f'cilmente el tiempo Y.ni se notaba si el maestro no ha
b!n pr~parado la clase. 

'lprovechc:miento del tiempo en cla~( 3 ) 

a Todos 108 muestras trataban de aprovechar las dos ncras de clase 

para na atrasarse. Incluso a veces iban demasiado aprisa. S6lo en -
una matP.ria se hacía deliberadamente ti~mpo. 

A~istencia a clases. ( 3 ) 

- Con estf'! sisterra no re puede faltar porque si uno falta se dese.e! 

necta ne las cl::s.ec ~· es difícil «10arrar el ritmo, scibre todo Pn -

al91;n~!':I materias com:i l!latemáticas. 

kSe juntan muchos apuntes y muchos temas rua estudiar de5¡>ués. 

Integr~ciÓ~ de conocimientos { 2.8 

- Cuando en una materia se necesitaban loe conocimiento~ de ~tras 

materias el mae~tro daba un pequeno rec~rdatorio o bien ense~ab~ -
los conocimientos necesarios aunque no se hubieran estudiado. 
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Estudio indiJid~al oxtraclase l 2.a ) 
~ E~ netesario dedicar mínimo dos horas diarias al estudio en casa , 
parn cumplir ~on tarsas, estudiar para examenea o preparar clases_ 
qu~ toca exponer. 

·ofsciplina en clase ( 2.!) 
~·.~Depende mucho del maestro como controlo. la disciplina. 

-. Cct,itlo los maest.roo necesitan avanzar en el programa c::onforme al • 
. , . . . . ' , 
tiempo ulaneado, tien~n cuidado que la clase e~te en orden pues da 
otro modo se retxasan. 

-~os oropios.alumnos controlan al compa~ero inquieto para entender 
lo que el ma~stro explica. 

R~alizac!Ón ds prácticas ( 2.6 ) 

- Los maestros se preocupan má~ por las clases teóricas que por l~c 

pr~cticae. 

- No hay tiempo para hucar pr5cticae porque no les dan en 13 suti

dirección. 

Particip~ciÓn de alumnos &n clase ( 2.4 ) 

· -~uand6 los maeDtros piden participaci6n s! participamos porque nos 

int~resd ~ero la mayor!d se detiene por temor a las burl~s de lon -

co1rpar:er11s, 

- Cüan~o h&y clases que nos se entiendan siempre pedimos nl ma~9tro 

que a~plique de n~evo porque si no reprobamos en el examen. 

ReléH.;iÓn maestro-alum.no! ( 2.2 1 
- Ha habido. m~s relaci~n que antes porque nos vemos mucho tiempo -

pero algunós maRstros ~ada m~s terminan su clase y ya no nos vol--

vemos ii ver. 

Clases motiva~tes ( 2 ) 
- Las clases s! 1:os interesen pero la gran mayorÍd se nos hnc en '31_ 

burri.rlas porque falta actividad. Los maestros siempre el<por.en y 

uno se c:Rnsa. 

Us;:; rlP recursos did~ct.ic1Js { 2 ) 

-L.;i ,;r.m may~r!a df! 1oaestros s~lo us.aron e! pizarrJn 01·.1idÁndost~ 
r!P. l-3s prár.:tic;¡s en el .:a ·1po o ei'l el labori'ltot·io. 

·,·1 
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flletodoe de ensel'lanza activof ( 2 ) 
- Casi hab!a pura expo1ticicSn en clase •. 
- Aunque no~ gusta que el maest~o·u otros alumnos expoh~an porque 
así no trabajmos tanto. 

Forma de evaluar { 2 } 
· - Los maostroe eval~art baeá~do~~ en lo; tillmes dadoo en la clase. 

- Algunos quier~n que contestemos exactamente como dicen en ,clase. 
No permiten que uno ae exprese libremente. 
• Oejanjuntar mucho material par~ el ei<amori, Habían de hacer los , , .. . 
examenes mas seguidos. 

Inter~s de los alumnos eor dprender. ( 2 ) 
- En la mayor!a el inter~s es ~cir no teprobar los exlmenes. Pero si 
los maestros fueran barc~~ no estudidr!amos. 

- Con este.sistema como que se le-halla mis sentido al estudio. 

fljaci6n de conocimientos { 1.8 ) 

- Como los maesttbs iban muy carreteados no daban repasos por no -
perder tiempo y terminar el programa a tiem~o. 
- La fijación la hac!amos nosotros solos si ostudiábAmos. 

~étodos de estudio de alumnos ( 1.B) 
- Cuando s~ inició el sistema hubo mucho desdontrol pues no sabía
mos tomar apuntes y los maestro8 no querían perder tiempo ~n el -
dictado. Además era mucho lo que ten!amos que estudiar. 
- Co~ este sistema a fuer%as tenemos que aprender a estudiar por-
que si no reprobamos. 
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KETODDS DE ENSE~A~ZA V RECURSOS DIDACTICOS UTILIZADOS EN 

LAS DIFERENTES MATERIAS. 

f"IATERIA 

Ma'temáticaa 

METODOS DE ENZli. 

Exposición. Corrillos 

Problemas. 

Taller de Lect.- Exposición. Corrillos 

Qu{mica -------- Exposición. Corrillos 

Problemas. 

Dibujo --------- Demostración 

Administración - Exposición. Corrillos 

Clima en la Agr- Exposición. Cor r il.los. 

Textos 

Caract.de Suelos-Exposición. Corrillos 

Métodos de Inv.- Diálogo. Inv.de Campo 

Ingl$s --------- Corrillos. Tarea dirig. 

Mat~mlticas IV - Expoaición. Corrillos 

Problemas. 

Qu!mica II ----- Exposición 

Física II ------ Clases. Probl~mas 

Biología JI ---- Claaes. Exposición 

Cultivos Hort!cT Exposición 

RECURSOS OID~CTICOS 

Pizarrón. Rotafolios 

Pizarrón. Rotefolios 

Libros. 

Pizarrón. Láminas 

Modelos. 

Pizarrón. 

Pizarrón. Láminas 

Proyector. Láminas 

Apuntas. Pizarrón. 

Pizarrón. Maquetas 

Sqelos. 

Pizarrón. Apuntes 

Apuntes. Diccionario 

Pizarrón. 

Pizarrón. Rotafolios 

Pizarrón 

Pizarrón. Rotafolio 

Láminas • Proyector 

Libros. 

Pizarrón. Campo 
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METOOOS DE ENSEÑANZA Y RECURSOS DIOACTICOS UTILIZADOS EN 

LAS DIFERENTES MATERIAS. 

111 

MATERIA f'IETOOOS DE ENZA. RECURSOS DIDACTICOS 

Botánica Sistemática- Exposición 

Psicolog!a ------- Exposición.Diálogos 

Textos. 

Anat. Fiaiol. y H~b- Exposición 

Zoot.Gral.de Porc.-- Clases. Exposición 

Tec.Prod. Pee. I --- Inv. Bibliog. 

Diilogo. Exposición 

Microb. Gral. ------- Exposición 

Lect. Comentada. 

.pizarrón. Campo 

Pizarrón. Apuntes 

Láminas. Insectos 

Pizarrón. 

Láminas, Posta 

Pizarrón. 

Libros .Apuntes 

Taller. Piza~rón 

Apuntes. Pizarrón 
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ANALISIS PORCENTUAL DE LOS ME TODOS DE ENSEÑANZA y RECURSOS 

DIDACTICOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MATERIAS. 

PIETODO DE ENSENANZA _1,_ ~ !~ATERIAS 

Exposición sola 40 a 
1 

Expos!ción.Corrillos 25 5 

Clasee por alumnos 15 3 

Di,logo 15 3 

Inv.Bibliográfica 5 1 

In1t.Campo 5 1 

Problemas 15 3 

Textos 15 3 

RECURSOS DIDACTICOS ..L NO. MATERIAS 

Pizarrón solo 20 4 

L'minas 35 7 

Libros.Apuntes 45 9 

l'lodeloe 5 1 

Proyedtor 10 2 

Experiencia directa .20 4 



CONCENTRACION DE DATQ~ DEL SEGUil'!IENTO EN ·LAS DIF'ERENT~S 
MATERIAS .DEL PLAN- DE .ESTUD105. 

'MATERii\S 

Matemáticu _____ ,...~ 
Taller de Lect.y_Red. 

·Qu{mice ----------
Dibujo 

Administración ~~--
Clima en la Agric.--

Caract.de Suelos --

M~todos de Inv. ----

-INGLES -----------
Matemáticas IV -----

Quimica lI --------

F!sica 11 --~------~ 
Biologla II -------~ 
Cultivos Hort!colas
Ootánica Sistemática 

. , 
Psicolo~1a --------
Anat.f isiol .!láb. Ins• 
Zootc.Gral. d~ Porc. 
Tec. Prod.Pec. I---

Microbiolog!a Gral.-

PROGRAPIACION 
POR OBJETIVOS 

~I. 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
Sl_ 
st 
si'" . 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

PLMlEACION 
DE PRACTIC. 

<.':.SI 
SI 
ST 
SI· 

SI 
NO 
SI 

. St. 

SI 
SJ. 
r-w·: 
w 
flO 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

ANALISIS PORCENTUAL DE·LOS-DATOS DEL SEGUIMIENTO 
_filh_ 

Programas realizados 100 20 

Prácticas planeadas 80 16 

Avance de programas 100. 

Asistencia a clases 94.? 

AVANCE 
%' 

100 

100. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1oo 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

1CO 
100 

100 

100 

'ºº 
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ASISTENCIA 

f 

95 

95 

'J7 

95 
95 

95 

94 

92 

~o 

94 
96 
AO 
92 

100 

96 

95 

97 

100 

100 

100 



RE~ISTRO DE PRESTAMOS üE LIBROS A LOS ALU~NOS POR 
r;RllPOS liCAOEMICOS 

SEMESTRE SEPT.-ENERO SEMESTR( 

fil!Y.!:Q NO. LIBROS !!fill.!:Q. 
rn Tronco Común 50 IIA Tronco Común 

. IB Tronco Común 35 IIA Tronco Común 
JC Tronco Común 52 IIC Tronco. Común 
IIIA Tronco Común 75 IV Hortfco,las 
IIIB Tronco Común 72 IV Plaga& 
VIA Agrícola 35 IV Pecuarios -
VIB Agdéola "29 lil. Industrias 
VI Pecuario 43 UIA Agr!coil.a 
VI Industrias 30 vre Agdcola 

VI ··Pecuario 

11 I Induatrias 

114 

FEB.-Ju,~IO 

NC!. L1'. PROS 

72 

-ªº 
65 

40 

63 

25 
45 

43 
38 

62 

la 5 

Total 421 Total 578 

·Libros prestados •~ el ~emeette Sept~~he~o 421' 
Libr~s prestados en el semestr• fef.-Junio 578~ 

Diferencia 15'7 
Aurnento Porc.entual •· 37" _.. 

1.i 
l 

'' 
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