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·PREAMBiJLO 

"Podría pensar en que si Franz Kafka 

hubiera nacido en la suave Pa:tria, -

seguramerrte hµbi~ra sido un escritor 

.costumbrista". 

~uan Jes6s Aguilar León. 

"Hablar, tal vez hablar ..• 

en las constancias·que no habrá 

de leer nadie; 

•..• hablar <londe respira aquello 

qu~ -ocultamos, crímenes que cometieron 

por nosotros loé hombres de otra 

historia, la otra história de 

nosotros mismos". 

Ragtime 
-~José Carlos Becerra.-

El escrito en sus manos es como considerara Victor Hugo:· "el viejó 

texto en las entrelfneas del nuevo", es un material salido del archivo -

de transferencia de la Delegación CONAFE eri Tamaulipas, polvo convertido· 

en una cadena de probabilidades, en un código en·forma de n6meros, cali-

.ficaciones de las pruebas de candidaios a éjercer como docentes de la ni . ...,_ 

ñez en el campo mexicano, Q?tos que se transmutaron de las formas perce_E 

tible~ a las operaciones interpretables. 

Entre las e.stadístícas de la educación, seguiraos · planteando pregu_!l 

tas q~e no tendrán respuesta por las voces autorizadas, por ejemplo: 

¿Porqué.la. ineficacia para abatir el rezago educativo? 
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¿P6rqué el campesino de nuestro paí~ recibe una educacióh incapa~! 

tadora? 

El proceso de selección de instructores comunitarios, es un modelo 

a escala, tomado casi como pretexto para conocer el sistema educativo na-

cional y preocuparnos por ese proceso de selección más importante, aquel-

que permite decidir sobre: 

¿Qué filosofía educativa o cuanto será la inversión pública, ·O que-

recursos técnicos, materiales, humanos, culturales· e .ideológicos s~ 

rán aplicados .para apoyar el proyecto nacional; para ofrecer una 

educación.igualitaria, democrática y con justicia social? 

Es claro que tales cuestiones llevan las cosas más allá del c?mpo -

puramente psicológico, también ~ue las respuestas a nuestra investigación, 

• implican un metal¡:mguaje, aunque los problemas c_orr_eponden-_a-nuest-ro-est~-

dio, es indudable que van más allá. 

· He buscado respuestas en·textos y dependencias del sector educativo 

·cuando quizás debí buscarlas en las depende.ncias del· sector. agrario .. La--· ' 

.paradoja ·de todo ésto,·que no la opinión corriente, tiene su sentido.cabal 

én el p.ensamiento de .Heráclito, en su concepto "Enantiodromía", litéral-

mente significa "ir a lo contrario". En ese sentido, esa educación es...:.-

. + .· 
congruente con _el subdesarrollo, como .dice Galeano: "el subdesarrollo no 

es una et~pa del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo.de 

América Latina,· proviene d.el desarrollo ajeno y continua alimentándolo". -

Al busc_ar un enfoque global, parte de la idea del racionalismo que subra-

ya el análisis del conocimiento o la conducta, se comprende mejor en un -

+ Ga.leano E. Siete años después de· las venas abiertas. El Día, México.-
19 de Septiembre de 1978. Tambifn en Las venas a6iertas de América La 
tina. Editorial ~iglo XXI, México, 1984. 
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nivel más amplio y globa1, tal es el objetivo del modelo para el proceso 

. . . . -~ 
de aprendizaje: "holisr.10 11 

• 

++ 
De acuerdo con Ponce: el problema de la informática, al abarcar 

los diferentes.aspectos· de La actividad humana, requiere de un enfoque _ha-

lístico (totalizador) que implica el uso de recursos científicos y técni--

cosque aún no han sido integrados _al esfuerzo n~cional. La cibernética -

el análisis de sistemas y la investigación de operaciones son los instru--

mentas que nos permiten un enfoque global que resalT.P. lR~ conexiones e in-

teracciones de los subsistemas, de tal manera que el diagnóstico, en cual-

quier parte del sistema, pueda·ser instantáneamente relacionado con todas-

las asociaciones relevantes en otras partes· del sistema global. 

Explorar es conocer, pero como en la República, Platón dice tjue el 

verc;ladero amante del conocimiento siemp_r:-e .está luchando por ser. Para que 
¡. 

el conocimiento sea comprendido requiere un desarrollo del ser .. 

El progreso de la ciencia, esta limitada por la ignorancia y los há-

bitas de pensamiento. que se presentan en la_ cultura ·de cualquier parte, por 

el ZEIGEIST, una especie de _atmósfera_· que d.ebe de estar preparada para re-

6ibir la aportación de las mentes cre~doras. El desarrollo del ser es la-

limitación fundamental para que una verdad sea aceptada. 

Los agentes del progr.yso, a veces ·tienen que remar contra la corrien 

te para que la ciencia avance.*** 

+ Hulse, H. S. Psicología del Aprendizaje. McGfaw-Hiil. México, 1982. ~ 
Pág. 19. 

++ Ponce, R.A. Hommo Informatikus, Espacio 1 tiempo y movimiento. Red Pri
vada de Tamaulipas. Ci11dad Victoria, 5 de-Julio de 1985. 

*** Historia de la Psicología Experimental. Boring. Ed. Trillas, México, -
1982, Pág. 23. 
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Por ello, en.nuestra aproximación ecléctica, faltará algo cada yez -

más. Cuando abrifnos las ventanas al· campo, miramos su escuelita¡ pensamo.s 

si ·el mexicano educado en ella podrá contrarre~tar la subordinación colo--

nialista,· estimular la producción, mejorar 1as condiciones soc:j.ales, coad-

yuvar a la-participación democrática de la ~omunidad~ rompiendo ·con el au-

to:J;'i tarismo y sus modalidades: el caciquismo. y ~l pate_rnalis.~o, · que impi--

den que las pequeñas comunidades recobren su autoncmía y decidan sobre la-

educación que requieren, selecc·ionando los contenidos que se adecúan a las 

necesidades propias, tanto en el desarrollo ~e destrezas como la aplica~ -

ción de técnicas y la participación de valores. ¿O reforzará la desigual-

dad, la injusticia social, la desnacionali~ación de la cultura, acentuando 

la emigración del campo y continuando con una historia de marginación? 

Que es la otra historia de nosotros mismos • 

.. 
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"Y dediqué mi corazón a conoc~r la 

sabiduría, y ta'!1bién a entender 

las locuras y desvarío~; conoci 

que aún ésto era aflicción de es 

píritu. 

Porque en ·la mucha sal;>iduría hay 

mucha molestia; y quien añade cien 

cia, añade dolor". 
·. L . . . 

Eclesiastés .1, 17 y 18 

.. 
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RESUMEN 

El .estudio exploratorio sobre el proceso de selección 

de Instructores comunitarios, tiende a ~atisfacer la 

necesidad de conocer la-validez de los instrumentos y 

procedimientos aplicados en el país a egresados des~ 

cundaria por el Consejo Nacional .de ·Fomento Educativo. 

Su objetivo ·es el conocimiento de los factores compre~ 

didos en el proceso aludido, en qué medida cubre los 

objetivos propuestos en las progra--naciones de cursos -

·\¡. comunitarios y preescolar comunitario, tanto en efica 

cia, ·eficiencia y controles necesarios para contar 

con los docentes en la calidad y-oportunidad adecuados. 

Se realizaron las-mediciones· necesarias: para conocer 

la validez y confiabilidad del cuestionario de intere 

ses .y la. prueba de ccinocimie_ntos. 

\_. 
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"Permite· dentro de sus . li.mi tac iones, elaborar una estra 

tegia pr~cisa para el perfeccionamiento ·de procedimie~ 

tos e instrumentos de selección. Proporciona informa...:.. 

ción sobre el marco.institucional y teórico para lle--

VéJ.r a cabo investigaciones más rigurosas donde las va· 
. . · l. ·": 

. . 
riables sean controladas en forma más estricta, en ge-· 

.', •. 

neral para que se den las condiciones de una investig~ 

ción experimental. 

Cuenta además con un marco socioeconómico en que se de 

sarrolla l~ modalidad: ~duca¿i&n Bomunitaria; quepo-

sibilita explicar la marginalidad educativa ~n el Esta 

do de Tamaulipas. 
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I N T R O D U C C 1 O N .. 

El proceso de selección de instructor.es comunitarios requie-

re una serie de toma de decisiones, donde se presenta un problema -

·de vact"icinio; se_trata de predecir si el candidato será efectivo,-

si' obtendrá satisfacción, al incorporarse al sistema CONAFE, pres--

. . 
tando su servicio social educativo voluntario como instructor en 

los Programas: Cursos Comunitarios o Preescolar Com~nitario; y al 

cursar sus estudios de educación media superior terminal, en los 

Centros de ·Bachillerato Tecno.lógico Industrial y de Servicios ( CEE~ 

TIS), de la Dirección General d~ Educación Tecnológica Industrial -

(DGETI). 

El propósito del presente estudio es realizar una verifica-

ci~n- del mecanismo de selección de instructores comunitarios, apli 

cado en el ámbito nacional, por el Consejo Nacional de Fomento Edu-

cativo, a partir de ~os resultados en su· aplicación de 1983 en Ta--

maulipas, para conocer si las predicciones están siendo correctas-

o nó .. 

El procesó de selección de instructores comunitarios, impl.:!:_ 

c~ para el Consejo cubrir con las necesidades _programáticas de· con 

tar con los recursos humanos. en la calidaQ y oportunidad adecuados 

para los cu~sos comunitarios y preescolar comunitario. Dichos pro-. 

gramas se realizan por los grupos humanos y su actividad se percibe 

como un fenómeno psicosocial. En el ~rabajo institucional el re--
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curso humano es el más importante .Y en él gravita de manera decisi 

va· ia fen<?menología psicosocial·. Los aspectos del comportamiento -

humano de los cuales depende el éxito de 'los programas insti tucion§. 

les, deben de incluirse para que se logre la integración del recur-

so humano de manera óptima. 

Por otra parte, el perfeccionamiento de· los sistemas, las e~ 

tructuras y los procedimientos a través de la planeación y la pro--

gramación es una tarea involucrada en los grandes planes del Gobier 

no Federal. 

De acuerdo a todo lo ~nterior, el perfeccionamiento de cual-

quier.sistema implica la consideración sigÚiente: El CONAFE en su 

proceso de tecnificación , ha establecido medidas bajo el enfoque -

de sistemas, concebidos todos ellos de tal forma, que el desarrollo 

de cualquiera, genere el movimiento de los demás. 

'Pero es necesario antes de proponer o emprender algo, impar-

.ta asegurarse bien si los instrumentos de que se disponen no serví-

rán a un fin contrqrio al que se desea obtener. Quizá ante los re~ 

clames de eficiencia y la toma de conciencia del momento institucio· 

nal -en el m~rco de la política gubernamental- de a cuerdo a la rea· 

lidact .. socioeconómica nacional j la dinámica interna de la irn;.ti tu-

ción pa~a mantenerse a la altura de su propio desarrollo, como un 

organismo vivo y actualizado, sólido en sus acciones .Y comprometido 

en el mejoramiento de los servicios educativos que presta a lasco~ 

munidades rurales del país. En fín, hasta-las demandas de bienes 
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y ven~ajas de las. que aún estamos pfivados en México, no debieramos 

cesar de respond.~r; tengamos prime.ro una organización que se _pre~ 

te al cumplimiento de los designios del pueblo mexicano. La qrgan!_ 

zación es la gran obra de-la que los servidores públicos, precisan 

ante todo ocuparse. 
·-i·. 

Para conocer el órgano administrativo en sus menores elemen-
:· # 

tos, es rtecesaria una herramienta iridispen~able: el método científi 

co; con él estamos en posibilidad de describir, prescribir, expli--

car y comprobar sistemáticamente los·elementos que influyen determi 

nantemente en la organización. 

El presente estudio se justifica, e.n el sentido de que se m~ 

jore - el proceso de S. I. C. , lá educación en los di.versos programas-

que el Consejo apoya cumplan sµ objetivo_; 

En el campo de las Instituciones educativas del país es ~ada-

vez más frecuente que se realice la s~lección de los aspirantes, mu-

ch~s veces d~ manera improvisada, utilizando instrumentos de los que 

se desconoce su rendimiento, siendo un síntoma de la auséncia de i~-

aplicación de los conocimientos en el campo de la medición de las di~ 

ferer.cias individuales y el análisis estadístico. Es de esperar que~ 

en el futuro se incorporen en las e.struc.turas de los programas de las 

Instituciones educativas, los métod~s y técnicas de la Psicologia, a-

t:in de que en conjunto se eleve la calidad y se amplie ef'icazmente el 

servicio que se imparte. 
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En el Capítulo Uno, ~e int~nta el.desarrollo de los concep~-

tos: cul.tura, sociedad, edúé:á.ción, particularmente la educación ru 

ral. Se exponen _los criterios sobre la función de la educación en-

la sociedad, como reproductora·cte la cultura; se señalan.las críti-· 

casa' la sociedad escolarizada y se apuntan las características de-

la edu_éación rural. 

En e], Capítulo Dos, ·se plantean los. argumentos que con cier-

to elemento utópico. se desarrolla desde el advenimiento de la psic~ 

logia moderna! la transformación de la sociedad mediante la traris--

formación del niño. La escuela como socializadora: la experiencia-

de lo_s Kibbutz en Israel; en Lati_noamérica la "nueva escuela" du--

·· rante la década 1970-1980 cuyos objetivoé son l<;l transformación de-

la realidad. Se analizan los criterios s_ociopolíticos y socioeconi 

micos. que caracterizan a Latinoamérica como: dependencia, margina~--

ción, éolonialismo interno, concentración de poder. Se muestran 

·1as :diferentes estrategias educativas como son: la ed~caci~n para-

la l~bertad; la educación como proceso permanente; la educación co~ 

mo proceso participativo. 

. En el_ Capítulo Tres, se presentan las teorías sobre el ftin. · 

cionamiento de la sociedad y el papel de.la educación, explicados -

· mediant~ los modelos t~órico sociales como: La Modernización Pecta 

~ógica; El Reformismo Social; El Radicalismo y el Reconstruccioni~ 

. . 
mo. En base a estos criterios ubicar la Política Educativa del 
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Estado Mexicana. 

' Finalmente se presenta a la Política Educativ~ ael régimen ac 

tÚal como "Revolución Educativa", se exponen los principales aspee-

tos com.o: objetivos,diagnóstico d~l sistema educativo, imágen-obje-

ti vo, 'los progr~mas y metas fundamE;!ntales. 

En el Capítulo ~uatro, a fin de ubicar que el proceso de se-

lección de instructores comunitarios, se inscribe en el marco insti 

tucional, en l"o organizativo y programático, para apoyar la Educa-

c~ón Comunitaria. Se presenta síntesis de la docum~ntación norma 

tiva, en la cual está circunscrito el mecanismo d~ selección aplic~ 

do., y una breve descripción sobre la selección de instructores en -

Tamaulipas. 

: ;_. 
En ~l Capítulo Cinco, se presenta una monografía de Tamauli. 

pas, a fin pe comprender su problemática social y económica. 

·, 
En el Capítulo Seis, a fin de ilustrar el fenómeno educativo 

en Tamaulipas, se presenta un apunte hisbórico desde la Independen-

cia a nuestros días. 

En el Capítulo Siete, a fin de dimensionar la acción educa 

tiva en Tamaulipas, se piesenta un panorama estadístico de dicho fe 

nómeno. 

Sigu1éndose particularmente los resultados de la Educación 

Comunitaria. 
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En el Capítulo Ocho, se realiza u.na exposición del marco teó 

rico de referencia como son: la investigación ex post facto, las 

diferencias individuales, el desarrollo del método estadístico, la 

medición psicológica, entre otros. 

En el Capítulo Nueve, se exponen los métodos seguidos, el uni 

verso; las muestras, los disefios de inv~stigaoión, variables, hipó

t~sis, análisis; tratamiento.y los instrumentos de la investigaci~n. 

En el Ca~ítulo Diez, se registran y enumeran los hallazgos e~ 

tadísticos de las diferentes muestras y los tratamientos para cono-

cer la validez y confiabilidad de los instrumentos de selección, por

los ~ue se infieren probabilísticamente la aceptación o rechazo de

las hipótesis planteadas. 

En el Capítulo Once, se presenta la discusión eñ relación a 

lo planteado en los capítulos anteriores, epfatizándose la relación

entre.los resultados y propós:i.tos manifestados al principio·de la té 

sis. 

En el Capítulo Doce, se formulan las conclusiones y recomenda· 

ciones~ Finalmente se integra un Apéndice con los cuadros estadísti 

. cos de las puntuaciones en los instrumentos de selección, y se an~xa 

la Bibliografía consultada. 
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JUSTIFICAc;rnN 

;..,, 

La· Educación Comunitaria diseñada para cubrir la instruccion 

elemental de las poblaciones pequeñas en lo demográfico y dispersas 

en las zonas rurales de la geografía delpaís; en el ciclo 1983-84, 

cubrió a 49 mil niños en preescolar comunitario y a 123 mil en cur-
:, . 

sos comunitarios de educación primaria en 10,007 comunidades. En-

Tamaulipa,s, 1 , 040 y 4, 346 r·especti vamente en 407 comunidades. 

La problemática que enfrenta este sistema derivan fundamen--

talmente de factores estructurales del'medio donde opera, y otros-

derivados de su propia organización. entre éstps podemos mencionar 

los relativos a los recursos humanos que apoyan al sistema, parti-

cularmente los instructores que atienden los programas de educaci~n 

comunitaria, se seleccionan entre los ~gr~~ados de secundaria.del~ 

própio medio rural, Las deficiencias en su formación obstaculizan-

su labor docente, aunada al precario apoyo parasµ capacitación y 

~ctualización, además ~e una deficiente asistencia té6nica, limitan 

enormemente la eficiencia del servicio educativo. Entre los resul-

~ados deficitarios se señalan: la baja distribución del servicio, -

baja promoción ·entre los diferenteºs grados escolares, hajo aprovech~ 

miento de los contenidos educativos y baja eficiencia terminal, en-

treºotros. Los programas de la educación comunitaria necesitan pe~ 

feccionarse en SUq políticas, métodos, mecanismos y acciones .á fin 

de estar en posibtlidades de cumplir con los objetivos programáti-
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cos y sobre todo ~on las necisidades educativas del país, para cumplir 

con los ordenamientos del Artículo Tercero Constituci~nal de una educa--

" ción democrática, nacionalista e igualitaria •. Es importante que el meca 

nismo de selec_ción de instructores comunitarios, logre optimizarse al 

máximo, ya que al momento no cumple con la parte que le corresponde. Se 

"seleccionan" jóvenes cuyas expect~tivas d·ifier~_n de las que la organiz~ 

ción les ofrece, distantes al desempeño como d~centes y como estudiantes 

realizando una carrera técnica media terminal, con una deserción de más-

del 30%, marcando una eficiencia terminal del 50%, que directamente re--

percute en los educandos, familias y comunidades que ven frustradas sus 

aspiraciones educativas, asimismo resienten la marginación y la impote~ 

cia:~nte lo que .se considera ~na injus{iti~, conformando una desconfianza 

a las estructuras políticas y sociales que culp~n por tan inestable ser-

vicio educativo. 
1. 

Es claro que la problemática ed~caiiva en las ~onas deprimidas ru 

\ 

rales .no puede explic.arse, só1o en función· de las deficiencias del siste 

ma educativo, sino que debe de ubicarse en una cuestión de fondo como 

son los factores: económicos, políticos y sociales del país. Es necesa-

río explorar, para comprender con mayor claridad la realidad nacional, 

los condicionamientos ·sociales, ideológicos y culturales. 

La educación comunitaria aunque mínima en su participación es 

importante para el desarrollo integral del sector campesino. Oliver
53 
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señala: "Es ciertc,los campesinós tienen una importancia fundamen--: 

.tal'',no sóio por su número'y la considera6ión en época de guerra o 
~ .. 

elecciones que_" en cada campesino hay un buen soldado o un electorº; 

sino también; porque son_ los productores de .uno.de los principales 

insumos relacionados con el.proceso de acumulación de capital~ con
·.·l·. 

cretamente los. alimentos y matérias primas_agi:-arias necesaria$ para 

mantener aquella mano de obr·a que puede t.rasladarse a cualquier ac--

tividad económica. Además de ésto, ellos s·uponen la _fuente básica -

de divisas en la mayoría de los países subdesarrollados". Oliver 

además hace una pregunta interesante: ¿Cómo podemos hacer para esti-. 

mular a los campesinos para que_ produzcan un excedente acumulativo -

de alimentos y de materias primas agrarias por enc;:ima de su propio 

consumo? 

Es claro que a tal pregunta debe dár respuesta una política 

agropecuaria planificada, a pesar de lo incompleto e insufi'cíente de 

las- medidas para solucionar los problemas del sector agropecua--

rio, "por lo que continúa en un atrase. relativo en organización, pr~ 

d_uctividad, apoyo financ.iero, industrial y comercial." (En la opinión. 

de Torres Gaytán)+. Independientemente de ello, es necesario consi 

derar la participación del sector educativo par-a apoyar el aumento 

de la productividad en el campo. · 

Ahora más que nunca ante los embates de la crisis económica, 

la educación ccmunitaria debe consolidarse en la práctica y sirva --

+ Torres G. R. Aspectos cualitativos del _desarrollo económico mexi
cano: 1950-~975. Comercio Exterior. Diciembre de 1975. 
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de estímulo, para romper esa inercia a la depauperización y abandono. 

del campo "por u.:1ª masa de campesinos empobrecidos y explot~dos por 

los centros urbanos" ++ "y se han generado las capas sociales. de 

marginados que viven en los centros urbanos y en el campo a·nivel de 

subsistencia!'.+++ 
. i. 

Por todo lo an·terior, y más, se jus:ti~i?a el presente estudio

explor:atori.o. 

+-+ 
+++ 

Op. cit. 
Op. cit. 
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OBJETIVOS: 

--.Obtener el conocimiento de aquellos factóres comprendidos 

en el proceso de Selección de Instructores Comunitarios, ~n 

qu~ medida cubren los objétivos propuestos en las programa-

cienes de cursos comunitarios y preescolar comunitario, tan

to en la· eficacia, eficiencia y contr9le_s necesarios. 

Conocer la validez de los instrumentos de selecci6n y det~r

minar si· cu~plen con el propósito de evaluar en un alto gra

·do la capacidad_ de los aspirantes.~ 

Medir la consistencia interna de las pruebas d~ conocimientos 

y de intereses,,o sea la medició~ el po~er de discriminación

de los reactivos, obteniendo el grado de dificultad de cada 

uno en ambas pruebas. 

Analizar los resultadoi obtenidos respecto a la signifi~ancia 

estadística .de los factores comprendidos en ei' proceso, así 

como de los instrumentos de selección de Instructores Comupi

tarios. 

Diseñar un .esquema general de· soluciones ante las desviaciones 

· identificadas, con objeto de cubrir los requerimientos y ·eI -

perfeccionamien'to de 1 proceso d'e Selección de Instructores .Co

munitarios para uso-en el futuro inmediat6~ 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cuestión básica es conocer hasta qué punto el proceso· de 

S.I.c., sirve_ al propósito para e;l. cual ha sido diseñado. Dentro 

de ese proceso se encuentra el determinar si los instrumentos que 

_S!:! han utilizado para ese fin específico son _apropiados para la si-

tuación particular. Para ello se pretende evaluar los instrumentos 

de selección, para conocer si reúnen los· requisitos para el propós!. 

to que se persigue; es decir, si la función· de una prueba psicológ! 

ca.es proporciona.r la mayor y mejor información acerca de un probl~ 

ma. Así parti~ndo de las in_terrogant~s d_e -la investigación, consi-

derar varias alternativas, para que de acuerdo a las exigencias de-

la situación, puedan ser utilizadas y se puedan establecer las com-

¡. 

paraciones_ pertinentes que permitan ratificar o rectificar los da--

tos obtenidos, a fin de poder estar seguros de que lás decisiotie~ 

son válidas. ., 

- Otra consideración importante. consiste en determinar si la --

capacidad o potencialidad de las pruebas s.on las adecuadas para me-

dir con el ·rigor necesario aquellas caracter"ísticas que estamos in-

vestigando. La longitud de las pruebas, donde el factor tiempo, 

constituye uno-de los criterios que deben tomarse en cuenta, ya que 

ésto influye en el esfuerzo como en el costo, ya que al administrar. 

se las pruebas se invertirá hGras y trabajo. 
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I.;a facilidad de administración y calificación de los instrumen 

tos, es otra de~las cosas que están involucradas en el prob~ema de 

estudio. 

Un aspecto medular en.la investigación implica el establecer-

· l·. 

si existen los requisitos mínimos para consi.derar si se cuenta.con -

los mejores instrumentos, en cuanto al grad_o .de confiabilidad y val:!:_ 

dez, a la objetividad y sensibilidad de loq instrumentos, a.la pobl~ 

ción a la cual se aplica. 

Descubrir el tipo de errores personales o error variable, que-

se dan al calificar- las respuestas, es suceptible de variar el crit~ 

rio establecido. Tal característica deberán de ser- observadas, med.:!:_ 

das e interpretadas a partir éle un grado máximo de objetividad y en 

tal caso deben ser establecidos con tal ciaridad y exactitud que al~ 

manejarlo las diferentes persorias, no ~e alteren los resultadoi, es-

de9ir, se obtendrá un alto grado de confiabilidad por los. calificad~ 

res a fin de decidir si los instrumentos constituyen un buen diseño-

de m-edición se pretend·e: 

Estandarizar las pruebas, con objeto _de determinar el grado-

de errqres de interpretación que deberán ser controlados. 

- Medir la confiabilidad a fin de establecer la libertad rela-

tiva de error variable. 

- Increment~r la objetividad de las pruebas, permitiendo que -
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los errores personales sean evitados. 

Validar las pruebas, indicando el grado en que las pruebas -

miden los rasgos para los cuales han sido construídas;· no es 

tando influidas p.or el.error constante. 
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e, 1.- CULTURA Y -EDUCACION 

.:.,, 

Los ~iembios de una sociedad se constituyen en grupos pára satisfa-

cer sus necesidades, para ello seleccionan diferéntes ocupacicines para pro-

ducir bienes y servicios. Las formas di vers,as de jerarquizar la· satisfac--

ción de esas necesidade13 y la organización co"rrespondient_e, e·s 1·0. que carac 

teriza a una cultura. 

Para Hartan y Hunt (1976)+: Cultura consiste en el aprendizaje so--

cial de comportamientos, nórmas y valores compartidos por un grupo humano. 

"No obstante . .:..dice Godoy F. (1977)
3

~ es la comunicación a través -

del lenguaje estandarizado en su fonética, gramática y semántica, la prin-, 

cipal condición para la existencia de un grupo humano solidario y durade-

ro, que permita el entendimiento de sus miembros, y que renueve, ~ran~mita 

• 11 

y supere los conceptos adquiridos. 

Es a través de la comuri'icación como toda cultura, genera la coope- . 

ración social necesaria, que le permite prevalecer, para ello la comunica-

ción oral, escrita, e imágenes, tiene que cumplir con su función principal 

de formar constantemente a los miembros de ;as nuevas generaciones, para -

que participen activamente del proceso cultural y realicen su papel corres 

pendiente en la sociedad, esta funcjón es la educación, la cual en este-

sentido es un fenómeno estrictamente social. 

+ Horton B.P. y Hunt L. Ch. Sociology. McGraw-Hill. Tokyo, 1976. 
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LA FUNCION DE LA EDUCACION.- Skinner manifiesta que ·la educación

es uno de los métodos que usa· ia sociedad para controlar la conducta. "El

vigor de una cultura está en razón directa .de su capacidad para transmiti~ 

se a sí miSITB. Tiene que impartir.a sus nuevos miembros un gran cGmulo de -

aptitudes, conocimientos, prácticas sociales y éticas. La Institución de 

la edúcaéión está diseñada para llevár a cabo esta empresa". 

Sin embargo, su supervivencia también depende del c2.mbio .. "Las 

mutaciones, que son las que explican su evolución, son las novedades, las

innovaciones, lás peculiaridades que surgen en la conducta de los indiyi--

duos". 

EDUCACION Y SOCIEDAD.- . En la sociedad moderna en relación de las 

cada vez más complejas relaciones humanas, entre las estructuras de produ~ 

ción y las del poder político, económico e Jdeológico la educación tiene 

un lugar-muy importante. 

En sus origen~s el lenguaje escrito era sagrado ~indica Godoy F + 

·Y se enseñaba s"ólo a unos cuantos, quienes se convertían en los interpret~ 

dores y difusores de las costumbres y normas establecidas. 

CRITICAS A UNA SOCIEDAD ESCOLARIZADA.-. En la actualidad hay un 

"currículum oculto" opina Ivan.Illich,
40 

hace que el desempeño social·de-

pende del proceso de aprendizaje de conocimientos legitimando la estrat! 

ficación social, pero al mismo tiempo ata el proces_o a la asistencia de

. tiempo completo, donde el conocimiento es una mercancía que se transfor 

ma eri "la comprensión y la sabiduría en rasgos de conducta, cuya medida 

+ Op. cit. 
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es la llave del prestigio y el poder". Tal artificio que opera a manera 

de filtro, selecciona a los individuos que tomarán las decisiones con las 

minorías en el poder y eliminará a los que .no tuvieron acceso a las Insti-

tuciones escolares o que no concluyeron sus estudios. Fomentando la estra 

tificación iocial en clases superiores e inferiores, y obstaculizando la-

movilidad s6cial de los estratos inferiores ~n sus más variadas formas, --

justificando en nombre del orden social y el progreso, la explotación, la 

injusticia social y económica. 

Ivan Illich -comenta Gintis-
40 

rechaza la creencia que la ·educa-

ción sea la gran igualadora y el camino que conduce a la liberación persa-

nal". 

La posición de Illich es escéptica ·ante una educación enajenado.ra, 

sus aseveraciones no son extralógicas, tendremos que estar de acuerdo con 

él cuando afirma que la escuela ha alienado al hombre de su conoci~iento 

y de que el pobre no alcanza sus beneficios. Apunta a una solución, para 

SEJ.lir de· la desigualdad humanitaria, mediante la participación "que pµéde 

·constituir una instr~cción socialmente valiosa; la participación de ,quien 

aprende en cada paso del proceso de aprendi.zaje y que incluye no sólo ·ia-

lib~rtad de escoger lo que debe aprenderse y cómo debe aprenderse, sino -

también la libre determinaciórt, tomada por.quien aprende, de supart~éu--

lar razón de vivir y apr~nder; el papel que sus conocimientos van a de--

sempeñar en su vida". 

Ill . h l ' . . ' d ~ l 39 1 . d d . 1c acara mas su pos1c1on cuan o sena a : que a neces1 a 

de educación en su acepción moderna, es una invención reciente que se di-
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terencia6a en la instrucción neceséria al nifio, y del estudio al que se de 

dicaban algunos. "··Para Vol tatr.e -agregaba- la palabra "educación" era toda 

vía un neol~gismo presuntuoso, empleado por fatuos maestros de escu~la. 

El modo industrial de producción fué racionalizado, por primera 
.. ·r. 

vez, al fabricar un nuevo servicio: la· educación. "La Pedagogía agregó -

un nuevo capítulo a la historia del Gran Arte.·· Por otra parte -si&uiendo 

las ideas de Illich- cuando se define el proceso de adquisición del saber~ 

en términos de escolarización no sólo se ha justificado la escuela, con la 

apariencia de necesidad, s·ino también ha creado una nueva especie de po- -

bres, los no escolarizados y una nueva.clase de segregación, la discrimin~ 

ción de los que carecen de educación por par.te de_ los beneficiados. Hay -

una alternativa, ésta consiste en ·adoptar'una estructura convivencial, es--

decir: aceptar que la herramienta moderna está al servicio de la pers.ona -

integrada a la colectividad y no. al serv.j,ci~ de un cuérpo de especialistas. 

"Convivencial es la sociedad en la que el hombre controla la herramienta". 

Y en otro párrafo reafirma: "Úna sociedad convivencial no prohibe la es--

cuela. Proscribe el sist~ma escolar pervertido en herra~ienta obligatoria, 

basada en la segregación y el rechazo de 1·os fracasados". 

Illich, visualiza.la sociedad industrializada y la opresión del ca 

pi talismo enajenador: consumismo; bu:rocrat.ismo deshumanizador; esclavitud 

del modernismo como por ejemplo al au~omóvil; la guerra industrializada y-

la crisis de la producción. 

Illich es contundente
30

: "La educación universal por medio de la -

escuela obligatoria es imposible", también afirma: "Nuevos sistemas educa-
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tivos están en vías de suplania~ lo~ sistemas escolares tradicionales tan-

to en país~s ricos como en lo~ pobres. Estos sistemas son instrumentos de 

condicionamiento, poderosos y efic~ces, que producirán en serie una mano -

de obra especializada, consumidores dóciles, usuarios resignados". La ad-

vertencia di Ivan Illi~h es que doi terceras partes de la humanidad pueden 

aún evi~ár el atravesar la era industrial, sl eligen desde ahora un modo -

de producción bas~do en el equilibrio post-industrial, ese contra el cual-

las Naciones superindustrializadas se verán acorraladas por la amenaza del 

.caos. Para ello s·erá necesario reconocer la existencia de escalas y de lí 

mites naturales. 

LA ESCUELA EN EL MEDIO RURAL.- Los sistemas escolares tienen una-

íntima relación entre la estructura y organización social.· El progreso de 

las ciudades constituye uno de los hechos más impresionantes de la civiliza 

ción actual. La ciudad es el principio.de una dif~renciación entre el ca~ 

po dedicado a las actividades agropecuarias y la concentración de comer-

cios, industrias y servicios establecidos en el centro de ese campo. 

"Civilización equivale en muchos aspectos a urbanizar; es'extender 

a los campos, a los diversos tipos de agrupamientos rurales, el bienestar, 

el confort, la higiene y la educación de los centros urbanos, es decir, 

los beneficios de la civilización."+ 

Esa idea de asimilar la civilización a los conceptos y modoa d~ vi 

da de la ciudad, tomados ·como patrón está implícita en el sentido etimoló-

gico de la palabra civilización: de CIVIS, hombre de. ciudad; CIVITAS, ciu-

+ Azevedo, F. Sociología de la Educación. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1973. 
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.dadano; URBANUS, URBUS, urbanidad; a diferencia.de rústico, proveniente de: 

RUS, campo, y de villa (de VILLA, VILA, procedente de VICUS, VIC'LA, pobl~ 

do). 

El fenómeno de urbani·zación;. o sea la concentración y atracción de 

gr~pos humanos, se acusan más con el desarrollo de la civilización. El é-

xodó rural es un fenómeno que se considera normal cuando la migración no -

~xcede de cierto límite, determinando un equilibrio entre ambas poblaciones 

rural y urbana; _siendo anormal cuando el progreso de las ciudades produce-

la despoblació~ del campo. 

La difusión de la educación en áreas rurales· está ligado al desa--, 

rrol'lo de la población y al ·sistema de comunicaciones, a los fenómenos de 

.concentración de grupos humanos y a otras influencias: políticas, económi-

casiy sociales. "Su evolución progresiva depende de un conjunto de facto--

res favorables, entre los cuales se deben considerar, ],as causas demográf~ 

cas: estabilidad y densidad de las po_blaciónes y la constitución de nu-., 

cleos urbanos (poblaciones, villas y ciudades)". "Poblar, unir y sanear -

es, sin duda preparar el camino a la ·expansión de la-educación rural, eón-

dicionada en todas partes por la creación de la 'riqueza y la formación de 

++ nucleos populosos_". . 

++ Op. Cit. 
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2·. - LA EDUCACION COMO TRANS'.FORMADORA DE LA REALIDAD 

:.,, 

Pizer_y Travers (19?5) seflalan que el hombre se h~ faicinado con 

la construcción de utopías, reales e imaginarias, desde que él comenzó a -

pensar seriamente sobre la naturaleza de laiSO?iedad: Un importante ele--

mento utópico se desarrolla especialmente desde ~l advenimiento de la psi-

cología_moderna,_ es la transformación de la sociedad a través de la trans-

formación del niño. 

Los sociólogos y los antropólogos están de acuerdo en dos funcio-

nes fundamentales de. _la sociedad,. como . s~n: ( 1) el mantenimiento del orden-

interno y su cohesión y ( 2) la c·apacidad de reproducirse a sí misma de ge-

neración en generación. 

La socialización es el entrenamiento de los niflos, en lós valores, 

roles, patrones de comportamiento adulto de -la cultura conocida, es una-'--· 

llave procesadora en la formac~ón d~ metas. El orden es mantenido no pri-

meramente a través de la operación de leyes, la política, o similares ins 

tituciones de coerción y vigilancia, sino a través de participación de va-

lores y el control voluntario del comportamiento por el individuo. La so-

cialización es parcialmente responsable por la formación de los individuos 

en la sociedad, aún en una sociedad plural· o profundamente dividida, mu- -

chos participamos de los mismos valores y actuamos de acuerdo a normas co-

rrectas o incorrectas. Al mismo tiempo por supuesto, la socialización es-

parcialmente responsable por la continuidad de los valores a través de las 

generaciones. Hasta aquí, al·hablar de cambio en el proceso de socializa-

-
Pizer y Travers Psychology and social change. Mc.Graw Hill. 
New York, 1975. 
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ción es hablar de cambio en la sociedad misma. 

Pizer y Travers, examinaron algun?s significados, potenciales de

cambio en los niños, pero en la sociedad son extraños. Sugieren que tales 

cambios en prácticas socializadoras. pueden cambiar el carácter de una so-

ciedad, se preguntan si los cambios planeados en la socialización podrían

ser usaqos para construir una mejor sociedad. Escogieron como ejemplo los 

Kibbuts en Israél~ refieren los estudios de Melford Spiro (1956) y ·Bruno 

Bettelheim .. ( 1969) , en los años 60 unas 250 unidades alcar1za:ron a 80, 000 

.miembros, un 4% de· la población total. Entre lo más relevante es el siste 

ma educativo de los niños. y jóvenes, la vida comunal en una propiedad so-

cial, donde los niños· son dejados por sus padres al cuidado de personal ca· 

pacitadoi prácticamente desde su nacimiento. 

Se han midido los efectos de tal educación y se señala que l~ se

·paración de los niños en edad temprana de sus padres, les ha permitido un

_desarrollo sin tensiones, sin presiones; donde han aprendido los ideal~s y 

las destrezas necesarias para vivir en una sociedad nueva. Este tipo de 

socialización rompe con el esquema de la familia tradicional, donde a la 

mujer responde como una oprimida que está inserta en el trabajo doméstico

y al cuidado de los niños, resquebrajando sus otras ambiciones y talento. 

Ellas también contribuyen enseñando los roles s~xuales y estereotipos .a -

sus hijos, construyendo en las niñas un sentido de inferioridad, de inseg~ 

ridad ante el hombre y e~ el lado opuesto en el niño, lo hacen competitivo 

y. agresivo, provocando que mida su dignidad personal·en términos de supe--

·rioridad sobre los otros. Por ello es notable, que ~sos pequeños grupos 

de gente que se mueven del criticismo a la acción, abandonando el nucleo 
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familiar y su estructura para vivir y formar a sus hijos en comunas rura-

les y urbanas. Fuera de las ~ociedades tr~dicionales, tal experimenta-

ción se ha hecho tomando nuevos modos radicales de instruir al niño. 

El Kibbutz es solamente un ejemplo, con su nivel maternal, de 6-

meses a un año; el de 4 a 6 años en el Kin_dergarden; en el de 7 a 12 años 

que cubre 6 grados de educación primaria, en la casa de los niños donde 

conviven con su Kevutza, su propio grupo, finalmente son transferidos a -

una escuela combinada de secundaria y preparatoria, donde el Kevutza, se-. 

desintegra y s~ realiza una etapa de individualización más ~lena,.con mbs 

independencia, donde se busca la autoregulaéión, distanciando la influen-

cia de los adultos. 

• 
Pizer y Travers presentan el sistema de educación ruso, al que-

califican como una cerrada cadena: casa, escuela y comunidad local al ser 

vicio de la ideología nacional. Finalmenté para adherirse a toda ésta 

efervec~ncia, se repasan los conceptos psicoJógicos del desarrollo, la·s 

-· ' 
influencias socializadoras que el niño tiene fuera de casa, la pandilla, 

la televisión, ·ésta 6ltima ésta tomando el papel de tutora de la sociedad 

por debajo del agua, el cual puede calificarse como un cambio dramáti~o,-

su impacto es consecuencia intencional de otros cambios sociales. 

Otros cambios se representan más planeados para moldear al hom--

bre nuevo, que se servirá mejor de los valores y será un mejor conductor-

para las generaciones venideras. Estos experimentos son quizás los ejem-

plos más claros en la aplicación de la psicología del desarrollo, los que 

traen-un mayor cambio social. 
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LA.EDUCACION COMO INSTITUCION DE SOCIALIZACION POLITICA.- La es-

cuela como ya se ha señalado cumple formalmente con su~papel socializador-
-,. 

En-un mundo político donde los niños interactuan, los proyectos ~scolares-

y las propias· unidades educativ~s ~stán relacionadas con elecciones polí-

ticas o.diferentes tipos de trabajo. La riaturaleza del niílo forma impre--

siones y actitudes, que modelan en·forma sustancial la orientación que to-

maran en l~ adolescencia y en la vida adulta. 

La educación es eminentemente una institución de socialización p~ 

lítica, en la ~ual incluye las actitudes .Y sentimientos hacia la patria, 

hacia la estructurá dela sociedad, hacia é.l gobierno, hacia las fuerzas 

políticas; pero también logra la.comprensión.y r:ianejo de los conceptos co-

mo ley, la justicia y las características del "buen ciudadano". Tal proc~ 

so ~e politización en nuestro sistema edU6ativo no tiende a lo-democrátic~ 
1. 

como se hubiera querido, el trabajo de Rafael Segovia,
67 

seílala que se i!:: 

culea las características del sistema político del país: el autoritarismo, 

la des-confianza, la nó participación, la ne_cesidad de dependencia personal 

Y directa I el sentimiento de. ineficacia par.a. influir en asuntos públicos, -

la percepc_ión de México como sociedad_ cerrada, resultado de un ambiente au 

toritario. Entre el autoritarismo del sistema y las actitudes autorita-

rías, hay un círculo de reforzamientos mutuos y constantes. ¿Acaso tal 

sistema educativ9 pretende petrificar la realidad? 

LA "NUEVA EDUCACION" EN LA':'INO/-l,1ERICA.- Existe un trabajo muy útil 

realizado por Treviílo (1982)
72 

al considerar las ideas que al respecto se 

manejaron en América Latina en.la década 1970-~980, en que plantean como-
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óbjetiv~ "sustancial la transformacíón· de la realidad; que en cons~cue~cia-

s.e desarrollan y ejecutan prCJgramas educa ti vos erí el _medio rural.-

Señala para ello antecedentes, como son los siguientes: en la dé 

cada 1970-1980, se visualizan·dos enfoques, el de la educación liberadora-
··-'r. 

y el de la educación permanente. Mediante ellos se pretende un cambi9 de-

mentalidad y como meta final, ·es la transfórmac_i.ón de ia rea_iidad, v~ncula::, 

do la nueva educación a los procesos de desarrollo, concibiéndola como un 

proceso popwar y participativo. 

Treviño se pregunta ¿A qué obedece- que las Instituciones adopten-

la nueva filosofía i:1e· la educación y sin e1'.1bargo, persistan y se agudicen-

los problemas de desigualdad de oportunid~des, de empleo, de carencias ec~-

nómicas, de marginación, y así. sucesivamente? · Por e·110, se hace necesario 

hacer algunas consideraciones, relacionadas· con los contextos socioeconómi 

co .y sociopolítico de América Latina, .sobre ·_todo cuando por la. na'turaleza-. 

de los programas educativos están orientados al cambio social. 

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIALES.DE AMERICA ·LATINA. 

Simplificar a Latinoamérica en un bloque es ingenuo, al suponer alguna ho-

mogeneidad de elementos y procesos como un .todo-. Sin embargo, América La-

tina se ha constituido en un conceptó que engloba ciertas·características-

que la identifican,· hasta hacerla sinónimo de: dependencia, subdesar.rbllo, 

marginación, colonialismo 'interno, dominación cultural, etc. 

Intelectuales, ideólog'os y políticos señalan la existencia de 

ciertos factores y problemas comunes en A~érica Latina. En la década de

los 60's se vinculó la educación con el des~rrollo, por el que se preten--
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. día explicar las 6ausas del ''subdeearrollo", o del no desarrollo, estable-

cer tan_to los procesos que permitirían. el crecimiento eoonómico y el aumen 

to del nivel de vida de la población marginada, ~orno los proceso~ que pro-

piciarían el cambio est.ructural en la sociedad. 

El modelo económico sustei:taba qué por-medio de la "acumulación -

del .capital" y del fina.nciamiento del extranjero, se aceleraría la econo-

mía, transformando nuestros países de una economía pred9minantemente agrí-

cola y de exportación, a una economía industrial-urbana; dirigida a cubrir 

el mercado interno, asegurándose el crecimiento de la "capacidad productiva 

y en consecuencia una autonomía económica nacional. 

El modelo educativo, produciría los recursos humanos necesarios 

para el desarrollo, y posibilitaría la igúa.ldad de oportunidades de acceso 
I · 

al sistema e-conór'.lico y educativo, aumentaría las capacidades y habilidades 

de la población. La pla0ificación permitiría a los estados nacionales la-

elaboración de estrategias con~enientes a los intereses de las mayorías, ~ 

lo cual requería cierta autonomía. Se adop.tarían los modelos de de sarro--

llo de los países industrializados, ya que habían logrado el crecimiento 

autosostenido y bienestar social. 

El crecimiento cuantitativo resolvería problemas "secundarios" 

como el agrario, educativo y a largo plazo resolvería la distribución equ.!_ 

tativa de la riqueza, la igualdad de oportunidades, la democratización y -

estabilidad social. 
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Al ±:inal de la década al no producirse los cambios espera<:los .se 

cuestiona el modeib de desarrollo impuesto. Wolfe+ afirma qu~ dispués de 

las estrategias para lograr el desarrollo y el cambio social, las soéieda-
. . 

des nacionales "no son ni más equitativas, ni más estables, ni más autóno-

mas, ni más capaces de alcanzar el consensoidemocrático democrático". 

La adopción de un estilo de desar.roJ.l"o no correspondía a las es-

trategias adoptadas por los países industrial'izados de~pués de la SeguÚda-

· Guerra Mundial, sin considerar los pr_ocesos y diferencias histórico-estruc-

turales de los países de América Latina. 

En la década· de los 70·• s·, se sigue hablando de los mismos proble-

mas: economía de subsistencia en poblacion,es· rurales; desigual distribu-

ción de la riqueza; desempleo y subempleo; dominación interna; dependencia 

económica; consumismo; desnutricion; insalubridad; analfabetismo y bajo ac 

ceso al sistema educativo; explotación y represión; en suma prevalecía y 

se agudizaban los problemas ant~s de la adopción de ese estilo de desarro-

llo: dependiente, capitalista y transnacional. 

Las teorías con diferentes enfoques ideológicos que pret~nden ex-

pli?ar las causas del subdesarrollo en América Latina, parten de los si-

guientes fenómenos: 

a). Dependencia.- Debida al c.ontrol hegemónico, que los países 

industrializados ejercen sobre los mercados internacionales 

no permite a países como los cte América Latina la acumulación 

de capital; los países subdesarrollados exportan materias pr~ 

+ Wolfe M. Estilos de Desarrollo y Educacióh: Un inventario de Mitos, Rec6 
mendaciones y Potencialidades. Progra~a de las Naciones Unidas para e1=· 
Desarrollo. Naciones Unidas, Octubre de 1980. Citado por Treviño E. 
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mas pero importan pro~uctos manufacturados, tecnología y ~api . . . . -

tal,~sujetos al.Juego de la oferta Y la demanda y p~ecios; 

las compañías transnacionales controlan y producen: importan--

tes bienes de consumo y de servicio. 

---1·. 

b). Dominación o colonialismo. interno.- En la mayoría de las so-

ciedades latinoamericanas están ·.controladas por estructuras -

y sistemas,que bajo el control de los medios de producción ex 

plotan a las mayorías, ~primiéndolas con bajos sueldos que no 

goza de los beneficios de lá prod~ccióri; la dominación inte~ 

na se ejemplifica en: el caciquismo, el latifundio, la élite-

empresarial, las relaciones desigual.es. Agregaríamos: la 

orientación ideológica es enajenante, las relaciones labora---

les corruptás mediante líderes sindicales comprados, el auto-

ri tarismo y la viol.encia son u.s.uales; han engendrado pri vil e-

gios y exagerado abuso de los apoyos oficiales, contratos, 

concesiones, prod{.ictos· de tal "influyentismo". 

c). Concentración del poder.- Los dos fenómenos anteriores no --

son aisladás, conducen ala concentración política y económica 

por parte de los sectores dominantes. Que ál controlar los -

medios de producción y las e~tructuras políticas, dictan las-

estrategias a seguir, lo. que conduce a mantener la margina-

ción de los estratos sociales bajos. 

d). Marginación.- Los accesos de las clases populares a los bene 

__ __:_ _________ _f_i_e_i_0_s_a._la:_toma:_de-d-eci-si-GHes-,--------es-t--á-e0ncl-i-e-ionado-por-las------: -
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clases dominantes. Su injerencia en los procesos soci6po~ít! 

cos y socioeconómicos, se limita al voto, al cumplimiento de-

. 
las leyes y políticas dictadas-por unos pocos, a la producción 

de los bienes de consumo y de capital y al goce limitado de~ 

éstos, de ahí también la limitada expresión de sus demandas;-

débil la defensa de sus intereses comunes, para alcanzar obj~ 

tivos económicos, sociales y políticos e influir en las es--

tructuras de poder. 

En' resumen en América latina se reproducen las dicotomías en-

las clases social~s, así como las instituciones políticas,.--

económic.as y sociales, .caracterizadas por los modo·s de prodü~-

ción, predominantemente capitalista .. 

En el aspecto ~ducaiivo, se han reproducido las formas v~rti-

cales en las relaciones sociales, lo~ educadores y los educan 

dos no toman decisiones sobr€ l~s políticas, los contenidos -

y métodos educacionales, sino están dependiendo de las deter-

tninaciqnes de las clases dominantes. La edu.cación es tradi--

cional, con la concepción "bancaria" de acumular conocimi.en--

tos bajo patrones memoristas;· transmite los valores sociocul-

turales, socioeconómicos.y sociopolíticos del sistema domina~ 

te, no está vinculada a las necesidades de los marginados, 

sino obedece a las necesidades de un sistema elitista y selec 

tivo, priviÍegio de las clases urbanas más favorecidas, que 

requiere la formación de recursos humanos calificados para 

lograr el crecimiento económico. 
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A partir de la revisión. y análisis realiza.do por Tre~iño + sºobr~ 

los program.as educativos implantados en América Latina durante la década 

de 1970-1980 enfoca4os al medio ruial, identifica cinco criterios fundamen 

tales expresados en los objetivoi que pretenden concretarse: 

a). La educación como eslabón primario para el desarrollo rural 

integral, ligado al sistema e~onóm~co~político-social. 

b). La educación como fuente y proceso liberador. 

c). La educación como un proceso permanente. 

d). La educación.como proceso parti~ipativo.· 

· EDUCACION Y DESARROLLO.- El desarrollo es económico, social, cul 

tural y político, debe lograrse a partir de_ la tra'nsforrnación de estructu-

ras para alcanzar un estado justo, participátivo, igualitario para las·ma-

yorías oprimidas, en especial las rurales. La educación no sólo es causa-

de desarrollo sino también la falta de ésta. es causa de marginación: "la-

inarginaéi.ón extrema, desde el punto de vista no sólo cul tur<ü ,· sino tam- -

bién económico, ~acial e incluso ~olítico,se da entre quienes no tieryen p~ 

. "++ 
sibilidad de utilizar el alfabeto para integrarse a la sociedad nacional. 

·Los propósitos son no sólo el desarrollo de conocimientos y habi-

lidades sino la participación al aumento de la producción, mejorando sus -

niveles de vida. 

+ Op. Cit. 
++ Solana F. Educación para todos. S.E.P. Mé'xico, 1979. 

Citado por Treviño. 
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Sin embargo, la educación no se da en el vacío sino en un contex-

to socio7 económico siguen reproduciendo los valores y las ideologías domi 
::-

nantes y no permit~n a los educandos al acceso de bienestar. 

EDUCACION LIBERADORA.- El propósito es lograr una conciencia crí 

tica,. liberadora; partiendo de la conciencia de· la opresión. Fiori E. 

33 . . 
(1970) señala que: "Una cultura tejida en la trama de la dominación, -

por más generosos que sean los propósitos de sus educadores, es una barr~. 

ra cerrada a las posibilidades educacionales de los que se sitúan en las 

subculturas de los proletarios marginales". _Estos se distancian de su mun 

do vivido, problemátizandolo, 'descodificándolo críticame_nte., en el mamen-:-

to de conciencia. Descubriendo qué poco saben de "su puesto en el cos- -

mas". La conciencia del mundo y de sí crecen juntas, pero no se estrué:tu 

ran sincrónicamente, sino de manera diacrónica, como en un contratiempo. 

Tal .conciencia se enfrenta al problema de la humanización como realidad -

·histórica, donde ellos son injustamente tratados, deviene -tarde o tempr~ 

no- eri _lucha contra quien los minimizó. 
33 · 

Para Freyre , la gran tarea de 

· los oprimidos e.s liberarse a si mismos y liberar a los op_resores. '.\Estos 

que oprimen, explotan y violentan en razón .de su poder, no pueden tener 

en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mis--

mos". 

Freyre asume la visión de una sociedad oprimida como lo es alguna 

dei tercer mundo, al cual recomienda "concientización", alfabetizar para 

integrar al individuo a la realidad, politizarlo para que transforme to-

talmente su comunidad. Concibe la educación como un acto político y co-

mo acto de conocimiento. "La acción educativa -dice Freyre+:... está es--

+ Escobar G. Paulo Freyre y .la educaci6n liberadora (antología) Edicio
nes el Caballito. México, 1985. 



-- -
34 

trechamente asociada al proyecto global de la sociedad, a las p_riorida--

des que ese proyecto exige y a las condiciones concretas para su realiza 

ción. 

. . 
"Al hablar de proyecto" global de la sociedad no lo· hago como si es 

tuviera viendo en él una idea abstracta, un diseño arbitrario, algo ya -

concluido en la imaginación de los líderes a lb que me refiero es a cier 

~o número de metas, solidarias entre sí y coherentes con un objetivo de-

terminado en el. campo de la organización. económica y social; en la di·s--

tribución interna y el comercio exterior; eh el de las comunicaciones y-

tran·sportes; en el· de .la cultura; en el de· la salubridad y en el de la -

educación en general, que debe .s~rvir a ese objetivo. Metas realizables 

en etapas y que suponen una politica de pláneación global y políticas es 

pecíficas para su realizaciónll. 

La educación liberadora insiste en que antes que. discutir sobre mé 

todos y técnicas de alfabetiza~ión, es más.importante el análisis de la-

realidad nacional, en la claridad política del educador, en la compren--

sión de los condicionamientos ideológicos; en la percepción de las dife-

rencias culturales. 

EDUCACION PEill~ANENTE.- La concepción de esta educación se ha liga-

do a la educació~ liberadora. Se planea co~o una opción educativa, par~ 

lela a las formas de educación extramuros, en contraposición de la inst! 

tucionalización de la enseñanza.por la escuela. Tiene como característi 

ca la-continuidad, en tanto que la actividad educativa se desarrolla a 

lo largo de la. vida del individuo·, ya que :ste cambia y puede n¡;ejorarse-

permanentemente, también de que para vivir, experimentar, conocer no ne-
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cesita prepararse· uno antes, vivir y educarse aon cosas simultáneas. 

Se concibe inserta en un proyecto de desarrollo cultural, se atri-

buye la misión de: adaptación al medio ambiente, en aquellas acriiones que 

contribuyen al-mantenimiento·del· grupo y de su cultura, ~ealizarido contr~ 

bucione~ creativas al medio ambiente, que permita proponer opciones y so-

luc"iones a los problemas que enfrenten. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

"Concientizar a los individuos, dotándolos de conocimientos y de--

competencias para que puedan, en la más amplia medida posible, regir su -

11 + 
vida personal y colectiva 

"Permitir al conjunto de ciudadanos l"a participación en la vida cul 

tural, y económica, ofreciéndoles una formación de iguales". 
I · 

Esta educación tiene como condiciones la continvidad, reestructu--

ración del sistema educativo, vinculación·a los procesos de desarrollo, -

reflexión y reactivación cultural (en funcíón de los contenidos educati--

vos y los diferentes valores de la cteatividad cultural). 

"no se trata ya de aprender y cambiar para vivir o sobrevivir, 

sino, principalmente, de vivir y aprender para cambiar y ser capaz de pa~ 

ticipar en los procesos de 'transformación de la realidad".++ 

LA EDUCACION COMO PROCESO PARTICIPATIVO.- Se habla de: "capacit~r 

al~hombre para vitalizar la producción con su participación activa en --

+ Alvarez C.H. Educación permanente, ¿Para leer las palabras o el mun-

do?, en Educación, Vol. V, No. 25, Mayo/J~nio de 1977. 

++ Herrera A. ¿Catástrofe o Nueva Socied_ad? Modelo Mundial Latinoamerica 
no. CIIID .. Bogotá, 1977. (C\tado por Treviño). 
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proyectos específicos".+ 

Treviño señala que cuando se ha'::>la de la educación como proceso --

participativo, se refiere generalmente al involucraniento de los educan~-

dos y los educadores en los·procesos· de des2...rrollo, implantación y evalua-

ción de· programas educativos. pero tanbién implica la corresponsabilidad 

de ·la sociedad en Sl,l conjunto, la comunidad debe· ser solidaria con el ser-

vicio educátivo. 

La idea de una educación como propiciadora para el logro de la -

transfórmació~ de la realidad.· 

No basta decir que la finalidad de la educación es la transformación de-

la realidad, porque ésta es resultado de la conjunción compleja de mu- -
I · 

chos elementos. Es un proceso que exige además de la descripción de lá-. 

realidad, la explicación de los procesos históricos que han conducido a-

la situación que se pretende transformar. 

En este punto queda el criterio que los cambios que se han dado á 

la nueva educación en Latinoamérica, sen sobre todo cambios de filosofía 

planteados por intelec~uales y otros sectores preocupados por la reali--

dad actual y que han sido adoptados por.las estructuras de poder, pero -

que no se han concretado, sí éstas estructuras r.o se subordinan a las de 

mandas, necesidades y expectativas de las clases populares. 

En resumen, hoy en ésta década 1980-1990, se sigue clamando por -

la formación de una conciencia·liberadora, en la transformación de la --

+ Centro Latinoamericano de Educación para Adultos. 
ricano sobre alfabetización en poblaci6n rural. 

Encuentro Latinoame 
Lima, 1980. 
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realidad. Se sigue denunciarido la~ condiciones de injustici~, inestabi-

lidad, de la insatisfacci6n del servicio educativo, del fracaso por lo- -

grar la democratización de la educaci6n de la falta de participaci6n yac 

ceso al poder de las clases populares. Se despiertan inqqietudes y se 

multiplican·proyectos,· sefial de que sigue vigente la idea de educaci6n ca 

mo medio social deseable e importante para impulsar cambios sociales que

favorezca.n a las mayorías. 
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3.- LAS RELACIONES ENTRE LA EDUCACION Y EL PROYECTO SOCIAL. 

Hay diferentes marcos de referencia teóricos acerca del funciona--

miento de la sociedad, sus cambios y el papel de la educación en tales 

cambios. 
44. 

Pablo Latapí ( 1980) pr_opone cuatro "modelos teórico-socia-

les'' para encuadrar las relaciones entre educación y sociedad, a saber: 

Moderbización Pedagógica; Reformismo Sociali Radicalismo y Reconstruccio-

nismo o Incrementalismo. A partir de ellos es posible asumir criterios -

de evaluación, ya que éstos constituyen representaciones· de la realidad, - . 

congruentes internamente y basados en hipótesis en estadios diversos de 

comprobación. 

MODERNIZACION PEDAGOGICA.- Se afirma la capacidad del progreso iri 

definido, gracias al avance científico y tecnológico, La justicia soci~l-

se considera una consecuencia necesaria derivado de la eficiencia del fun 

cionamiento de la sociedad y de su desarrollo de los val-ores humanos y m9. 

rales. El modelo se vincula a la filosofía de un capitalismo humanizado. 

En los aspectos sociales, se le otorga una importancia fundamental 

a que el individuo y. las comunidades se esfuercen en la capacitac~ón. para 

el desarrollo de los bienes sociales y el alcance del poder. La educa7 

ción otorgará sus beneficios en relación directa del mérito':iI:ÍdividuaL 

De acuerdo a ésto se confía en que la expansión de la educación formal es 

timulará una mayor igualdad social. 

Se propone la superación de deficiencias y disfunciones; moderni--

zar la enseñanza y mejorar su calidad mediante la ad9pción de métodos y -

procesos más eficaces. Mediante la expansión del sistema escolar, se dis 
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tribuirá la ?portunidad de educarse s·obre todo a los más capaces,. median-

te la selectividaa social. También debe procurarse una unidad n~cional,~ 

respetuosa de las opiniones individuales y familiares. 

REFORMISMO SOCIAL.- Ubica la educaci6n en su relaci6n con los di~ 
·,. 

versos procesos sociales, dentro del proyecto n?tcional de movil_izaci6n p~ 

ra el desarrollo y de lucha contra la depe~dencia econ6mica y cultural. 

Las orientaciones que asume el sistema educativo son: la expRn~ión, 

la moderni~ación, integraci6n social, adecu~ci6n de la educaci6n con el -

empleo, propósitos fundamentales tendientes a equilibrar las peculiarida--

des de la sociedad. Tales orientaciones r~visten un carácter de reformis 

mo social, que la política. educativa ha ido con el ti~mpo consolidando p~· 

ra convertirla en instrumento de igualación social, ºse pretende que a tr~ 

vés de las di versas acciones eduéati vas se "influya en la movilidad socis.l, 

en la redistribución del ingreso. Favorecer a las poblaciones rúrales y-

marginadas, pero también para 9ue las clases medias, los ob"reros consoli-

den sus niveles de vida, pero también el estilo de vida democrático y el-

nacionalismo. 

Al enfatizar los diversos aspectos sociopolíticos de la educaci6n,~ 

se pretende utilizarse como instrumento de ingeniería socºial. La meta --

del reformismo es mantener sustancialmente el esquema vigente de distrib~ 

ci6n del poder y de la estructura de clases, si bien se aceptan ajustes -

parcia.les, pretendie.ndo que gradualmente se logre· un orden social más ju;::_ 

to y equitativo. 
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RADICALISMO.- Es de inspiración marxista o neomarxista, donde La-

relación de la educación y la sociedad es vista con el enfo~ue revolucio 

nario, donde el p~oceso de cambio imprime -a la educación funciones orie~ 

tadas a superar el modo de producción. El proyecto social está determi-

nado por la evolución de las fuerzas de producción, las mismas relacio--

nes de producción y el motor que significa "la lucha de clases que dinami 

za a la propi2 sqciedad. Siendo la formación social capitalista, ·el sis 

·tema educativo se liga estrechamente a la superestructura, con funciones 

ideológicas precisas e institucionales' tendient'es. a garantízar la repr~ 

ducción del modo de producción predominante~ para explotar a las clases-

desposeídas. Por ello en su concepcióri sociológic~ -Todavía stguiendo a 

Latap.i- 11 La política educativa, como parte del aparato del Estado -ins-
• 

tr.umento de la clase dominante- es necesariamente opresora. Sin embar-

go, las contradicciones que.genera abren oportunidades de acciones educ~ 

tivas y políticas significativas, aún dentro de los márgenes de toleran 

ciá del actual sistema social". 

Otro aspecto, es que el ajuste de la educación a los requerimien--

. 
tos del empleo suele verse como un refuerzo del sistema productivo. 

Modernización académica, un servicio a las empresas y pretexto para 

reforzar el elitismo. 

La propuesta es -cdmÓ el caso de Freyre- la concientización de los 

oprimidos, reforzándolos ideológicamente para liberarlos de los valores-

de la clase dominante, que incluso la cultura científica internacional -

favorece la dominación imperialista. 
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RECONSTRUCCIONISMO O INCREMEN'.Í'ALISMO.- Es donde se opta met.~dol~gi-

camente por·supon~r, que dentro del proceso capitalista dependier;te en 

que el país se desarrolla, es posible realizar acciones graduales que .--

transformen estructuralmente, cómo serían los cambios eri las relaciones de 

poder entre las ·clases sociales; así también transformaciones en los valo 

. . 
res, que aceleren la evolución de la sociedad a !ormas más justaé de con-

vivencia y.que cumplan funcionalmente la educación y la cultura su parte-

en el proce.so. Para ello deben· de considerarse las dos hipótesis funda--

mentales de esta concepción, establecen: a) para acelerar el cambio so--

cial deseable es necesario reforzar.los procesos que se oponen a las diná 

micas de dominación i resistiend6 a las que ~o favorecen y; b). ésto 

puede lograrse con el incremento de accio~es que refuerzan los procesos - · 

de cambios deseables, partiendo de las contradicciones del propio proceso 

de desarrollo. 

El terreno educativo es el más viable para el cultivo de las ideas 

de libertad, democracia y participación. Latapí señala al respecto que: 

''L~ conciencia critica y.el diálogo no son sólo estilos educativos'sino -

que, en una sociedad en transición, deben desembocar en la creación de ins 

tit~ciones y en el establecimiento de mecanismos de parti~ipación políti-

ca. Si las instituciones sociales todas deben de ser educativas por los-

valores que representen y que estimulen con su operación, las primeras 

en ésto deben ser las instituciones que integran la educación nacional". 

Dentro del modelo incrementalista se ~cepta teóricamente, una rela--

ción mutua de interdependencia dialéctica entre la infraestructura econ6-

mica y los facto~es superestructurales, ya sean institucionales (jurídi-
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dic?s y políticos) o ideológico~; De éstos factores superestructuiale~, 

cuya relativa autonomía depende la posibi~idad de .realizar cambios es~ -

tructurales en la .educación. 

El incrementslismo se inscribe eri la corriente sociológica herm~n~u 

tica que pretende captar de manera no cuantitativa aquellos fenómenos so 

ciales que son .capaces de comunicarse directameñte al investigador. 

El paradigma dialéctico en la sociología hermen&utíca; la realidad

. está en parte constituida por nuestro conocimiento de ella, y nue_stro c9-. 

nacimiento está determinado por las acciones orientadas a su transforma

ción. 

El incrementalismo valora especialme~te el desarrollo de formas d~

"propiedad social" cuya coexistencia con el modo de producción capitali~ 

ta es actualmente viable. Las acciones inérementalistas atienden funda

mentalmente a fortalecer un sector de propiedad social, como expresión 

concretq del poder creciente de las clases desposeídas. 

La propiedad social es aquella en la riual existe una equival~ncia.

entre el derecho de propiedad y el hecho dél trabajo; a diferencia de.

la propiedad privada, la social establece una identidad entre trabajador 

y propietario social, atacand6 de raíz la enajenación capitalista del 

trabajo, desplazando el carácter de merc~ncía, del trabajo al capital. 

En el modelo incrementali.sta lo fundamental es:· "Interrelacionar los 

procesos psicosociales por los ~ue se definen las aspiraciones, las nec~ 

sid~des, los intereses y los valores de las personas, con los procesos -
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de transformación técnica, económica y socia1. Surge así un concepto de 

desarrollo y que coincide con lo que se ha llamado "transformación cultu 

ral" y que combina tres planos: la transformación cultural propiamente, .... 

la de las estructuras y relaciones sociales y los procesos psicosociales 

en relación. dialéctica con las transfórmaciones anteriores. 

El estudio del "valor" como realidad psicológica y ética que .intera~ 

túa con la transformación de_ los modos de producción, tiene un sitio pre-

ponderante en la transformación cultural. 

· LA SOCIALIZACION Y LA POLITICA EDUCATIVA DEL ESTADO MEXICANO. - Segovia R. 

(1975)
67 

"La acepta?ión voluntaria de los límites, la interiorización de-:-

las normas no es sino el resultado de un proceso de aprendizaje político -

llamado socialización". En otros párrafos_ señalá: "Un sistema político só 

lo perdura si logra mantener una identidad entre sus metas y estructuras -

por un lado y los procesos sociales por el otro. La ausencia de conflic--

tos ins?lubles entre Instituciones y meta~ políticas origina la legitimi--

. 
dad.·.~ No es necesaria la uniformidad, ni la igualdad aosoluta de los com-

_portamientos, ni la homogeneidad de los sistemas de creencias; los distin-

tos grupos sociales pueden tener visiones diferentes -y visiones también -

diferentes- frente al sistema político sin enfrentarse por ello a sus .pau-

tas de autoridad. Dicho de otra manera, ·1-as subculturas políticas pueden-

existir dentro de una cultura política nacional, que las engloba y articu-

la~ De producirse estas subculturas políticas en un sistema político aut~ 

ri tario, los grados de libertad concedidos a las sub.culturas serán menores 

que los concedidos por un sistema democrático, pero mayores que los otorg~ 

dos.por los sistemas totalitarios. La vigilancia del Estado sobre la edu-
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cación puede ser uno de los indicadores más precisos para conocer la na-

turaleza del sistema, del régimen o del gobierno. Los peores conflictos, 

quizá los únicos que pusieron realmente en peligro la vida de los gobief 

nos revolucionarios, se originaron en las decisiones en materia de educa 

ción y el ártículo 32 ha sido conflictivo a un punto tal que no sólo ha-

sido-reformado radicalmente en varias ocasiones, sino que a través de --

sus distintas redacciones se puede leer la naturaleza de los gobiernos 

que lo promulgaron. Entre un Presidente Calles que abiertamente manifes 

taba querer apodérarse del alma de los ni~os para la Revolució~ y la si-

tuación actual de la enseñanza en México median cincuenta años de desa--

rrollo económico, s·ocial, cui"tural y político a quien e_l Estado ha rece-:-

nacido parcialmente su papel de agente socializador fundamental". 

El trabajo de Segovia sitúa al sistema político mexicano entre los 

sistemas autoritarios. 

POLITICA EDUCATIVA COMO "REVOLUCION EDUCATIVA".- En el Programa Na-

. · 63 
cional ·de Educación, · Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, se enfa-

tiza ia orientacióq de renovar el vigor civil y perfeccionar sus r~laci~ 

nes con el Estado. Reafirma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarro-

llo,66 de establecer para el sector educativo tres propósitos fundament~ 

les: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexi 

cana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educ~ 

tivas, culturales, deportivas y de recreación; y mejorar la prestación 

de los servicios en estas áreas. 

IILa Revolución Educativa persigue, de acuerdo a éstos propósitos g~ 

nerales y en concordancia con la estrategia del cambio estructural los 
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· siguientes: 

.:..,, 

Objetivos: 

.1~- Elev~r la calidad de la educación en.tod?s los niveles, a par-

tir de la formación integral de los docentes . 
. - ~-. 

2.- Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el 

acceso a los servicios educativos a todos los mexicanos, con 

atención prioritaria .a las zonas y grupos desfavorecidos. 

3.- Vincular la educación y la investigación científica, la tecno--

lógica y el desarrollo experimental con los requerimientos del-

país .. 

4.- Regionalizar y t.tescentralizar · la educación básica y nor.mal. 

Regionalizar y desconcentrar la educación superior, la investí 

gación y la cultura. 

5.- Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación físi 

ca, deporte y recreación. 

6.- Hacer de la educación un proceso permanente y socialmente-par-

ticipativo. 

Al observa~se los objetivos de la política educativa, se expresa--

un conjunto de acciones del Estado. Desde el plano filosófico e ideoló 

gico,tal política forma parte del pr"oyecto de sociedad. En el plano 

s'ocial, la educación se relaciona con los procesos sociales en los que 

actúa. En el plano organizacional, se plantea la eficiencia de los si~ 

temas de administración pública. En el plano pedagógico se ·prescriben 
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las medidas para. adecuar la enseñanza -aprendizaje a la realidad social. 

En el plano de negociación de intereses, se exponen los criterios para-

normar las decisiones. 

En.el marco de los "modelos teórico sociales" es notorio que la 

política educativa se apoya en la modernización pedagógica, al conside-

rar a la educación como estructura f_uncional, . capaz de asegurar el pro

greso y justicia· social, y también se apoya en el modelo reformista so-

cial, en tanto que el proyecto de sociedad es la expresión misma de la -

ideología de Estado, que desde tiempo atr¿s ha sido la estrategia emple~ 

da,- la cual es congruente a la superestructura,o sean los factores ins

titucionales e .ideológicos ... El documento. en cuestión es riquísimo en su. 

. concepción, por lo que me extenderé detallando aspectos relevantes del-· 

mismo. 
/, 

Diagnóstico: 

Se destacan los avances sustanciales en las últimas décadas de la -

educación pública mexicana, en la afirmación de los principios de liber

tad, igualdad e identidad nacional. La atención al medio rural, las mi

siones culturales, la satisfacción de la demanda de educación primaria, 

el texto gratuito y la formación de técnicos y profesionales son los-.

aciertos que han contribuido al sistema educativo. 

A partir de 1921, el Estado ha sostenido la expansión del sistema-

educativo, abatiendo el rezagq que arrastraba el país desde su. Indepen-

dencia, por otra parte el alto crecimiento demográfico desde los años 

cincuenta han justificado tal crecimiento. De 1970 al ciclo escolar -
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1983-1984, la matrícula escolar creció 3.5 veces. Los 24.5 millones jns 

cri tos en ese cic
0

lo escolar representa la tercera parte de la· po_blación 

total del país. 

Actualmente se atiende~ 49 mil nifios en educación preescolar comu-

ni taria, la cual es insuficiente por la derr.anda poten.cial de las zonas 

rurales. Se señala la baja c6ncientización de~los padres acerca de la 

importancia de tal educación. 

En comunidades de difícil acceso,. donde hay entre 5 y 29 niños se 

implantaron desde.hace una década los cursos comunitarios de educación -

primaria. Se atiende una matrícula de 123 mil niños en 10,107 localida-

des. Se manifiesta que el bajo índice de.retención es debido, a la in--

corporación del trabajo infantil en las tareas agrícolas. 

Los instructores que atienden los cursos comunitarios, se selec~io-

nan entre los egresados de secundaria del propio medio rural. Estos acu 

san deficiencias en su formaci6n, mismas que obstaculizan su desempeño -

docente. Aunado al precario apoyo para su capacitación y actualización-

y la exigua asistencia técnica que se les brinda. 

Con el objeto de atender a las pequeñas comunidades menores de 4 ni 

ños en edad escolar que no tienen otra alternativa de educación, operan-

las casas-escuela. Estas se encuentran en localidades que cuentan con -

los servicios de educación primaria completa. En ellas los niños reci--

ben alimentación hospedaje, vestido y serv.icio médico lo que posibilita-

la asistencia de los padres para enviar a sus hijos a las casas-escuela, 

corno también la ·inobservancia de los criterios de admisión establecidos 
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ha ocasionado que se rnatricuJ.en niños que· no curr.plen con ·el perfil requ.'::_ 

rido. 

Las causas que explican l~ existencia de 5.7 millones de analfabetos, 

los 15 millones que no han concluido ·la edúcación primaria y los 7 millo-

nes qLte no han terminado su educación secu1¡daria son: lo .precario de los 

servicios educativos en zonas deprimidas; la ~arginalidad económica y so-

-cial, el desuso de la lecto-escritura y la insuficiencia en épocas pasa--

das de servicios.educativos, particularmente de primaria. 

En 1983 sólo se logró alfabetizar acerca de 500 mil personas y única 

mente 13,200 compl¿faron sus estudios ~e primaria j secundari~ para adul~ 

tos.· 

Aproximadamente 22 millones de personas mayores de 15 años, o sea·--

más del 27% del total de la población del país, no cue~ta con el mínimo -

de educación formal que históricamente se ha propuesto la Nación, ni está 

. 
en posibilidad de aprovechar los servicios regulares de la educación ele-

mental. 

Esta problemática no puede explicarse solamente por las deficiencias 

del sistema educativo, sino que debe situarse.en un contexto más amplio 

de los pro_blemas sociales y económicos d·el país. 

Por otra parte respecto a los servicios culturales, el primer diagnó~ 

tico de la cultura del país, debe orieritarse a predisar un nuevo concepto 

de cultura, en el cual tengan cabida los b~enes qu~ expresan una concep--

ción del mundo, un modo de ser y de vivir: las tradiciones, costumbres, 



49 

valores, símbolos, creencias, hábitos, aspiraciones, conocimientos, téc

nicas y prácticas de todos los estratos sociales y de-todas las comunida 

des étnicas que integran nuestra nacionalidad. 

Respecta a la administración· de ·10~ servicios del sector: hace setenta -

años la federali 0 ación de la educación ·era la única forma de asegurar el 

financiamiento de la educación sino también la. aplicación de medidas ge

nerales y una orientación de planes y programas. Pero desde que se creó 

la Sec~etaría de Educación en 1921 y hasta el presente el sistema educa-

tivo nacional ha crecido en magnitud y complejidad. Paulatinamente ha -

llegado a ser una estructura burocrática, anquilosada, rígida y vertical 

que ya rebasó la posibilidad de conducir efectivamente la acción educati 

.va. 

1 • La excesiva centralización a perdido la relación con el contexto 

cercano: la localidad, el municipio y el estado. La p~rticipación de lá 

comunidad se ha visto disminuida y en con±raparte aumentada la compleji

dad en la programacíón y la asignación de recursos. Lo que perjudica la 

calidad y eficiencia de la educación~ Se puede concluir que es la hipe~ 

trofia del sistema educativo, con las nocivas prácticas, usos y costum-

bres de un aparato burocrático.:...administrativo al que se enfrenta el sec 

tor. 

IMAGEN -OBJETIVO: Se manifiesta que el diagnósti~o de la educación 

en México muestra una po~ición de atraso en el ámbito internacional, - -

fren~e a países industrializados y aGn frente a los de similar desarro-

llo relativo, resulta dramático tal rezago ante la expectativa del año 
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2000. Por ello urge transformar s_us estructuras, revolucionando la educ.'.:. 

ción, superando las soluciones coyunturales con una v:fsión integral. De

continuar disminuyendo la tasa de crecimiento demográfico, ésto tendrá re 

percusiones en el sistema educa~iv~, que serán significativos a mediano 

y largq plazo. Tales efectos darán estab~lidad en términos cuantitativos 

en lo que se refiere a alumnos, maestros y plan~eles. 

En los niveles educativos: se consolidará la educación básica sin 

la rigide~ de la actual estructura de los niveles preescolar, primaria y 

secundaria. Se abatirá la deserción y se incrementará-la eficiencia ter

minal. 

En los contenidos, métodos y sistemas de enseñanza: los contenidos 

deberán responder a las necesidades del niño, el adolescente y de la so

ciedad, mediante el desarrollo integral de la personalidad y la promo

ción de los valores axiológicos y culturales. 

LINEAMIENTOS D;E ESTRATEGÍA D!:": LA REVCLUCION EDUCATIVA.- Para perm!_. 

tir la consecusión de los objetivos se está.n aplicando en la dirección de 

seada una serie de proyectos estratégicos, éstos.se definen como el con--· 

junto de acciones que permiten ate~der de.forma inmediata aspectos crucia 

les de la puesta en marcha de las accio~es de este programa, que·consis-

ten en medidas c9yunturales, de coordinació~ y de apoyo para activar, - -

reordenar y jerarquizar la ope~ación de programas del Sector. Tales ta--· 

reas se emprenderán para mejorar la calidad de la educación en: los docen 

tes; en los programas y contenidos educqtivos; en métÓdos y técnicas que

eleven el aprovechamiento de los alumnos y la eficiencia terminal. 
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Se pretenden logros en la formación de la_ capacidad del docente, pe~ 

feccionamiento de los programas educativos, atención pei:sonaliza<la del edu 

cando y del óptimo desarrollo de los- procesos· intelectuales, afectivos y-

sociales. Por.-Otra parte iotensificar la investigación, perfeccionar la 

supervisión y los sistemas de evaluación, entre otros propósitos. 

. . 
Se dan lineamientos para la racionalización de los recursos disponi-

bles y la ampliación de la accesibilidad de los servicios educativos a to-

dos los mexicanos, especialmente a las zonas de grupos desfavorecidos. Se 

destaca el enfrentamiento del ana"lfabetismo . en las zona_s menos favorecí--,--

das,-como también el combate del analfabetismo funcional. 

Se desarrollará un nuevo ~oncepto de educación rural más acorde a 

las necesidades de la población de manera prioritaria. Para ello se dise 

ñar~n: programas, contenidos, métodos, apoyos didácticos, atendiendo a 

las condiciones y necesidades concretas del medio. Tal enfoque s_erá ad~ 

cuando calendarios, asignación de docentes y dotación dé apoyos adiciona-

les para las escuela·s incompletas o unitarias. 

Se vinculará la educación y la investigación científica con los re-

querimientos_de desarrollo nacional. para ello ·entre otras cosas se pre-

tenae regionalizar la educación universitaria y· alentar carreras.no trád~ 

cionaJ.es, también se aplicará fuerte impulso a 1·a investigación científi-

ca y tecnológica. 

METAS SUSTANTIVAS.- Aquí· se enuncian las metas principalés·que ~e-

pretenden alcanzar hacia 1988l entre ella~ se encuentran: 

Elev~r la calidad de la edubación- en to~os los niveles, partie~ 
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do de la f'Órmación integral de los docentes y de la armon.ización-

pedagógi¿~ de los planes y los programas ·de la educación:preesco~ 

lar, primaria y secundaria, habiéndose. definido contenidos míni--

mos comunes y regionales, establecido métodos de enseñanza y dise 

ñando apoyos didácticos. ·.·¡·. 

Racionalización de los recursos disponi~les y la· ampliación de 

las oportunidades educativas, atendiendo en principio.a las zonas 

y grupos desfavorecidos. Como se ha señalado, la educación que -

se pretende implantar en las áreas rurales será innovadora en su-

diseño,·~decuada a las cond{cion~s ·especificas. 

Se regional izará y descentralizará. l.a educación básica y normal. -

Se mejor2rán y ampliarán los servtcios en las áreas de educación-, 

física, deporte y recreación. 

Se har~ de la ed~cación un prpceso ~ermanente y socialmente part! 

_cipativo. 

·, 
Se pretende inducir al indivi~ub a estudiar por si mismo .. Además 

promover la participación de los padres de familia en apoyo al proc~so de 

enseñanza aprendi.zaj e. En otras acciones ·complementarias se coordinará -

a ~os medios de comunicación para apoyar los programas d~ educación bási-

ca. Se incrementarán sensiblemente el nGmero de bibliote~as y la pr6duc-

ción editorial, tanto de publicaciones científicas y técnicas como para 

niños y jóvenes. 

PROGRAMAS.- Se señalan los siguientes: 

1.- Coordinaciones.de las acciones del sector. 

2.- Planeación y programación educativa. 
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3.- Educación básica. 

Este programa se caracteriza." en la imparticion de servicios edu

cativos, en la modalidad formal, en preescolar, primaria y secunda-

ria. En.preescolar se brinda.a niños de 4 a 5 años de edad en tres

formas: Jardí°nes regulares, Jardípes comunitarios y preescolar indí

gena. La primera se ofrece én poblacioneQ· de alta concentración de

mográfica; la segunda en poblaciones rurales pequeñas y dispersas: -

la tercera se ofrece exclusivamente a grupos étni"cos • 

. La edu.cación primaria regul"ar cubre ·1a población de 6 a 14 años bajo 

tres formas de organización: para cómunidades de 30 ó más niños; pa

:ra comunidades rurales ·de 29 niños o .menos, y para las comunidades 

indígenas. 

Instrumentar acciones de··un nuevo" concepto de educación rural, acor 

de a 1as características y los requerimientos del medio. 

Desar:rollar_opciones de educación básica para atender de manera efi- . 

caz las necesidades de los grupos urbanos marginados. 

Lograr que en las escuelas rurales, donde la demanda lo justifique· 

cuenten con los seis grados correspondientes. 

4.- Educación rural e indígena. 

· Atende:r al 100% de la población n¡ral e indígena que demande 

educación preescolar y primaria. 

5.- Educación inicial y especial~ 

6.- Educación para adultos. 
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Sus-metas es alfabetizar a 4.1 mil1ones de adultos en. el· período 

::.·,, 

1984-1988, ~on lo cual·el indice de analfabetismo descenderá del-~ 

19% e_n la actualidad al 4% en 1988. 

Atender en la educación primaria para adultos a 6.4 millones de
. i·. 

personas entre 1984 y 1988. 

7 .- Formación, superación y actualizacÚ>~ del magisterio. 

8.- ~nvestigación aplicada y desarrollo experimental en educación. 

9.- Descentralización de los servicios educativos. 

Se promoverá la coordinación.entre los gobiernos federal, esta-

tal y- municipal para fortaJ,.ecer y revi-talizar el Pacto Federal. Pa 

ra ello, se pondrán en marcha los Consejos Estatales de Educación -

Pública y las Direcciones Generales de Servicios Coordinados de Edu 

cación Pública. 

10.- Reorientación del sistema de educación universitaria. 

11.- Impulso al sistema de educación tecnológica. 

12.- Vinculación de la investigación tecnológica y universitaria 

con lap necesidades del país. 

13.- Preservación, impulso y difusión de la cultura. 

14.- Impulso a la educación física, el deporte y la·recreación. 

15.- Ampliación y mejoramiento <le la planta física. 

l6.- Servicios de apoyo. 

17, - Administr.ación de los recursos del sector. 
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4.-MARCO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION COMUNITARIA. 

BASES JURIDICAS DE LA POLITICA EDUCATIVA.- Las no~mas legales que-

orientan la acción del Estado en materia educativa se encuentran en los-

artículos tercero; 31, párrafo I; 73, párrafo XXV; y 123, párrafo XII d.e-

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Ley Fed~ 

ral° ·de Educación, promulgada en 1973, y en ·di vers.os ordenamientos jurídi-

cos complementarios de esta última. 

Los principios rectores de la política educativa mexicana, conteni-

dos en el artículo tercero constitucional fundamentalmeµte, son los si----

guientes: 

a). La educiación impartida por el ~st~do tenderá a desarrollar ar~ó 

nicamente todas las facultades del ser·humano y fomentará en él, 

a la vez y la conciencia del~ s6lidaridad internacional, en la , . 
independencia y en la justicia. 

b). Y básada en los resultados del progreso científico, luchará con 

·, 
tra ~a ignorancia y sus efectos, las servidumbres. 

e). Será democrática, considerando a·ia democracia no sólo como una 

éstructurá jurídica y un rég.irc:en político, sino como un sistema 

de vida fundado en el constante mejora~iento económico, social 

y cultural del pueblo. 

d). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elemen 

tos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 

aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la fa 

familia, la convicción del interés general de la sociedad; cua!: 

to por el cuidado que ponga en sust_entar los ideales de frater-
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nidad e igualdad de derechos de todos los hombres, grup_os, de 

sexos o:··de individµos. 

e). Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

grados, pero en lo ~oncerniente a la educación primaria, secun-

daria y normal, así como a la. de 1cu~lquier tipo o grado destin~ 

da a obreros'y campesinos, se requer~rá de previa ·autorización-
···: 

del poder público y quienes la imp~rtan deberán cumplir los pl~ 
. . 

nes y programas oficiales. 

f). Toda la educación que el Estado imparta será gratuita y la pri-

maria será obligatoria. 

FUNDA!\1:ENTO JURIDICO DEL CONSEJO NACIO:'-lAL DE FOMENTO EDUCATIVO. - El . 

9 de Septiembre de 1971 por Decreto Presidencial, publicado en el Diario-

Oficial de la Federación se creó el Consejo Nacional de Fomento. Educativo 

(CONAFE), como un organismo descentralizado-de interés públicó, con pers~ 

nalidad jurídica y patrimonios·, prop_ios. con el objeto de allegarse recur-

sos complementarios, económicos y técnicos, nacionales ó extranjer?s para 

aplicarlos á.l me}or desar,rollo de la educación en el país. 

El 21-VIII-81 se publica en el Diario Oficial el Reglamento para la 

Educación Comunitaria, que reprodu~imos: 

"Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados· Uni--

dos Mexicanos.- Secretaría de Educación P~blica. 

José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Uni--

dos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el.artículo 89, 
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Fracción I ·Ie la Constitución Política de los Estados Unidos· .Mexicanos y

con fundam·ento en los artículos 38, Fracción XXX, de la Ley Orgánica de -

la Administración P6blica Federal~ 3o., 4o~J 60., 7o., 10, 11,· 12, 14, 1~, 

16, 17, 19, 25, 48 y 51 de la Ley Federal de Educación, y_3o., 7o., So.,~ 

13, 21, y 24 de la Ley Nacional de Educación para Adultos, y_ 

·considerando: 

Que la educación básica es factor determinante para el desarrollo 

nacional y para el mejoramiento de la calidad de lavida de los ciudada-

nos:· 

Que dentro de .los objetívos programáticos que orientan y ordenan el. 

progr~ma educativo dél Gobierno Federal, está el ofrecer la educación bá

sica a toda la población: 

Que la Ley Federal de Educación y la-Ley Nacional .de Educación para 

Adultos,· imponen la obligación de otorgar a todos · los mexicanos las mis-

_ mas orortunidades para cursar la educación básica. 

\1µe existe grc;n cantidad de pequeñas comunidades en todo el pé;J.ÍS, -

que por su dispersión geográfica, escasa población y difícil acceso, ·han
estadó al margen de los beneficios económi·cos y sociales. 

Que la mejor forma de corresponsabilizarse en la solución de' los 

problemas sociales, es la participación activa de los miembros de la-comu 

nidad aportando-los recursos de la misma. 

Que para satisfacer las necesidades educativas. de estas comunidades, 

es conveniente dar la oportunidad a los estudiantes de nivel medio que 
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han .concluido la secundaria para·que volunt~riamente, si así lo solicitan, 

puedan. pr_estar el servicio social anticipadamente,· y 

Que tales requerimientos han dado lugar al diseño de nuevas estrate 

gias educativas que permitan llevar a ios niños, jóvenes y adultos ae -

esas pequeñas localidades rurales, cursos comunitarios con el objet.o de -

que estén en posibilidad de cursar varios grados en forma simultán~á, he

tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA EDUCACION COMUNITARIA. 

Artículo 12.- La educación comunitaria se impartirá en las comunida 

des dispersas en el país, de escasa población o difícil acceso,·podrá in-· 

cluír ios diferentes nivel~s de ia educaciin bási~a y la difusión cultu-

rai. La educación comunitaria forma parte del Sistema Educativo Nac.iona.l. 

·Artículo 22.- La educación comunitari~ se sujetará·~ las leyes edu

_cativas, al presente Reglamento y a las dispqsiciones que en ejercicio de 

sus atribuciones dicte la-·secrétaría de Educación Pública. 

Artículo 32 .- Para el conveniente aprovechamiento de los recursos. -

de la comunidad, la educación comunitaria comprenderá la participación. a~ 

tiva de los padres de familia y de los demás miembros de la propia común! 

dad y en su impartición se aprovechará el servicio social de los estudian 

tes que se benefician de los diversos programas educativos del país. 

Articulo 4~.- La Secretaría de Educación Públiqa ~probará los pla-

.nes, programas y materiales didácticos específicos aplicables a esta moda 

lidad educativa de acuerdo con las características de las comunidades par-
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. . 
ticipantes. 

Artículo 5Q.- La acreditación y certificación de los estudios com--

prendidos en la educación comunitaria, cuando proce?ª• se hará en los tér 

minos ue las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, así 
, .. 

como de las que al efecto dicte la Secretaría· de educación P_ública, c_on--

forme a sus facultades. 

Artículo 6º.- Para apoyar la educación comunitaria la Secretaría de 

Educación Pública, así como las entid~des del sector educativo, proporci~ 

narán ~e manera·gratuita, .los libros de texto y los materiales didácticos 

y culturales qu_e se requieran. · 

Artículo 7º.- La educación comunitaria sólo podrá impartirse por es 

tudiantes que hayan concluido por lo menos la secundaria y que soliciten-

colaborar en la prestación de este servicio social educativo, cumpliendo-

los demás requisitos que al efecto se establezcan, en el concepto de que-

dicho servicio social tendrá carácter temporal y voluntario. 

Artículo 8º.- Se tendrá por acreditado el servicio social al estu--· 

diante seleccionado que en los términos del presente Reglamento preste 

servicio social educativo en la educación comu~itaria. El estudiante re-

cibirá además, una ayuda económica. como estímulo y apoyo para la realiza-

é:ión de su servicio social. La Secretaría de Educación Púb.lica establece 

rá programas para estimular su participación solidaria. 

Artículo 9Q.- La Secretaría de Edueación Pública elaborará un in--

forme anual al Ejecutivo Fede.ral, sobre el avance de los programas que se 

elaboren para cumplir con este ordenamient9. 
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TRANSITORIO. 

UNICO.~ El presente Rtglamento entrará en vigor el di~ ·sig~ien~e 

al de su publicación en el Diario Oficial· de la Federación . 

. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo-Federal, en la Ciudad de-

México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de Agosto de Mil-
·.·i·. 

Noviecientos Ochenta y Uno.- José López Portillo.- Rúbrica.~ El Secreta--

ria de Educación Pública.- Fernando Solana,- Rúbrica". 

El 31 de Dciembre de 1981 se emite el ~ecreto que rige el CONAFE 

con objeto de adecuarlo al Marco Jurídico de la Administración Pública Fe 

deral, hacerlo congruente con el desarrollo que requiere el país, mismo·-

que fué publicado en· el Diario· Oficial de _la Federación el 11 de Febrero 

de 1982. 

El Reglamento Interior del CONAFE publicado en el Diario ·oficial de 

la Federación el 10 de Noviembre. de 1982 ,· n.orma la organización y funcio-

namiento del CONAFE y determina las facultades y obligaciones de sus fun-

cionarios y la competencia de sus uhidades administrativas. 

CURSOS COMUNITARIOS. 

OBJETIVO.- Llevar educación fundamental a los niños en edad esca-~ 

lar de comunidad~s rurales que, por -su baja densidad demo.~ráfica y dispe_i: 

sión geográfica, que no han recibido· este··beneficio. 

A partir del 15 de Agosto de 1973, se implantó en el Estado de Gue-

rrero el Sistema de ·cursos Comunitarios: El Proyecto se inició en :forma'-

experimental estableciéndose 100 cursos. Para tal efecto se seleccionó -

a un número iguql de jóvenes con estudios de secundaria, a los cuales se 
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les impartió un curso intensivo. de capacitación pedagógica para garant~--

zar su actuación como instructores comunitarios; esos jóvenes pionero? . . 

fueron enviados a .comunidades que nunca antes habían contado con serví-

cios educativos. 

El sistema se estructuró haciéndolo·d~pender de un Patronato Esta--

tal capaz de impulsar la participación de· todos.los sectores sociales y -

~e organizar los mecanismos~~ participación como las propias Asociacio--

nes Promotoras de Educación Comunitaria. Los Patronatos fueron constituí 

dos como Asoci~ciones Civiles de interés social·, por ello los cursos. comu 

nitarios no están incorporadoq a ningún sistema federal ni estatal, desa-

rrollándose, al amparo de la Ley Federal de Educación en lo que estable-.:... 

cen los artículos 44 y 66. 

Los Planes y Programas de·Estudio se han estructurado en tres nive 

les equivalentes a los seis grados de la educación primaria, de la-si- --

~uiente· forma: 

_Primer Nivel Primer Grado de Primaria. 

. 
Segundo Nivel = Segundo, Tercero y Cuarto Grados de Primaria.· 

.Teicer Nivel = Quinto y Sexto Grados de Primaria. 

La equivalencia formal con los g1~ados de primaria difieren en .el 

dontenido programático, el método, los tiempos y el ritmo de trabajo son-

diferentes a la primaria del sistema regular. 

La ventaja de la estructura curricular y el mé~odo favorece que el-

ins~ructor maneje toda la educación primaria en el curso comunitario,y 
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que desarrolle la participación activa de los alumnos, adaptándo~e a sus 

propias circunstancias que l~s permita adaptarse·a su propio rit~o, con~. 

la limitante de su capacidad e interés individual. 

En la expedición del Reglamento de Educación Comunitaria publicado 
·.·},_ 

el 21 de Agosto .de 1981 y en el Acuerdo· No. 85 publicado en el Diario. --

. . 
Oficial de la Federación el 11 de Noviembre de·l'982, que.autoriza el Pr~ 

grama de Estudios que se aplica en Cursos Comunitarios operado por CONA-

FE, como mo'dalidad de Educación Comunitaria, se reconoce la repercusión-

social de la·estrategia educativa operante del programa de cursos comuni 

tarios y se apuntala su organización y la validez oficial de los estu- -

dios qu_e acredita el CONAFE. 

PREESCOLAR COMUNITARIO. 

OBJETIVO.- Brindar la educación preescolar a los niños de cinco 

años de edad de las comunidades rurales mestizas de mil quinientos habi-

tante·s o menos, mediante el esta.ble~imiento de Jardínes comunitarios. 

En 1979 la Dirección General de Planeación de la S.E.P., solicitó 

al CONAFE la elaboración de un proyecto que contemplara el diseño de un-

mod~lo de educación preescolar destinado a operar en pequeñas comunida--

des. La consideráble experiencia a~quirida por el CONAFE en la operación 

de cursos comunitarios, le facilitó el diseño de una investigación que -

diera satisfacción a esa necesidad, creandQ una metodología funcional y-

práctica, que contemplaba el manual del instructor preescolar, así como 

materiales anexos y la confección de material didáctico. Los cursos de-

preescolar se iniciaron experimentalmente en el período 1980·-1981 y conti 
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nuar~m ampliamente en ciclos. pos~eriores fórmalmente, al ser positiva. su

evaluación. 

Este programa opera a nive_l estatal mediante la participación del -

Patronato de Fomento Educativo A.C. CONAFE apoya la promoción~ implanta-

ción y operación del programa mediante las Qelegaciones Estatales, tante

en métodos y técnicas pedagógicas a los instructores como en los auxilios

administrativos. 

El Patronato proporciona a cada Jardin comunitario los materiales 

didácticos necesarios para su operación durante el ciclo escolar, y -al 

igual que con el proiirama de cl!rsos com{ini tarios-, financía los. estudios...: 

de los.instructores, cubre el seguro de grµpo en su beneficio y establece 

los convenios necesarios para favorecer a los instructores con servicio -

médico gratuito, así mismo con la participación comunitaria, la consecu-

sión de un local adecuado, alojamiento y comida pa~a el instructor.· 

ORGANIZACION.- El proceso de selección responde a una necesidad or

ganizativa, así· en el Reglamento interior del CONAFE, se' señalan funcio-

nes relativas al proceso de S.I.C., entre las que se señalan las si~~ie~ 

tes: 

En el Artículo 17. Corresponde a la.Dirección de Operación.· La 

planeación, programación, organización, coordinación, control y evalua- -

ción a nivel nacional, del funcionamiento de los programas educativos:·-

Cursos Comunitarios y Pre~scol~r Comunitario, entre otros. Asimismo, el 

diseño y operación de programas de apoyo que deriven.de la operación de

los ·programas educativos y culturales en los estados; también,. adecu~r 
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los criterios de operación, programas de acción e infraestructura a.las -

. . . 

n.ecesidac1.es 'cte los programas· educativos; además programar y coordinar las 

acciones de las delegaciones estatales del Consejo. 

En el Manual General.de Organización del CONAFE, dichas funciones 

son delegadas en lo técnico.en los departamentos de Cursos Comunitarios y 

de Preescolar Comunitario, donde se señala: "Ev.aluar y actm~lizar los li-

neamientos_, normas y criterios establecidos para la selección y capacita-

ción de Instructores (Comunitarios y de Preescolar) y operación general -

del Programa". 

~n el Manual de Organización y Procedimientos de· la Dirección de 

Operación, al Delegado del ·consejo en el Estado, se le asignan entre otras 

funciones: "Vigilar el cumplimiento de los planes y programas aprobados". 

En el mismo documento para el responsable de la Unidad de Planeación y --

Control: "Participar en la campaña promooiopal para captación cte:aspiran-

tes á. Instructores". Para la Jefatura de Operación de Educación Comunita 

ria:"Instrumentar y ejecutar lás campañas de promoción, que permitan re~-

clutar y seleccionar a los Instructores Comunitarios". Para la Coordina 

ción de Cursos Comunitarios y la de Preescolar Comunitario. "Participar--

en el Programa y actividades encaminadas a ·la captación de aspirantes a -

Instructores". "Participar en la campaña de promoción para el reclutamien 

to, en la selección y en la captación de aspirantes a Instructores''• Pa~ 

ralos Asistentes Técnicos de Cursos y de Preescolar Comunitario: "Parti 

cipar en la campaña sJ.e promoción para la captación de aspirantes a (Ins~ 

tructores comunitarios y de Preescolar Comunitario) en las Secundarias --

del medio rural. 
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PERFIL DE LAS COMUNIDADES Y bE ·1os INSTRUCTORES DE CURSOS COMUNITA-

RIOS.- Las caracierísticas generales de los programas de Cursos Comunit~ 

ríos y de Preescolar Comunitario, comprende la. toma de decisiones en cuan 

to a que personas deberán asumir el papel de Instructores Comunitarios en 

la organización.y desde un punto de vista práctico de que manera se pue-

den perfeccionar estas decisiones. El objetivo en la progr~maciión de Cur 

sos Comunitarios es ofrecer educación primaria a niños de 6 a 14 años de-

edad que viven en comunidades rurales marginadas y que nó pueden ser aten 

dictas por los servicios federales o estatales. Dichas comunidades tienen 

las siguientes ~aracterísticas: p6blación mestiza; de difícil acceso; -

máximo 30 niños de edad escolar; que acepten expresamente la instalación 

del curso comunitario. 

El instructor de Cursos comunitarios deberá tener las siguientes caracte

rísticas: de 15 a 20 años de edad; ser egr~sado de secundaria; ·haber apro 

bada el examen de selección; haber cursado y aprobado el curso de capaci

tación; inscribirse en una ca¡rera'técnica; gozar de buena salud. 

Sus actividades co~o Instructor consisten en: programar y conaucir 

las actividades de aprendizaje de los tres niveles; organizar visitas y

excursiones; evaluar el rendimiento de los niños; integrar la Asociación 

Promotora de Educación Comunitaria informar de las actividades escala-

res a la Asociación y a la Delegación CONAFE; conseguir el.apoyo de la 

Asociación para el curso ; asistir a las reuniones regionales; asistir a 

sus asesorías al CEBTIS y prepara~ el mat~rial de estudio correspondien-

te a las materias que cursa.· 
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PERFIL DE LAS COMUNIDADES Y DE LOS INSTRUCTORES DE PREESCOLAR COMU-

NITARIO.~ Respecto al objetivo del programa preescolér ·comunitario es: -

' brindar educación preescolar a los niños de 9 años en comunidades rura--

les que no cuentan con este servicio, cuyas características sean: pobla-

ción mestiza; tener un máximo de 1 ·, 000 habi t;antes; una escuela primaria; 

uq máximo de 25 niños en edad preescolar y un mínimo de 10; carecer de --

edücación preescolar. 

El Instructor de preescolar cor.1uni te.río deberá tern,,r las sigui_entes 

características: de 15 a 20 afias; egresado de secundaria; ser originario 

del· medio rural; d:i námico, activo, pé1ciente, creativo, que le guste can--

tar, bailar, contar y dramatiza_r. cuentos, jugar, trabajar con niños y t~ 

ner'iniciativa. 

Las actividades del I~structor sbn: -investigar con los niños; orga-
/. 

nizar·visitas y excursiones; hacer experimentos; cantar, contar cuentosi--

modelar, utilizar materiales de la naturaleza, manejar títeres; coleccio--

nar y clasificar material; comparar c ... rntidades y tamaños; a fin de tener 

iI'-teresados y contentos a los niños._ 

De hecho las características de la comunidad, del instructor comu--

nitario y de los programas aludidos implicén el ajuste del instructor que-

debe ser capaz de adaptars~.a la comunidad que se le asigne, pE.ra ello de~ 

be estar dispuesto a colaborar con la comunitlad y aplicar sus aptitudes. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE SELECCION DE INSTRUCTORES. El elemento-

humano es primordial para ql..:e las organizaciones funcionen y evolucionen, por 

.esta razón es necesario que se proporcionen las capé1c::..dades humanas requerí-
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das por la Instit~ción. Por la naturaleza de la selecci6n al puesto de -

instructor comunitario y preescolar comunitario, este proceso lo dividi--

mos en: promoción, selección de instructores, convenio para apoyar econ6-

micamente la capacitaci6n pedagógic~, convenio para la prestación del ser 

vicio social educativo y convenio de ot9rganüento.de beca. 

PROMOCION DEL PROGRAMA.- Es la· actividad por medio de la cual se --

atraen a estudiantes de secundaria, a los cuales se les motiva a que, si-

ellos lo solicitan, puedan prestar su servicio social anticipadamente· en 

los programas de cursos comunitarios o preeicolar comun~tarios, como Ins-

tructores teniendo ·este servicio educativo,. carácter temporal y volunta--

ri_o, recibiendo por dicho c~ncepto una áyuda econ6mica como estímulo y 

. apoyo, asimismo a concluir una carrera técnica a nivel medio. 

1 • SELECCION DE INSTRUCTORES COM.UNITARIOS.- Es el proceso técnico ·que 

permita analizar las capacidades y habilidades de los solicitantes·, a fin 

de decidir sobre bases objetiv~s, cuáles tienen mayor potencial para el -

ejercicio del puesto y las posibilidades que permitan la realización futu 
. . 

ra del aspirante como instructor y estudiante en el programa de educación 

media terminal a instructores comunitarios.· 

CONVENIO PARA APOYAR ECO'.lOMICAMENTE LA CAPACITACION PEDAGOGICA DEL. 

ESTUDIANTE.- Es .el mecanismo por el cual s~ establece entre el CONAFE y-

el estudiante la relación jurídica, de apoyo económica para la realiza-:-

ción durante dos meses el curso ae capacitación. 

·CAPACITACION PEDAGOGICA.- Es la etapa p9r la cual el aspirante a -

instructor comunitario recibe un curso por el que recibe información. a --
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rinde que conozca y comprenda los principios y características principa-

les del programa seleccionado, y adqui.eran las destrez-a::;; para impartir la 

ed~cación primaria completo o preescolar, según sea el caso. 

CONVENIO PARA LA PRESTACION '.)EL SERVICIO SOCIAL ED'(.lCATIVO.- Es el 

mec~nismo por el .cual se establece entre el Patronato y el estudiante la-

relación jurídica de acuerdo al Reglamento para -1a Educación Comunitaria. 

Especificándose que es de carácter voluntario y temporal en dos periodos, 

el primero de 1q meses y el segundo de 9~ meses, correspondientes a dos -

ciclos escolares, también se especifica la cantidad d~ .la. beca, el otorg~ 

miento de servicio-médico gratuito, seguro de vida, apoyo económico cuando 

sea llamado a reuniones de trab.aj o, dotaqión de material para su acti vi--· 

dad docente, de acuerdo a los objetivos y programas que le fije el Patro-

nato y en los horarios fijados .de común.acuerdo con la comunidad; también 
1. 

el estudiante se obliga a cursar una de las carreras del programa de edu-

cación media terminal, así como las causas de rescisión del convenio cuan 

do: el estudiante aband.me sus' estudios o no cumpla. los requisitos acadé- _ 

micos para continuar estudia.ndo, se vea obl.igado a dejar la comunidad por 

causas imputables a él,o su rendimiento docente no sea satisfactorio. 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECA.- Es el mecanismo por el 

cual se establece jurídicamente el comp~omiso entre el CONAFE y el beca--

rio en su calidad de prestador de servicio social educativo por el térmi-

no de 36 meses, con el objeto de que curse una carrera de nivel medio· t:>Up~ 

rior, en cuatro períodos: diez meses de educación abierta y catorce y me-

dio meses de educación escolarizada. La beca consiste en: pago de inscriE 

ción, colegiatura y entrega de librps de autoestudio; el apoyo económico-
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durante el primer periódo de dos meses de estudios escolarizados y él a 

partir .de que concluya su servicio soc.ial hasta el término de catorce y_ 

medio mHses para que pueda concluir sus estudios en forma escolarizada, 

se señalan además las causas de rescisión del convenio cuando: sea por·-

causas imputables~ el becario pierdasµ rialidad de prestador de servi--

cio social educativo; o abandone sus estudios u.no cumpla los requisitos 

para continuar estudiando. 

DETERMINACION DE COMUNIDADES A ATENDER DE (CURSOS COMUNITARIOS):-

En la ·programación de cursos comunitarios. se indican como paso previo a-

la promoción del programa, el determinar comunidades por atender. En es 

ta fase de la programación se ·integra inf'orr:iación de comunidades que ca:.... 

recen de servicio educativo. Se verifican que las comunidades reúnan los 

requisitos establecidos por el Reglamento ae Educación Comunitaria; se se 

lecciónan 1a·s comunidades a atender, revisándose las que son atendidas por 

el programa y depurándose las que reúnan los requisitos de operación, el~ 

' 
borándose un listado.de comunidades que seguirán recibiendo el servicio~ 

y se integra con las nuevas comunidad.es; se. confirman aquellas comunida-: 

des que se tenga alguna duda; se transfieren comunidades a otros progra-

mas de la Secretaría de Educación Pública, e~ta actividad se realiza de--

manera oportuna y pormenorizada, con objeto de que la Unidad de Servicios 

.Educativos a Descentralizar en el Estado+las, considere en su programación 

y no dejen de ser atendidas. Posteriormente se determinan el número de 

instructores comunitarios, anal~zándose la situación de instructores en 

servi~io, tanto los que concluyen su se~vicio social educativo como la --

+ Ahora Unidad de Servicios Coordinados de Educa.ción Pública en el Estado. 
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deserción de.los mismos . 

. :.,, 

PROMQCIQfi_ DEL PROGRAMA CURSOS COMUNITARIOS. - La promoción 'del pro-

grama se inscribe como una acción de comunicación, difundiendo por diver-

sos medios informativos, a fin de motivar a los estudiantes de secundaria, 
··i·. 

preferentemente rle áreas rurales que están má~ ~ecesitados de instructo--

res, a cursar una carrera técnica y a desa~ro·11ar un servicio socia) edu-

cativo. Para ello se vale de técnicas de comunicación y de los contactos 

pertinentes con las autoridades de educación secundaria que colaboren para 

. . 
tal fin. La pro~oción se realiza en base en los requisitos señalados en-

el Reglamento de Educación Comunitaria, así como el énfasis sobre la obli 

gación de tomar el curso de capacitación y la documentación necesaria que 

solicita la Delegación y la fecha y lugar en que se aplicarán los instru-

mentas de selección. 

DETEPJ.!INACION DE COMUNIDADES A ATENDER (PREESCOLAR COMTJNITÁRIO).-

En l~ programación de preescolrr comunitario, se señala la.detección de -

comunidades a atender, partiendo de reuniones con repre_sentantes de Inst! 

tuciones educativas que imparten el servicio en el estado, en dicha.reu--

nión se informa sobre los planes de cobertura en la educación preescolar .. 

Incluyendo la información captada en la reunión se elabora un listado 

con las comunidades suceptibles de ·ser atendidas, considerándose las ca-

racterísticas de las comunidades con -el perfil establecido al respecto.--

Posteriormente del envío de la informació.n de comunidades a atender a --

oficinas centrales, la Dirección de Operación determina con la informa- -

ción global de todas las delegaciones, el nGmero definitivo de comunida--

des a atender. 
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PROMOCION DEL PROGRAMA PREESCOLAR CÓMUNITARIO.- La promoción del -

programa _de preescolar comunitario, se rea.liza en términos generales como 

la de cursos comunitarios de motivar a jóvénes estudiantes de secundaria

ª cursar una carrera técnica y desarro_llar un servicio soc.ial educativo -

como instructor preescolar comunitario. Se aplica de preferencia en se-

cundarias de las 4onas rurales, cercanas a las comunidades donde sé impa~ 

tirán los servicios educativos. se ajusta a las condiciones del Reglamen-

to de Educación Preescolar, y se informa sobre los objetivos, políticas--· 

y procedimiento~ del programa, los requisitoi que deben cumplir los aspi

rantes, así como ~as obligaciones de tomar él curso de capacitación y en

tregar la documentación que so!icita la Delegación y la fecha, lugar del~ 

exámen de selección. 

SELECCION DE INSTRUCTORES.- La selección de candidatos a docentes 

en cursos comunitarios y preescolar comunitario, parte de los requerimie~ 

tos de instructores comunitarios tomando en cuenta: la ampliación del nú

mero de comunidades a.atender; número de instructores que concluyan su 

-servicio y pasen a ser becarios; deserción de instructores, reserva de as 

pirantes. La aplicación de instrumentos de selección los días y lugar.es

programados y la información cte los días, lugares y medios de información 

en que se darán a conocer los. resul tactos.· · Conforme una preselección al -

informar de los resultados se recuerda a los preseleccionados, requisitos 

y documentos necesarios para ingresar al programa, y que deben presentar 

antes del curso de capacitación, se les sefiala lugar'y fecha para ello; 

CURSO DE CAPACITACION.- El curso de capacitación para instructores 

de los programas de cursos comunitarios y preescolar comunitario. Es la 
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. actividad que tiehe por objetivo: informar sobre los principios y carac-

~ 

terísticas particulares de los programas y que los asp.ir-antes adquieren 

1.as- habilidades para impartir la educación primaria completa o preesco--. 

lar, según sea·e1 caso. Se ·realizan siguiendo los lineamientos consign§_ 

dos en ~l manual de-capacitación correspondiente. 

CONTRATACION.- Al inicio del curso de capacitación se firma el -

convenio para apoyar económicamente la capacitación peda.gógica del estu-_: 

diante, y al término del mismo de acuerdo al rendimiento y a la evalua--

ción final, se .procede a la firma de documentos para lbs aspirantes a --

instrúctores selecclonados, que son los siguientes: solicitud del Patro-

nato para prestar un Servici9 -Social Edl'Ícati vo, Convenio Patronato-Beca---

ria para otorgamiento· de Beca, consentimiento de seguro de vida, llenado 

del formato de Registro Inicial; copia de inscripción al plantel y copia 

de la carta de propuesta a la comunidad. 

MECANISMO DE SELECCION ( 1.983) . ·Las etapas que integraron el meca 

nismo de selección fueron las siguientes: 

a). La promoción 

b) • La revisión de documentos 

c) • La plática inicial. 

d). El cuestionario general 

e). El Test de intereses 

f). La prueba de conocimientos generales. 

g). La hoja de selección de prograrr_ia. 

h). El curso de capacitación para aspirantes. 
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a): LA PROMOCION.- Es el proceso que permite dar información y que 

los asp:i,.rantes puedan decidir si le·s interesa o nó p_articipar 

en los programas. Se presenta como un proceso de autc;>Selección 

entre los estudiantes en los que se hizo directamente la promo-

Gión. 
·.·¡·_ 

b). REVISION DE DOCUMENTOS.- Su objetivo es iniciar l~ i~tegraci6n 

de exredientes y verificar cuáles son los aspirantes que cumplen 

con los requisitos e~tablecidos, antes de pasar a la siguiente-

etapa. 

c). PLATICA INICIAL.- Esta etapa considera a aquellos aspirantes -

.4ue se enteraron por otros medio's ·y tienen inquietud por parti-

cipar. Una vez revisados sus documentos y en base a un guión-

que incluye los aspectos más relevantes relacionados con los --

programas de cursos comunitar~~s y preescolar comunita~io. La-

información es proporcionada por el personal especiálizado de 

la delegación. En esta etapa como en la de promoción es desea-

ble apoyarla con un folleto que explique ampliamente todos los-

aspectos programáticos y condiciones del sistema. 

d). EL CUESTIOrlARIO GENERAL.- Este documento tiene el objetivo de: 

conoce~ en qu~ programa han decidido participa~ los aspirantes 

aunque esta no sea definitiva; conocer las motivaciones que les 

impulsa a participar; conocer algunas características de los as 

pirantes relacionadas con las actividades que ¡~ealizan y lugar, 

de procedencia; medios por los que se enteraron de los progra--

mas; conocer los planes y proyectos a fin de evaluar sus inten-
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ciones. Se aplica el mismo día de la plática inicial . 

. :.,, 

e). TEST DE INTERESES.- El objetivo asignado es conocer si el asp~ 

rante a instructor le interesa trabajar con niños, si desea --

continuar estudiandó y prestar su servicio social educativo ert 
·.-; .. 

el medio rural. Se aplica eri la s_eglJ!1da sesión. 

f). LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES.- Comprende reactivos en-

las cuatro áreas básicas: Matemáticas, Ciencias Sociales, Cie~ 

Naturales y Español. Se hic.ieron modificaciones con respecto a 

años anteriores y las pa~tes de Ciencias (Sociales y Naturales) 

fuero_n completamente· re-elaborad.as. Contiene en la parte de 

Ciencias Sociales, que constitu.ye·una exploración acerca del 

grado de información general que poseen eón respecto al país en 

el momento. No tiene validez para la calificación de la prueba. 

Se aplica en la segunda ~esión. 

g). HOJA DE SELECCION DEL PROGRAMA.- r.l documento tiene por objeto 

de que el aspirante señale el programa en que definitivamente-· 

desea participar y la razón de su elección. Se aplica después-

de la prueba de conocimientos generales en la segunda sesión. 

(Después de esta etapa se califican los exámenes, obteniéndose 

los resultados y realizánd¿se una toma de decisiones del~ se~-

lección de personal. Eligiéndose del total de aspirantes hasta 

cubrir para cada programa el número antes determinado). 

h). EL CURSO DE CAPACITACION.- Para los Programas de Cursos Comun~ 

tarios y Preescolar Comunitario los objetivos son: el de infor 
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mar sobre los principiosi métodos y desarrollo de habilidades.-

Además qperar como proceso.de selección, ya sea por autoselec--

~ión de los aspirantes que d~sertan en los primeros ·ctías·del 

curso, o como medio para conocer sus capacidades y medir su -

é!-provechamiento a través de im;trumentos de evaluación sistemá-

ticos en cada una de las áreas, de los cuales se obtienen lbs -

puntajes, que permitan elementos ·de Juicio sobre el rendimiento 

y hacer la selección final. Asilos mejores-aspirantes serán -

los nuevos instructores. Al completarse el número de instruct~ 

res requerido, se determinará quiénes quedarán como remanentes. 

LA SELECCION DE INSTRUCTORES EN TAMAULIPAS.-

~n el Estado de Tamaulipas se iqiciaron los Cursos Comunitarios 

en 1975, realizándose desde entonces un examen de conocimientos con pro--

blemas a nivel de primaria, mismo que se aplicó con ligeras variantes ha~ 

ta 1979. En 1980 se introdujó el examen de conocimientos similar al ac--

tual. en 1981, se incorpora ei;-i el _Estado, el Programa Pree·scolar Comuni-. · 

tario, la selección se realizó de la siguiente maner~ se proporcionó a --

los aspirantes para su es.tudio el Manual del Instructor Preescolar, , apli~ 

cándoseles posteriormente un examen sobre loi contenidos del Manual, ade-. 

más exclusivamente para los aspirant_es a este programa se les aplicó el -

test de intereses. 

Ese mismo año para cursos comunitarios se introdujo adef'.lás de 

ia· prueba de conocimientos, los tests psi6ológicos Raven y Barsit . 

.1:m 1982 para el programa de preescolar cornuni tario se realizó-

igual que en 1981, el examen ne basó en los contenidos del manual del Ins 

tructor t'reescolar que previamente se había dado a estudiar a los aspiran 
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tes a ins:tructores en este ¡::rograma, acemás se aplicó el tes:t .de intere

ses. 

Ese .afio p2,ra los aspirantes al programa de cursos comunitarios, se 

les aplicó la prueba de conocimientos, los tests de Raven·y Barist. 

En 1983 el examen de selección de aspirantes a instructores comuni 

tario~ j·preescolar comunitarios se integraron:10~ procedimientos reali-

zándose mediante;prueba de conocimientos generalesi el test de intereses 

y hoja de selección del programa. 

/ 
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'5.- TAMAULIPAS: CAR~CTERISTICAS GENERALES. 

ASPECTOS GEOGRAFICOS.- El Estado de Tamaulipas se encu~ntra loca-

lizado en el Noreste de la RepGblica Me~icana; entre los paral~los 22°l3' 

y 27°40' de latitud norte y entre los meridianos· 97Q09' y 99°'58' de lon-

gi~ud oeste, es ~ruzado por el Trópico de Cáncer en los 23°27'15' '· Co-
.. ·¡·_ . 

linda al norte eón los Estados Unidos de Norteamérica, a~ sur con los E~ 
... - '; 

tactos de Veracruz y San Luis Potosí,al este con· el Golfo de México y al-

oeste con el Estado de Nuevo León. 

2 
La ext~nsión territorial es de 70,829 km , que representa el 4.06% 

2 
respecto al total nacional· que es de 1 '.967, 183 km . 

Por su extensión territorial Tamáulipas ocupa el 72 lugar entre 

los Estados de la Federación. 

Tamaulipas por su posición geográfica, sus regiones f·isiogr!3,ficas, 
, . ' 

. sus climas regionales, sus variados suelos, por su flora y su fauna es -

un ár"ea clave para comprender los re.cursos bióticos del Noreste de Mé~i-

co. 

Comparte con Nuevo León, San Luis Potosí y con Veracruz tres regi~ 

nes.fisiográficas: la planicie Costera Nororiental, la Sierra Madré -

Oriental y una parte de la Altiplanicie Mexicana. La planicie Costera de 

' . 
Tamaulipas es de anchura variable, se va ensanchando hacia el ·noreste ror 

Reynosa y Nuevo Laredo. En ella se localizan algunas sierras aisladas,-

como la de Tamaulipas en parte de los Municipios de Villa González y Ald~ 

ma, y la Sierra de San Carlc,s y Cruillas. La Sierra Madre Oriental es.un 

macizo montañoso orientado del sureste al noreste, al interceptar los~ -
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vientos húmedos que soplan del Golfo de M~xico, origina una condición de 

aridez_variable en la región suroeste del.Estado, ·que se conoce como el-

IV Distrito, y que corresponde a parte del~ Altiplanicie Mexicana~ 

Geológicamente el Estado es muy variado, con rócas aflorantes que-

comprend_en ~ Calizas, Luti tas y Areniscas en. gr.an parte de la Sierra Ma--

dre,tol:i material de origen volcánico, afloramiéntos de Basalto en Villa:-

de Casas, San Fernando, La Cuesta de Llera, ·etc. En. la f'lanicie Cos·tera-
. . 

sobre todo hacia San·Fernando y Matamoros, se localizá material acarrea~ 

do por ríos. Hacia las costas es posible localizar planicies de origén-

marino • 

.-Los climas son influenciados por los, vientos alisios que se prese~ 

tah en forma regular; en la zona costera soplan vientos del Golf~ oe Mé~ 

xíco. al ·continente caracterizándola como un.a región cáli.do-húmeda; én_ la 

medida que. avanza hacia la par.te norte del Estado ·se va haciendo. más se-

c;;i., · 1os vientos dominante:;; pro'(ienen del sureste y durante .los meses. de-

· ·invierno se presentan "nortes" con temperaturas bajas, Y. a veces por ·1a-

.presencia de ciclone-s el patrón de distribución del clima se modiíic·a • 

.La.principal red hidrográfica del Estado es la del Golfo de México, 

a la que.corresponden las cuencas siguientes: Río Bravo; Conchos o-San -

Fernando, S_oto La Marina, Guayalejo, Tarhesí, y la del Pánuco; existe ad~ 

más la cuenca continental con ríos de poco curso que desembocan en pre~-

sas, entre éstas las más importantes ·son.: Vicente Guerrero, Falcón, .del'-

azúcar. 



T A M· A U L I P A S 
DIVISION POLITICA 

79 

DJ:VISION P.OLITIC/\.- Trnnaulipas está dividido para eféctos polí ti-

cci~qdministrativos en 43 Municipios. La Capital del Estado es Ciudad -

1.-ABASOLO 

2.-ALDAMA 
3.-ALTAMIRA 

-4.-ANTIGUO MORELOS 
5.-BURGOS 

6.-BUSTAMANTE 
7.:...CAMARGO 
8.-CASAS. 

9.-CIUDAD MADERO . 
10:-CRUILLAS 

11.-GOME:?'. FAR IAS 

! 2;-GOtJZAL EZ 
13:-GÜEMEZ 
14.-GUERRERO 

15.-DIAZ ORDAZ 
16.-HIDALGO 

17.-JAUMAVE 

18.-J IME:NEZ 
19.-LLERA 
20.MAINERO 
21.MANTE 

22.MATA?-.10ROS 
23.MENDEZ 

24.MIER 

25.MIGUEL ALEMAN 
26.MIQUIHUANA 

27. NUEVO LAREDO 
28.NUEVO MORELOS 
·29.0CAMPO 
30.PA°D I LLA . 

31. PALMILLAS 
32.REYNOSA 

33. RIO BRAVO 

34.SAN CARLOS 
35.SAN FERNANDO 

36.SAN N !COLAS 

37. SOTO LA MARINA 

38. TAMPICO 
39. TULA 

40.VALLE HERMOSO 
41. VICTORIA 

42.VILLAGRAN 

43.~ICOTENCATL 
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POBLACION.- Iamaulipas en 1930 -contaba con una poblaci6n de -

3.44,039 habi'tantes, para 1940 creciendo con una tasa promedio·ani:ia.1 de 
:.,, 

2~2 lleg6 a 458,832; para 1950 creci6 ~ 4.58% anual conta~do con 718,16~ 

en 1960 con urta tasa de crecimiento de 3.61 p~r. ciento alcan~ó '1 1 024,182; 

en 1970 con un crecimiento de 3.59% contaba con 1'456,858, y para 1980,~ 
i·. 

con una tasa de.2.82% creció a 1'924,484 habitantes, con una densidad de 

población de 24.1 por kilómetros cuadrado:. 

En Tamaulipas 9redomina la población menor de 15 años de edad, la-

cual representa el 4L75 de la entidad, en el censo de 1980. Los moví-

mientes migratorios son notables: en 1960·, 308, 368 personas provenían 

de otros .estados; de.Tamaulipas·efuigraron ~4,889, En 1970, 343,859 inmi-

graron de otras entidades y 176,910 perso~as emigraron. En 1980, 296,922 

inmigraron y 208,629 emigraron. Los Estados ·cte mayor inmigraci6n en esas 

tres décadas, en orden de frecuencia fueron: Nuevo León, San Luis Poto~ 

sí, Veracruz, Coahuila y Guanajuato, .y de Tamaulipas emigra.ron mayori ta-

riamente a Nuevo León, al Distrito Federal y a Veracruz·. ta movilidad ..:.. 

. de grandes contingentes, sigue las causas marcadas por la dispersión de·-

lqs polos de desarrollo y el ritmo y crecimiento de las actividades.pro-

ductivas y comerciales. 

INFRAESTRUCTURA.- En el Estado.de Tamaulipas se extiende la red--

ferroviaria de 894 kilómetros de longitud. Dicha red cubre la demanda..:.. 

de este servicio. Las principales lineas dan servicio entre: a) Monte--

rrey, Matamoros, co~unica a Ci~dad Camargo, Reynosa y Río Bravó; 

b). Monte¡rey - Tampico, comunica a Ciudad Victoria, González, Manuel -

Doblado, Cuauhtémoc y Altamira~ de esta linea se desprende un ramal a 
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Cd. Mante; c) Nuevo Laredo ~ Ctudad de México, vía San Luis.Potosí· y Mon 

terrey '.. Ade.más los Puentes Internacionales conect_an con el ferrocarr;i.l -

y mercado estadounidense. 

El Estado se encuentra comunicado por una red de. carreteras que unen-

a· todas las ciudades de la entidad, asimismo con otras de Estados vecinos, 

además de. caminos.vecinales que son transitables casi todo el año. 

La red caminera de Tamaulipas se extiende sobre 6,"955 Km. de longi- . 

. tud, de los cuales 2,980 son carreteras, 3,343 caminos rurales y 632 son-

revestidoi estatales. 

Las carreteras.más importantes son la federal 101, vía troncal que-

·1a· une con el centro de la República y que cruza ·el Estado comunicando.a-

Tula, Palmillas, Jaumave, V~ctoria, Güémez, Padilla,Santander Jiménez, ~-

San Fernando, Matamoros, con entronque alá 97 a Reynosa, también con- ra-

males a San Carlos, con la federal 180, del ~ncinal;_Soto La Marina, Íld~ 

· ma hasta, Manuel. Tambiéñ' las éarreteras federales númer.os · 85, 54 y 40 9ue 

unen a Monterrey respectivamente Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, con Mier 

y Reyno~a la 70, Victoria, Villa de Casas, Soto La Marina y la Pe~ca~ _la-

89 que comunica a San Carlos; también muy importante es Victoria - ~an_te 

con ramales a Gómez Farías, Xicoténcatl, -OcampÓ, su enlace de Llera a. Gon . . . . -

zález, ·Mamiel, Al tamira, Tampico. La comunicación aérea va en· incremento 

Tamaulipas cuenta con aeropuertos en los siguientes Municipios: Maté:!mo_ros, 

Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y victoria. Existen ·también aeropistas.en 

los siguientes lugares: Guerrero, Mante, S.an Ferna,ndo, la Pesca , Tula-

y V~lle Hermoso, hay también aeropistas particulares en casi todos los Mu 
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nicipios; 

~1:Puerto de Tampico es el más importante del país; se 16caliza a -

10 K~. de la desembocadura del Río P§nuco, opera con efic~encia en el em-

. . . 
barque y desembarque de mercancías, en instalaciones portuarias como son-

muelles,. dique seco para limpieza y reparac:i:ón de embarcaciones de .gran -

calado.;· Pémex cuenta en el Puerto con una estación para el embarque de -

Hidrocarburos, y la Secretaría de Marina tiene un astillero .. 

Existen ep Tampico, 30 compañías navi'eras . internacionales que pr.es-

tan servicios marítimos a diversos países d~l mundo. 

El Servicio Postal Mexicano cuenta con 146 oficinas.en 99 localida-

aes; Telégrafos Nacionales tiene 96 oficinas en 63 localidades; Teléf.o-

nos de México cuenta con 69 oficinas y enlaza a 76 localidades de la ehti 

dad, _mediante 141, 704 aparatos telefónicos y 68 382 líneas en el E~tado; 

-6 localidades cuentan con servició de telex.· 

En radio de onda corta, Radio Gobierno enlaza a las Presidencias 

Municipales del Estado y sus agencias, cuenta para ello con 49 estaciones 

de onda corta. El puerto de Tampico cuenta con el servicio de radio marí 

tima. 

En 1980 existían 31 radiodifusoras de banda normal y 4 de frecuen--

cía.modulada. 

La televisión opera en el estado con 4 estaciones que producen su -

propia programación, a ésto se agrega la televisión por cable en ciudades 

fronterizas y recientemente en Ciudad Victoria, hay que agregar además los 
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vi~eo-clubes y la proliferación de ·antenas parab6licas. 

La prensa escrita cuenta con una tradición en.tre los medios de comu

nicación masiva, se editan en el Estado más de 40 diarios y 20 revistas. 

Irrigación. 

Pará los sistemas de riego, medio r_iego y húmedad, la entidad cuenta 

con siete distritos de riego, que cubren 362,1.79 Ha. entre los que 

se cuentan: Acuña Falcón; del Bajo Río Bravo; Bajo Río San Juan; Lle 

. ra, Purifi-cación; Río Frío y Xicoténcátl. 

Energía eléctrica. 

Él sistema de generación, transmisió~ y distribución de energía eléc 

trica en:el Estado depende de la Comisión Federal de Electricidad, 

en·i981 la capacidad instalada en operación para servicio público~

fué. d.e 953 megawatts, 31 ·fueron generados en ·hidroeléctrica, 922 me

gawatts de turbogas ,, 

Economía. 

La ~ctividad económica en la entidad generó en 1980 globalmente~ 

148, 859. 8 millones de pesos. De los _cuales el sector agropecuari_o 

con_tribuyó con 15, 258. 5 millones. que .significó el 10. 25 del producto 

interno bruto del Estado~ el sector minería con 14,595.5 millones de 

pesos que significó. el 9.80 por ciento del PIB; la industria manufac 

turera con 28,118.2-y 18 .. 89 porcierito del PIB; 'la industria de la·-

construcción 11,600.1 millones y 7.79 por ciento; el sector eléctri

co 2, 049.1 millones con un porcentaj~ de 1.38; el sector distribu--



84 

.. cióri logró.44,197.8 millones y significó el 29.69 por ciento y el 

resto de los servicios aportaron 33.041 millones de pesos y con·-

22.20 de porcentaje del producto int~fno bruto. 

~oblación Económicamente Activa. 

·E~· su proceso histórico la población e'conómicamente activa de Tamau

lipas, muestra ir en constante crecimiento eh números brutos ·y en v~ 

riables porcentajes en números relativos; en 1960 era de 334,444 -

siendo el· 32·. 65 de la población total. del estado; para 1970 fué de -

381, 771 disminuyendo el porcentaje que· fué de 26. 20 y en 1980 el -

número de trabajadores :f~eron 624;497, significando el 32.45 de la-· 

.-población total del .estado. De ese grupo el 18. 6% estaban ocupados

en el sector primario, mientras el 19.5% y el 33.2% se ocuparon en 

actividades del sector. secundario y terciario respectivamente;. un --

28. 03% grupo de trabajadores sub empleados y .sólo el • 67% de d.esem

pleo • 

. En las últimas tres décadas la mujer ha ido incrementando su parti-

cipaéión en la vida económica en el Estado, en los años 60-70-80.re

gistra porcentajes de 16.3, 18.2 y 26.8, 10 que es claro indicio de 

un nivel de liberación, el cual nec.esi ta ·ir acompañado de avances en 

las éoridiciones de trabajo, sueldo, rompimiento de exclusivism~s en

la ·designación de puestos de respo~sabilidad y otras discrimin_acio-

nes que i~piden su jngreso en amplios campos de la economía. 

El nivel de ingreso de la población económicamente activa de Tamauli 

pases bajo y la crisis la acentfia m§s, durante 1984 el promedio de-
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salario mínimo diario para el campo y la ciudad fué de$ 602.44 pe--
" 

sos, medio millón de trabajadores tuvieron ingreso·s mensuales por --

$18,000 pesos; 125 mil trabajadores tuvieron ingresos mayores al 

sueldo mípimo. 

Sectores Productivos. 

Por los recursos naturales renovables y no renovables, por la estru~ 

tura económica existente, se orientan las actividstdes.principalmerite 

a los sectores: agropecuario y forestal, industrial, pesquero, comer 

~ial, servicios y en menor escala la minería y ~1-turismo. 

Agricultura. 

El subsector agrícola en el Estado es.~l más importante en el sector' 

primario. En el año agrícola 198~ 1 .los cultivos predominantes fue--

¡. . 
ron: S?rgo, maíz, cebolla, frijol, tomate, chile, cártamo, girasol,-

soya, m~üón, arroz y ocra. Representaron el 93.07 por ciento de la-

supeficie total .cultivada que fue de 1 '033 .470 hectáreas; generaron-

una producción de 2'644,648 toneladas con un valor de 19 1 452,306 mil 

pesos. La característica más relevante de la agricultura tamaulipe-

c_a, son los al tos ni veles de tecnificación· registrados sobre todo en 

el norte del estado,· en los distritos de riego del Bravo y ~l Bajo 

San Juan, que representan más del 50 por ciento del área total bajo-

riego. También la zona sur ha ampliado sus áreas de riego e incre--

mentado su prodilcción, la zona centro y el suroeste se distingue por 

su escaso riego y poca tecnología, excepto en sus áreas frutícolas. 

Ganadería. 

~sta actividad tuvo una par_ticipación del 5 por ciento en el produ~ 
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to bruto estatal en 1980 .. El 63.7 de la superficie de~ estad6 se -

dedica a la ganadería, siendo de 5,Q87 millones de hectáreas. El -

número de productores registrados en· 1981 fué de 25,000, duplicánd~ 

se de 1970 a esa fecha. 

En la función zootécnica de·los 8,515 predios ganaderos, en 1981 

predominq la cría con 64.C ·., el.7.3% a la engorda, el 19.1% 

a la producción de leche· y el 9% es de tipo mixto para engorda y --

producción de leche. 

En la producción de leche, para 1982 se p·rocesaban un promedio dia-

rio de 131,69? litros de los cuales el 39.5 es regional·, -

el 60.5 es foránea. Sin incluir 22,100 litros importados legalmen

te, 

Aún así la producción es deficitaria en un 75 porciento. 

Por lo anterior se muestra que se requiere aumentar la productivi-

. dad en el subsect6r pecúario, mediante la introduq:ión <;3.e tecnología 

razas mejoradas, manejo y siembra de pastizales que actualmente cu

-bre sólo el 1% de la superficie dedicada a la ganadería, ert el nor

te del estado, en el centro se ~dolece de tecnología adecuada síno

también de calidad de suelos, q_ue son pr·opios para ganado caprino. 

En 1982 se destinaron 100,355 cabezas de ganado bovino a otros es

tados de la República e ingresaron al Estado 30,879 cabezas., 

En el Estado se sacrificaron en 1~82: 179,296' cabezas de ganado ·bo

vino; 79,867 cabezas de ganado porcino. 

El 60% de la producción ganadera se destina al consumo local y el -
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resto se envía principalmente al Estado de Nuevo León, al D.F.,. a 

los Estados de México, San Luis Poto.sí y Veracruz. 

En la avicultura en 1979 se registraron aproximadamente 3 millones -

tje aves, sin embargo, el Est~do es ~eficitario en producción de pollo 

y huevo. 

Producción Forestal. 

El Estado cuenta con un amplio potencial para la explotación de los-

recursos forestales de 500,000 Has. explotándose 38,000 Has. 

en los Municipios de Hidalgo, Llera, Gómez Farías, Jaumave, Tula, -

Abasolo, Soto 1,a Marina, Miquihuana, Ocampo, ·Aldama y Vi~toria . 

.-Las especies predomi·nantes son: pino. encino, oyamel y mezquite. La 

producción forestal maderable y no maderable en 1982 comprendió 

71,982 M
3 

y 2,542 tons. respectivamen~e. 

Para el procesamiento de los productos forestales en Tamaulipas 16 

:empresas autorizadas con 'Un volúmen de producción de 90 mil ·metros 

cúbicos apuales, con 14 aserraderos y 3 ú'ibricas de cajas que produ

cen maderas as'erradas, durmientes, pilotes, cajas para empaques Y 

·postes. 

Pesca. 

Los recursos pesqueros del Estado, representan el 15% del total na-

cional, cuenta con 420 kilómetros de zona costera y lagunas litora-

les con una superficie ae más de 275 mil hect~reas. 

Existen en la entidad 52 comunidades pesqueras y 46 cooperativas re

gistradas que agrupan a un total de 3;400 socios y entre los pescad~ 
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res libres permisionarios y cooperativistas suman más de 16,000 per

sonas. 

"-

Las especies económicamente más importantes que se explotaQ son: el

camarón, ·?stión, jaiba·, robála y lisa. 

La actividad pesquera no es significativa en cuanto a la participa-

ción en el producto interno bruto, aunque ~a estado en franco desa-

rrollo, en 1980 logró apenas el 0.72%. No se puede ser muy optimi~ 

ta; se requiere comprender la realidad y contar eón aquellos facto-

res deficitarios y las condiciones limitadas a las que se enfrenta -

el sector pes~a. Ante el amplio potencial marino desperdiciado per

la incompe~encia y la insuficiente infraestructura como son embarca~ 

cienes, plantas procesadoras y capacitación. 

Por otra parte, la voracidad de un-aparato comercializador especula-

·tivo, que compra barato a la orilla del mar y vende caro al consumi

dor. Tal si tuaciónes de gran dispáridad S·~ da al rio contar con po

líticas y controles que permitan adecuar la situación de los produc

tores y los consumidores. la población de Tamaulipas es baja consu

midora de productos pesqueros, el consumo per cápita es apenas de 

5 kgms. al año, además la distribución es ·desigual, ya que por la 

falta de infraestructura de procesamiento, los consumidores rurales-

lejanos a las costas, tienen menos oportunidad de consumir produétos 

pesqueros. 

Industria. 

- Las ramas de mayor importancia de~tro del sector secundario son: 

la industria alimenticia, la_azuoarera, la textil, la química¡ la -
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rnaquil_adora y la de mayor importancia la petrolera. 

·'-,, 

El número iotal de em~resas en 1982 fueron. 3,175 y por rama indus~~ 

trial: minería y explotación de petróleo 12; alimentos, bebidas y 

tabaco 1,875; industria textil y del cuero 177; industrfa de lama-

, .. 
dera 237; industria del papel, ~mpréntas editoriales 117; industria 

química, petroquímica, hule y plástico.59; prodúctos minerales no 

metálicos 205; industria metálica básica 36; productos metálicos, 

maquinaria y equipo 414; otras industrias manufactureras 

La industria petrolera es la de mayor importancia extractiva y de_ -

transformación en la entidad, en 1979 la producción de aceite crudo 

y condensados fué de 7,710,057 barriles, el gas natural fué de 

l23, 089, 475, 085 pies cúbícos. La parti.cipación porcentual del volú 

men de la producción de refinados en.ielación a la nacional en.1979, 

de la refinería de Ciudad ·Mader_o f~é "él 15. 5 de la ref:j..nería de Re;r_. 

nasa fué de 1.1. En ese mismo año el volúmen de producción de pe--

troquímicos básicos en toneladas métricas fué de 145,183 del comple-

jo petroquímico dé ciudad Madero y de 118,982 para Reynosa. 

La gran industria en Tamaulipas en 1983 produjo en toneladas 04,570· 

de hule sintético, 3,201 de h~le estireno - butadieno, 3,388 de nu-

le plibutadieno, dimetil ter~ftalato (DMT) i94,065 y 41,912 de _ácido 

tereftálico, 40,000 bióxido de titanio, 6,300 de ácid·o clorhídrico,-

132,000 de cloruro de polivinilo- resina PVC, 34,500 de óxido de ma~ 

nesio refractario y 1,700 de óxido de magnesio cáubtico, 35,412 de-

ácido flourhídrico y 134,000 de ácido sulfúrico. 
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En general el proceso indust~ial del Estado, realiza ~ólo las eta-

pas primeras, por la falta de te~nología adecuad~.para el aprovech~ 

miento de las materias primas, así como· la insuficiencia.de equipo

y de recursos humanos, programas para la creación de nuevas indus-

trias y el apoyo financiero para lograrlo. 

La minería estatal, no ha contado con apoyo para explotar adecuada 

mente el potenciai en minerales metálicos y no metálicos, en 1983 

~a producción minera en toneladas fue de: 1,030 de plata y 234 qe 

plomo, 5,400 de fosforita, 180,000 de ~erpentina y 8,000 de sal. 

Maquiladoras. 

Entre las industrias merece sefial~t'se el papel de la indtistria ma-

quiladora en lá franja fronteriza. la instalación de plantas maqu! 

ladoras en Matamoros, Nuevo LaredÓ y Reynosa, por inversionistas f~ 

ráneos·, se fomentan con incentivos fiscales de gran magnitud, con~ 

mano de obra barata, con objeto de generar empleos, de tal forma -

que de 4 empresas instaladas en 1966 en Tamaulipas, para 1984 ere-

ció a 76 empresas instaladas, ocuparon a 34,282 personas con un ga~ 

to de sueldos, salarios y prestaciones sociales de 1'915,480 mil p~ 

sos y de impuesto al valor agregado ~e Z'621,766 mil pesos. 
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CUADRO COMPARATIVO DE MAQUILADOEAS El': TPJ,:AULIPAS 1974 - 1984. 

A Ñ O: 1 9 7 4· 1 9 s· 4 

MUNICIPIO EMPRESAS TRABAJALCHES N','1PRESAS TRABAJADORES 

M3.tarroros 45 9,475 33 19,258 

Nuevo Laredo 15 4,983 22 11,599 

Reynosa _12 1,027 16 3,425 

TOTALES: 72 .15,49J 76 34,282 

FUENTE: Anuario Estadístico Tamaulipas 1984, Pág. 156 y 160. 

como se observa en el cuadro anterior, en diez años las maquiladoras 

duplicaron el personal ocupado, consolidando plenamente su expansión 

en la región. A las ventajas de la.infraestructura se agrega lama-
¡. 

no de'obra calificada y barata, hacen redituable tales empresas. El-

cuadro siguiente muestra las condiciones de empleo en que se desárro 
·, 

lla las plantas maquiladoras en 1980 •. 

FDBIACICl'J - PER3CNAS E'•PLEA 
ECCNJ'IITCA - DAS El~ MAQJ~ DESE!,'1PLED 

MUNICIPIO MENI'E ACTIVA. DORAS. % ::i1JBEMPLEO ABIERID 

Mataooros .86,470 15,231 17.5 25,949 62!7 

Reynosa 68,C69 5,48) 8.0 21,221 4ro 

Nuevo Iaredo 64,892 2,462 3.8 18,157 611 

--- ·-------------------- .---------------------
TOTALES: 219,431 23,143 10.5 65,337 1,728 

FUENI'E: Anuario Estadístico Tamaulipas 1984. Pág. 21y 22, 157. 
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La industria maquiladora en Tamaulipas se ha estimulado, para-hacer 

posible además de la creación de empleos, la capacitación de lama-

no de obra, fortalecer el mercado interno, incrementar la demanda 

de materias primas de origen nacional. (*) 

Sin embargo, tales industrias de exportación, implican también, el-

·subvencionar recursos humanos y materiales a bajo precio, sin" redi-

tuar a la zo_na en que operan con un desarrollo integral, dando pau-

ta a otros fenómenos de marginación .cerno· son el laboral, extraterri 

torializando· el derecho laboral mexicano en esas plantas industria-

les. 

Turismo. 

Esta actividad es importante para el desarrollo económico de la en-

_ tidad, la cual por su ubicación geográfica como por sus recurs~s·n~ 

turales que la hacen atractiva para los mile~ de turistas naciona--

les y extranjeros que la visitan, dimensionando tal demanda de ser-

vi_ctos, basta considerar que entre los años 1981-1983 se hosped~ron 

a 6,124 millones de personas, el 90.9~ fué nacional y el 9.1 fué 

extranjero. La infraestructura turística aumenta también en ese ·p~ 

riódo, se construyeron 1,622 nuevos cuartos y se remodelaron otros-

252 y para ello se invirtieron 2,05j millones de p~sos y 121 más·p~ 

ra instalaciones complementarias y equipo. 

Comercio y.Servicios. 

La actividad comercial en Tamaulipas se concentra principalmente en 

cinco ciudades: Tampico, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo-

---------* Valentín Higuera, La Industrialización en Tamaulipas, U.A.T., pág.74 
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y Reynosa. En 1980 ocupó a 70,613 rersonas y obtuvo ganancias de 

44,197.8 millones de pesos participando con 29.69% al producto in--

terno bruto del Estado. En 1975 exis~ían 13,331 establecimientos cbn 

una inversión bruta de 543,629 millones. 

Los servicios en la entidad tienden a crecer en la esfera pública 

-Y- privada; en 1975 se censaron en el Estado a 8,740 establecimien--

tos privados y ocuparon~ 24,378 personas. Para 1980 la ocupación-

en transportes, almacenamiento y comunicaciones era de 27,807; en 

establecimientos financieros era 10 1 342 personas, y en servicios 

comunales, sociales y personales fueron 98,428 personas. El logro-

económico en i980 fué de 33,041 millones y participó con.22.20% del· 

-' ·producto interno bruto en -el Estado . 
• 

Aspectos Sociales. 

El bienestar social alcanzado en Tamaulipas lo podemos observar en-

- l?s indicadores de salud, condiciones de vivienda, alimentación; --

, 
·vestido, educación y cultura. 

_L_os indicadores de salud señalan que, en la moroilidad se ha reduci 

do a 14% en 1970 a 6.3% en 1978 por cada mil habitantes. En 1982 

de la población total del Estado, un 50.8% era atendida por la aho-

ra Secretaría de Salud,- 43.2% por el Instituto Mexicano del Seguro-

Social, el 7.6% por ~l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales-

de los Trabajadores del Estado, y un 14% por otras Instituciones. 

Existe una relación de un médico por 867 habitan tes y una cama hospi-

· talaría para 821 habitan tes, 1-o que es inferior a los indicadores a-
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rii vel nacional. El gobierno del Estado y las Insti tuc.iones d.e Sa -

lud, es os.tencible que han ampliado los presupuestos destinados a la 

· rionstrucción, ampliación y remodelaci6n de clínicas y hospitales de 

los diversos niveles de a~ención; la capacitación de personai médi

co y ~aram~dico;. la ampliación de plazas y la intensificación de -

campañas preventivas y curativas para.aba.tir los déficits y la mar

ginación de ·1a salud de amplios nuc1eos de población. 

Respecto ala alimentación, el 63% de la población se .nutre con car

ne, huevo¡ lec~e, pescado y pan de trigo. El indicador nacional es 

de 54%, sin embargo existen diferencias entre los Municipios petro

leros, fronterizos, los del centro y sur de la entidad . 

. En relación a la vivienda,· se manifi~sta un marcado desequilibrio 

por el aumento de la población, la constante inmigración hacia el~ 

Estado y los movimientos migratorios ~nternos de la población rural 

hacia los centros urbanos. El área rural muestra severas diferen-

cias en la calidad 9e la yivienda. Los datos señalan que en 1980 -

se contaban con 381,385 viviendas, de las cuales 379,476 fueron·pa~ 

ticulares y 1,900 colectivas, de las particulares 35.34% de J.a~ vi

viendas eran de un solo cuartoyalbergaban al 32.39% de la pobla~

ción, la .densidad h&bitacional es de 4.6 personas en esas vivien-

das. El 27.38 de las viviendas consistían de dos cuartos y alberg~ 

banal 28.04% de la .población con una densidad poblacional de 5 pe~ 

sonas por vivienda. Por otra parte el 37.24% de la población vive

adecuadamente en relación a los cuartos de sus viviendas. 

Finalmente otros indicadores señalan que el 70% de la población te-
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nía accesibilidad al agua 1 el 48% las viviendas que ocupaban conta 

ban con drenaje o fosa séptica, el ~5% estaba ben~ficiada en sus vi 

viendas con energía eléctrica, el 45% dispone de baño y agua co---

rriente y_ el 70% con cocina. 
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' 
6,- APUNTE HISTORICO· DE LA EDUCACION EN TAMAULIPAS.· , 

G 

En el Estad6 de Tamaulipas,· colonizada.inicialmente por soldados, 

pastores, labriegos y artesanos, integrada a la Nueva España de manera --

tardía .en aquel siglo de las luces y de la emarn;~ipa~ión de los países de-

Latinoamérica de la Corona Española, pronto se poblaría con gen~es posee-

doras dé letras .Y de ciencia, como dá abundante? datos González. S.C. 

· 37 
(1980), personajes como: Fray Andrés de Olmós, José de Escandón y Hel-

guera, Vicente de Santa María, Pedro Martínez Loaysa, fray Simón del Hie-

rro entre tantos otros. 

García G.R. ·(1980)
34 

menciona·que con el movimiento de Independen~-

~ia es introducida l~ imprenta y ~e intensifica la capacitación política-

y cultural, derivada de la necesidad de in,tervenir en los problemas socia 

les y políticos que sacudían al País. Consumáda la Inc:lependencia Nacional, 

la Provincia de Nuevo Santander que formaba· parte de las provin~ias_ in ter-

nas, en- 1824 se constituye como el Estado de_ las Tamaulipas. 

En 1828 el gobierno tama~\ipeco experimenta nuevos métodos educáti-

f · l · 1 t · obJ. et·i· vos68 desd'e el -vos- como ueron as escu~.1as ancas erianas, cuyos 

-nivel primario, tendían a 'desarrollar, a través del aprendizaje, un senti 

do comunitario en la población estudiantil~· 

Los alumnos ºmás aventajados eran entrenados para ejercer fúnciones-

coordinadoras entre los demás. El señor Ignacio Ribott con experienciq 

en dicho sistema inició la formación de maestros. Aceptándose a 16 jóve-

nes, que supieran leer, escribir y contar, a los que perfeccionaría en --

esas ramas. Las Villas de Tampico, Aldama, Magiscatzin, Padilla, San Car~ 

los, Revilla, Tula, Soto La Marina y Palmillas recibieron los primeros· -
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profesores. Ese mismo afio con la f'undación de la Escuela Normal se crea ...,_ 
e 

la primera Escuel.~ de Artes y Oficios en Ciudad Victoria. En 1830 se fun 

aa el Instituto Hidalguiano Tamaulipeco a fin de formar los profesionales 

que requería Tamaulipas. Como puede observarse-la educación-pública fué-

de-los pri~eros.servicios que preocupó al nuevo Estado. La Independencia 
. ·.·¡·. • 

beneficia a Tamáulipas, al establecer ·en un :1apso de 6 años:- escuelas pr_:!:. 

marias, secundarias_, normal y finca las bases de la educación super-ior. 

Siguiendo el proceso histórico de la entidad nos· encontramos que·en 

1843 se creaba el Fondo de Instrucción Pública y en 1861 se expide una 

Ley en que el Estado reconoce la obligación de sostener, dirigir y vigi~-

lar la enseñanza escolar, que debe ser gratuita y laica, decretaba que se 

establecieran escuelas para niños y niñas, creaba Juritas de Instrucción-. 
. . 

Pública y reglamentaba su funcionamiento. Estableció el Instituto Cientí 

fico y Literario del Estado. 

Esa Ley de 1861 creaba las Juntas de Instrucción Pública y regla--

mentaba. el nombramiento de su~· miembros y de las funciones que _debían 

cumplir; entre éstas estaban: "vigilar porque nunca faltaran establéci·--

mientas de enseñanza púbiica para niños de ambos sexos en los pueblos 

y ~aciendas d_e su comprensión, y que les jóvenes concurrieran a ell.os _....; 

con puntualidad,· procurar que ],os aiuinnos recibieran la rnayor instruc_-

ción en las materias de lectura, escritura, aritmética y gramática .cá.st~ 

llana·,debiendo también vigilar para que se inculcara a la juventud el --

amor, la v_eneración. y los deberes que debe tener para con su Patria". 

Si bien en Tamaulipas el sistema de enseñanza se orienta con carác 

ter público y define su actividad politici como promotor de la enseñru1za 
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la:i,ca et, lE67 E,n la Villa de J-:i,ménez, Magiscatzin, San Carlós, etc., ha-

bía por lo.menos una escuela para niños y otra para niñas a cargo de las 

Juntas. Locales de Instrucción Pública. ET sistema era similar para to--

das, c~mo vía de ejemplo el plan que.se seguía en Magiscá.tzin, en 19 ·qe..:.. 

_varones· se impartían conocimientos de: 111~eligión, ortología, · l~ctura, c~ 
: 

ligrafía · inglesa., gramática castellana, elementos de aritmética, elemen-

tos de geografía, principal¡n~nte de México, lecciones ue urbanidad y pr~ 

ceptos constitucionales segun el catecismo de Pizarra. 

. . 
~n la escuela de niñas se enseñaba costur·a en .blanco y bordado,· 

lectura en prosa y yerso, esGritura, elementos de gramática castellana,-

elementos de aritmética, principios de religión y de moral, deberes de 

una madre de f8l1ilia". 

Las Juntas Municipales de Instrucción Pública realizaban las "recau 

daciones de impuestos para el sostenimiento del servicio educativ9, nom-

bt'.ar directores y ayudantes y vigilar la ·en.señanza, · haciendo labores de-

.inspec~ión y participando en los exámenes. La selección ·del person91. --

se hacía mediante 9posición 11
• 

·El pr~ceso histórico del México· inde~endiente, señala las luchas· --

antagónicas y divisiones políticas, también las intervenciones extranje-

ras, mostrando al literalismo mexicano que es el laicismo en lo educati

vo en el artículo tercer6 de la Constitución de 1857.
56 

.IÜ proceso fué cruento primero la. guerra de 3 .afias, luego la de la 

Reforma·, y después la intervención de Francia. Con el triunfo de la -

República también lo es del laicismo. Pero a pesar de los esfuerzos de 
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34 
. los i°iberales, la .Iglesia en Te.maulipas por conducto de los Obispos.: 

Ignacio Montes d~ Oca y Eduardo s¿nchez Camacho fundaron Colegios para 

·familias de condición económica elevada, este último abrió dos.·Colegios-

en 1879, donde además de la historia sagrada y del ~atecismo de Ripalda-

se- enseñab_a lectura, escritura, aritméticaL historia patria, geografía, 

geometría, dibujo, mú~ica vocal, ejercicios.militares y .gim~asía de ap~ 
.•, . 

ratos. A las niñas se les enseñaban labores.domésticas y pintura. El-

Obispo Montes de Oca, fundó dos Colegios para niños d6 familias acomoda-

das, también abrió 2 escuelas primarias gratuitas para niños pobres, pa~ 

ticipando en el;Las el Gobernador Servando Canales, pero tal división de-

carácter clasista abrió el abi$mo de injusticias que precipitó la Dicta-

dura. 

En 1858 se creó el Instituto Literario de San Juan en la ciudad de-

Matamoros. En 1867 fué restructúrado, y en· 1889 se establecieron c;:i..:rsos 

de Derecho, aplicando el plan de estudios impuesto en la Escuéla N2cional 

de Jurisprudencia de México. Y en 1913 debido al movimiento revoluciona 

rio cerró el Colegio. 

En 1868 cerró la Escuela Ncrmal Lancasteriana y el decreto aprobado 

por el Congreso del Estado el 9 de Junio de. 1868 crea una Escuela Normal 

para preceptores de primeras letras,·o_de educación primaria. la Escue-

la Normal era un internado laico y grf:).tuit~, cuya vida fué corta. Y.a 

que en. 1889 se emitía el reglamento d~l Instituto Literario der Estado,-

que sería a la vez Escuela Normal de Profesores y co:egio de educación 

Secundaria; 
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·.c.n· 1883 había en Tamaulipas un Instituto de enseñanza Preparatoria; 

179 planteles cte. .. instrucción primaria, de los cuales 57 eran de niñas, 

atendidos.por 176 profesores, siendo 4 titulados, entre estos·pna ·mujer. 

Hac~a 1885 las escueias públicas eran de cuatro tipos: eEcuelas de-

niños y niñas en las poblaciones, escuelas. de adultos y de presos y eE--

cuelas foráneas o rur.~les. 
. ·~· 

En 1885 se expidió el reglamento de escuelas y la Ley que creó la -

Junta Superior de Instrucción Públi?a, cuya función principal fué unifor· 

mar la enseñanza adoptando para todas las escuélas los mismos textos y -

fomentar el establecimiento de nuevos· p'lanteles. Prescribe a las Juntas 

Locales a fcrmar presupuestos y· someterlos ·a la _aprobación del Gobierno-

por conducto de la Junta Super.ior, estableciendo La misma regla· para los 

gastos extraordinarios y obligando a las Juntas Locales a remitir a.la -

Junta Superior los cortes de ca.ja para, -s~ .glosa. 

En 1889 se introduce la modificación en materia fiscal, relevando ·, 

a las Juntas del derecho de cobrar el impuesto de escuelas, dejándolo a-

cargo de los colectores de renta del Estado y reglamentó el tiempo'en que 

debían formarse los presupuestos y someterlos a la aprobación del· Gobier 

no. 

En 1890 se suprimió el sistema· pcr él cual la instrucción pública 

depeodía de los ayuntamientos, haciéndola depender de la Junta Superior-

de Instrucción Pública, que ejercía vigilancia en las Juntas Locales; --

normaba el uso de textos que debían de adoptarse, opinaba sobre.los pre-

s 0,.puestos, presidía los· exámenes a titulo de profesores, e intervenía --



101 

en el n_ombramiento y destitución del personal que 12.bora. -eri. las escue---
.. 
las, subvencionaba a las comunidades para cubrir gastos escolares, dis--

tribuía libros escolares y construía planteles. 

Ese mismo año de 11:.\90 fué inaugurada la Escuela Norinal pé•ra Profeso 

de Matamoros, dependía de la Junta Local de Instrucción y vigilada por-

la junta Superio_r Estatal. 

En 1886, se inauguró el ·Jardín de Niños, dirigido por Teodosia Gas-

tañeda y como subdirectora Estéfanía Castañeda, bajo el sistema de Froe-

be~, a este siguieron el de Tampico, Laredo, Matamoros y Tula. 

En 1896, el Gobernador Guadalupe Mainero toma la iniciativa de fer-

mar maestros rurales, con -objeto de llevar educación a las comunidades -

campesinas, dictando disposiciones para q_ue en la Escuela Normal se cl!r-

sara la carrera de profesor rural en dos años, teniendo prácticas en- i"a-

Escúela Anexa y en la de Adultos, al término de los estudios se les ex-

tt?ndía .el ti tul o de maestros de esci..:elas _rurales y urbc!nas rurales. 

Eri 1897, se estaolecen 12.s escuelas rurales, sostenidas por el.Esta 

do Y.~~jetas a la yigilancia de las Juntas de Instrucción, las que les 

proveían textos y cooperaban complementando el suelQo a profesores.- En 

ese afio ascendía a 80 el número de escuelas rurales entre 200 escuela:s 

oficiales y su número fué en aumento: 

En.1898 se pone en-servicio la Escuela Objetiva Primaria Elemental-

y Superior par_a Niñas, teniendo como Directora a la S·eñori ta Estefanía 

Castañeda, que lograría más tarde renombre internacional por sus activi-

dades en el sur de los Estados Unidos y en Centroamérica. 
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. . 
~n-1899 había 4 escuelas de pá~vulos; 215 de escuelas primarias ur-

e 

banas y rurales;:·· funcionaban:_ el Instituto Público de Tampicq; el Insti-

· t~tc Literario de San Juan, con sus escuelas preparatoria y _jurispruden--

cia;. la.Escuela Norm6.l para Profesores de Matamor0s; el Instituto Lite 

~ario del Estatjo con sus secciones de Preparatoria,.Normal, Esouela de -
. ·.·¡·._. 

·.:.::· 

Leyes y de Ingeniero Topógrafo e Hidr'ógrafo.'; · la Escuela Norma.l· para Pro-

fesoras y la Escuela Industrial para niños de·: conducta· irr·egu.lar; · ade-

· · . . . 52-
·más se contaba con la Bibliotepa Pública del Estado en Ciudad Victoria.; 

la de la Sociedad Constancia, Unión ·y Progr.eso ·en Tampico_; lÍ:. de la So--

ciedad Concordia ~n Nuevo Laredo; la Biblioteca Benito Juárez en Matamo-

rós y la Biblioteca Josef2. Ortiz de De,mínguez, para señoras en Mier. Pa 

ra entonces era amplio el número ue personas especializadas en educación 

cuando por iniciativa del Ejecutivo Estatal,.se organiza el Primer con--

. 52 
greso Pedagógico del Estado, c.on el obje.to de examinar detalladamente:-

al Proyecto del Reglamento o Ley Keglam~ntária General de Instr~cción rú . . ~ . -

blica, además de disertaciones sobre Pedagogía. Como consecuencia del -
·, 

Congreso el Gobierno dió caracter legal a los ctCuerdos, expidiendo el De-

creta respect_i vo. Se creó la Dirección General y las Comisiones LocaJ_es 

de Instrucción Pública en el Estado, se suprimieron las .Juntas Superior-

de.l Ramo y las Juntas Locales, se aumentaron las plazas <le Inspectores.-

Con la nueva legislación a tal·Dir.ecclón se le facultaba para ejercer au 

toridad sobre escuelas de párvulos, primarias, normales, preparatorias,~ 
·~ 

instrucción pública en general y establecimientos particulares. 

En 'i~·gg, la Secretaría de Fomento proporciona un dato estadístico so 

bre el analfabetismo en el País, donde Tamaulipas tenía el 45%-en segun-
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do lugar. después dei Distrito Federal con 41%. 

En 1°910, se llevó a cabo el Segundo.Congreso Pedagógico Estatal· en 

que deliberó entr_e tantos asuntos: los Programas para -la enseñanza pri-

. . 
maria, preparatoria y profesional;_ estructuración de las ·Juntas de Ins~~ 

trucción PGblica, la coeducación en la enseñanza normal; la educación 

preesco1a,r; la Ley de Instrucción PGblica; . también s~ recomendó que las-. . . . . -

escuelas rurales.fueran centros donde el niño aprendiera por el trabajo-

j por la ~;ción preparándose para ser agente en el mejora~iento de la co 

munidad, con los ·conocimientos técnicos para hacer producir mejor la ti~ 

rra y aprovechar los recursos naturales; prbpusieron asimismo reformas 

en las escuelas normales para que se incluyera el curso de enseñanza 

agríqola, así como establecer conferencia~ sobre agricultura en los cen-

tr.os de población, en las que participarían agricultores de la localida9 

y otras. p.ersonas nombradas por el Gobierno de la entidad. las conniren-'-

cias se.realizarían de acuerdo a las necesidades de _cada región, estimu-

· lándose· también la edición de libros sobre ag1.·icultura para hacerlo lle-

.. g9r a la·s esculas, finalmente, una de las resoluciones señalaba la nece-

·s~d~d ije_ estimular~ maestros y alumnos al ~ividir la producción ag!íco-

la de los·terrenos escolares que se darán~ maestros y ilumnos, antece~-

dente ·de la Le1 de Parcelas Escolares. 

La revolución mexicana al estructurar un nuevo orden político, eco-

nómico_y. social, uno de lbs aspectos que cambiara fué el estilo de g~s~-

tión, es el gesto político del general Luis Caballero, el año de 1914 

_siendo gobernador y comandante militar constitucionalista, hace un llama 
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cto a los maestros para colaborar en la planeación y la ejecución del ser 

vicio educativo, solicitand"o la opinión de los propios maestros en ],a --

que quedaría la designación de la persona para dirigir la educación µÚ--

blica, siendo el acuerdo unánime de ellos proponer al Profesor Lauro 

Aguirre, · c·uyos méritos académicos eran reconocidos y había destacado co-

mo Subdir~ctor del Instituto Literario def Estado y en el Congreso Pecta-

gógico de 1910 qel que fué Secretario. al ocupar el cargo de Director 

General de Instrucción Pública, realizó cambios sensibles en el sistema-

educativo de la ·entidad, como fué el dividir los servicios de la Direc~-

ción en Técnicos y fldministrativos; el Ins~ituto Literario fué reestruc-

turado llamándosele· Escuela Normal y Preparatoria; implanta l~ coeduca--· 

ción. ·y desaparece la Escuela Normal de Profesoras pasando las alumnas a-

1a de varones; fundó la Escuela Experimental al aire Libre e instituyó -

asambl.ea,s magisteriales para el estudio de problemas pedagógicos; ¡nodif! 

có·los tiempos de labores, etc. Su equipo de tr?bajo dió renombre a la-

escuela· de Tamaulipas, destacaron los profe.sores Epigmenio García, Ma-

~ías Cánales, Rafael Tejeda, Zenón Arauja, Marcelino Castañeda, Ramona 

González, Teodosia Castañeda, Alfredo Uruchurtu, Galación Gómez, J.; A:rtu 
' . 

ro Pichardo entre otros. 

Las pugnas políticas entre Luis Caballero y César López de Lara, im 

· piden el restablecimiento del orden constitucional en el Estado, Caballe 

ro desafía el poder central, colocándose fuera de la institucionaliqad, 

su gobierno.se. desmorona y su lucha termina en derrota y en un exilio. 

La escuela nueva que surgiría de la R_evolución, Mexicana, formando 

parte de la estrategia social-cultural, es la Escuela Rural Mexicana,
68 
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.nexo formador del Estado mexicano renovado, co~ el objeto de que cada co-

munidad cuente con una escuela de acuerdo a sus necesi-<l?des y caracterís-

tic;:as regionales -económicas, políticas y culturales- previamente estudi~ 

das y jerarquizadamente atendidas, para orientar y conducir la acción comu 

nal hacia planos superiores de vida. La ideB de estandarización; con mol 

. ' 
de~ trasnacionales, empieza a ceder el pas6 al~ acción socializadora del 

potencial humano inmerso en toda comunidad. Esta es la respuesta que la-

revolución concibe para fortalecer la vidq de los pueblos que durante el-

~onflicto bélico desintegrara. La escuela rural trata de retener al~ p~ 

blación por medio de la integra<;:ión y el.desarrollo comunales. 

, El proyecto de ley que se envía al- ~ongreso de la Unión para la 

.creación de la Secre.taría de Educación Pública Federal, se traza la polí-

tica educativa de la Revolución. En el. se señala: "Las escuelas rurales, 
¡. 

las primarias y las técnicas se desarrollarán afina costa de las escuelas 

universitarias, de las escuelas profesionales. Agrega que en cuanto su 

aplicación las. escu~las ruralé's "se extenderán por ,todo el país. y en -

ellas se enseñarán trabajos manuales; cult~vos, algo de ciencia aplicada-

· y c_onsejos prácticos sobre uso de máquinas modernas para mejorar las indus 

trias locales". 

La Secretaría de Educación Pública., desde su nacimiento res·peta la -

soberanía del pueblo, mediante el estableci~iento de una escuela que ense ,.... 

iia a vivir en la democracia. Integra el Consejo Federal de Educación en-

tres etapas sucesivas y articuiadas entre sí: la local, la estatal y.la 

federal. 

El primer Plan de Trabajo para las escuelas rurales, concibe a la 
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escuela como una agencia cultural de convivencia social de todos y para to 

aos, alejido de los planes de estudio formales con mat~ícula limitada y 

programas estrechos y rígidos de enseñanzas académicas. Funda-toda acción 

en el principio psicológico de las diferencias individuales, así como en -

el sociológico del desarrollo desigual de las sociedades humanas. La Escue 

la·Rural nace para servir a los grupos tradicionalmente marginados, enfoca 

su acción educadora a las comunidades. rurales de indígenas y campesinos, a 

las que concibe como el marco natural y social en que desenvuelve el ser 

humano, concibe ·a la comunidad y al individuo sólidamente integrados, la 

comunidad en su conjunto es la.impulsora de su propio 'desarrollo y, como -

la unidad completa en la que la escuela se integra. 

De esta nueva concepción educativa se desprenden los principios si--. 

_guientes: a) La organización de la comunidad es-un imperativo que se apoya 

en.las necesidades y aspiraciones de la misma; b) La comunidad es una uni 

dad social activa y consciente de su propio mejoramiento; c) los progra-

mas de trabajo deben de surgir de la propia.estructura comunal; d) la·ac

ción de esos programas debe de ser permanente no esporádica o temporal; 

e) A la escuela le correspónde organizar, orientar y encauzar las actiii

dades comuhales coi los niños, jóvenei y adultos en todas las manifesta~io 

nes de la vida social. 

Ese Plan de Trabajo de la Escuela Rural Mexicana, se asienta en las 

estructuras sociales en donde opera, se incrusta en el fondo de las comu

nidades rurales, para levantar desde allí, el edificio de la educación na 

cional. 

La escuela rural del lugar y la c9D1unidad deben ser tomados por la-
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· 55 
.boratbrios procurando -dice nafael Ramírez- estudiar los problemas que~ 

ellos presentan y enseñar a los ~aestros a resolyerlos sobre el terreno -
...... 

·mismo. 

· En 1925 asume el poder político de la entidad' Emilio Por.tes Gil, e~ 

.yo· órgano poli tic o fué el Partido Socialista Fronterizo, fundado en Mayo-

de 1924, entre sus pri.ncipios marcaba que -los p·roblemas .edu~ativos merece 
.·:· . 

rían su atención, en la difusión de la enseñanza en todas las ciudades, -

villas, congregaciones y rancherías. El prÓyecto se inició en 1925, pop~ 

larizándose la educación principalmen~e con las escuelas rurales, los pr~ 

fesores como agentes de cambio social tienen un papel relevante, muchos-de 

ellos fueron as_esiná.dos, v_ictimas del fanatismo religioso. Pese a ello,--

se siguieron fundando escuelas rurales y nocturnas en todos los pueblos d~ 

tactos con Ejidos. La educación de los adul to·s iba pareja a la destinada a 

.La niñez. 

Se abrieron centros culturales nocturnos para la enseñanza de artesa 

·nías· y pequeñas industrias. 

La educación física fué impulsada, lo mismo en las escuelas que en--

tre los obreros, _empleados y campesinos. ·En 1926 se organizó la Federa- -

ción Atlética Tamaulipeca. Nuevo Laredo y.Matamoros también participaron-

organizadamente .. 

En 1926 fué inaugurada en Ia Ex-Hacienda de Tamatán la -Escuela Re--

gional de Agricultura, que proyectara y d~rigiera Marte R. Gómez, con el -

objeto de formar técnicos agropecuarios. Ese interesante experimento, éi-

burocratismo y la ±'alta de recursos lo fué minando, encontrándose actual-

mente con la Escuela Secundaria Técnica No. 6, muy deteriorad~ e incluso 
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·parte del terreno donde se contó c·on · ganado de las razas más :finai;,, son 

caballerizas de la Escuela d.e. Seguridad Pública.· 

Un logro· educativo fué la Escuela de Arte? y 9ficios llamada Indus--

trial Al~aro Obregón, este centro de capacitación para el trabaj9 industrial, 
. i· 

remodelado recientemente por el Gobier-n"o }!;Sta.tal, continúa la tradición de 

pr~parar magníficos herreros, torneros, eb~n±st~s y otros obrerós califica 

dos. Hubo un breve tiempo en que las instalaciones fueron ocupadas por el 

CONALEP. 

A fines de 1928 el sistema educativo estatal contaba con: una Escue-

la Normal y Preparatoria; una ~scuela Regional de Agricultura; 523 Escue--

las Primarias Urbanas, Rurales, Diurnas, Nocturnas y· Centros Culturales .. 

La Secretaría de Educación Pública sostenía 5 ·escuelas primarias u~ 

banas, 60 rurales mixtas y 58 nocturnas mixtas para adultos. La.iniciati 

va Privada sostenía una Escuela Normal y Preparatoria, 2 Preparatorias, 

45 Primarias de varones y mixtas, y los ayuntamientos tenían a su cargo 

29 Escuelas Primarias y 2 para Adultos. 

Tamaulipas en total.contaba con 7?9 Escuelas, 32,578 alumnos, de·--

los cuales 15,385 eran mujeres. La Escuela Normal y Preparatoria tenía -

una'inscripción de 359 alumnos, 110 en Prepa.I'atoria. La Normal y Prepar~ 

toria Particular contaba con 43 alumnos. 

En 1935 se federalizó la educación en Tamaulipas, después de que el 

gobierno del Estado tuvo una crisis económica, que le impedía cumplir con. 

el magisterio, que debió de organizarse para modificar la injusta situa--

ción de que era objeto, al retenerles el sueldo hasta por 15 quincenas. 
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Eh 1950 nace la ac+;ual Universidad Autónoma de Tamaulipas al-fundar 

se las Facultade~.de Derech~ y Medicina pur iniciativa de la Asociación -

Civil llamada "Educación Profesional de Tar.,pico", que al ser ri.:,.cono"cidas-

por el gobierno del Estado~ se promulga como Universidad, posteriormente-

se·reform~_para-otorgarle la autonomía. 

En 1985, el Informe del Diagnóstico de la Educación Superior del 

Estado .de 1amaulipas, COEPES, (Noviembre, 1986) sefiala que se· cuenta con 

35 institu¿iones de nivel superior, distribuidas en 15 Universidades, 6 

Tecnológicos-y 14 Escuelas Normales, ¿on una matrícula total de 48,121. 

En Tampico destaca la Escuela Náutica que prepara elementos para-

nuestra marina. 

En 1969 se fundó la Escuela Normal Sup_erior que forma a los maes.:..-

trc•s que imparten cátedra en las escuelas ~ecundarias, preparatorias ·y 

normales, desde entonées cientos de p1·ofésores normalistas de todo el país, 

acuden a Ciudad Victoria a cursar alguna especialidad. 

Desde 1975 en 12 eritidad se iniciaron los cursos comunitarios, me--

diante convenio del CONAFE y el gobierno del Estado de Tamaulipas. 

En 1981 se incbrpora el Programa de Educación Breescolar Rural, qu~ 

posteriormente cambiaría de nombre por Preescolar Comunitario, agregándose 

a·las acciones del sistema educativo del~ entidad. 

Recientemente el Congreso de Estado ha exp~dido la Ley de ~duca:c{ón 

Pública del Estado de Tamaulipas, mediante el Decreto 313, publicado en el 
- . 

Periódico Oficial del 17 de Mayo de 1986, -que permitirá una reordenación 

del sector educativo. 
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7.- PANORAMA DE LA EDUCACION EN TAMAULIPAS. 

HACIA UN INDICE DE ANALFABETISMO. 

. 35 
En Tamaulipas en 1960, el analfabetismo en la población mayor de 

5- años fué de 234,284 personas, .el 28.45% de una población de 823,388 ha-

bitan tes; en 1970 -afec·tó el analfabetismo a 3Ól, 910 personas mayores de 6 

años,. siendo el 25'. 48% de una población de ::¡_, 162, 003 habitan tes, y en - -

1980 la población de más de 6 años era de 1,609,399 habitantes, de los·--

cuales 108,669 personas eran analfabetas, significando el 9.7%, sin embar 

go, 187,215 no especificaron su condición, siendo un 12.79%. Al conside-

rarse las acciones educativas entre 1970 y 1980·, se _observa que la tasa -

de crecimiento prom~dio anual 'del serv:i,cio fué de 2. 88% mientras las ta·--

sas d$ crecimiento demográfico en la década 60-70 fué de 3.59~, que el 

servicio educativo tuvo una amplia cobertura pero no pudo abatir el reza-

goal crecer prácticamente al ritmo de la población, por lo que el riGmeio 

de analfabetas permaneció estancado, afectando a más de.200 mil personas-

aunque _en números relativos disminuya al 2Z'/o aproximadamente, como se de-

duc~ d~l cuadro estadístico de la matricula de alumnos de primaria de Jos 

- ciclos 1970-1971/1984-1985. 
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TAMAULIPAS: MATRICUI:.A TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIÁ 

CICLO MATRICULA TASA DE 
ESCOLAR PRIMARIA CRECIMIENTO. 

1970-71. 304,011 

1971-72 317,342 .4.38 

1972-73 323,823 2.04 

1973-74 327,946 1.27 

1974-75 328,973 0.31 

1975-:-76 344,493 4.72 

1976-77 367,032 6.54 

1977-78 378_,955 . 3.24 

.1978-79 392,624 3.61 

1979--80 391,969 0.17 
i. 

1980~81 395,4ll 0.88 

1981-82 399,77l 1.10 

1982-83 395,245 1.13 

1983-84 ;393,054 - 0.55 

1984-85 352,699 -10.26 

FUENTE: Anuario Estadístico Tamauli'pas- 1924. Gobierno del Estado de 

Tamaul~pas. 
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MATRICULA EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES. 

35 
En 1982 la población estimada en el Estado fué de 2,033,232 h~ 

bitan tes y en el ciclo 1982-1983 1a matríc.ula en todos los grados escolá-

res fué de 676,059 alumnos, lo que significó que una terc~ra parte de la-

población a6udía a la escuela. En el nivel elemental 453,449 alumnos 

(67.07%); en el nivel medio 177,923 (26.32%) de alumnos, y en el nivel su 

perior 44,687 (6.61%) de alumnos. 

En 1985, de 63_3, 331 personas que estudiaban en .Tamaulipas, el r, -1 ni 
O• .L7o-

acuqía a escuelas de educación preescolar, el 51.7% a la primaria, el --

2.3% a elemental terminal, el_18.6% al nivel medio básico, el 7.6% al ni-

vel me.dio superior, ~l 0.1% té·cnico. superior, 5.2% a licenciatllra y el ---

--2.4% en educación normal, que en conjunto'significa 7.7%. 

EDUCACION PREESCOLAR. 

La cobertura del nivel de preescolar ha crecido de 14,382 niños.que 

i::,e atendían en el ciclo ~scola,r 1970-1971 a 53, 278 niños en el ciclo 1982 

~1983.· Una de las p;líticas de la cobertura es la no obligatoriedad·del-

servició, ésto se va a señalar en la demanda, sobre· todo en aque].la's Loe~ 

.lidades cori población dispersa y en l~s co~diciones económicas bajas, que 

refleja: .La desigual oportunidad en el acceso al servicio entre las pÓbla-

ciones rurales y las urbanas, éstas altamente beneficiadas. 
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TAMAULIPAS:. MATRICULA TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR. 

CICLO ESCOLAR ALUMNOS 

1970-71 14,382 

1971-72 14,266 

·1972-73 14,718 

1973-74 15,017· 

1974-75 15,715 

1975-76 16,349 

1976-77 · · . 21,213 

- 1977-78 22,493 

1978-79 22,493 

1979-80 25, 159 

1980-81 29,881 

1981-82 37,861 

1982-83 43,984 

+ 1983-84 ·53,278 

+ 1984-85 53,079 

FUENTE: Anuario Estadístico Tamaulipas 1983. Gobierno del Estado de -

Tamaulipas. 

+ Departamento de Estadística de la Unidad de Servicios Coordina 

dos de Educación Pública. 
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. . 
T.(iMAULIPAS·: ESTADISTICA DE EDUCACION PREESCOLAR, CICLO 1983-1984 . 

. :..,. 

: RELACÍC"N · 
SISTElVIA" ESC'l.JEI.AS rxx::ENI'ES GRUR:B f\LtMl\'CB MI'RO. / ALU,iNO 

FEDERAL 5::'.."0 1,394 1,577 48,491 ·. 34.8 

PARI'ICULAR 54 145 145 3,747. · 25.8 
... 

CUW'E 80 80 ·oo 1,040. (2%) 13;8 

TOTAL: 654 1,619 1,002 53,278 32.9 

TAMAu'LIPAS: ESfADISTICA DE EDUCACION PREESO.JLAR, CICID ES(DLAR 1984-1985. 

P.ELACIOO . 

. SISTEMA IXXffiIE3 GRUFDS AUJMI'-DS · MTRO ./ f1LIJ,1l\D 

FEDERAL 59J 1,5'24 1,753 48,825 .. 32.0 

PARTICULAR 54 lcO 131 3,636 '22.7 

CXX'i'\FE 53 53 53 618 (l.?/o) u.o 

· 700 1,635 1,945 53,079 

FUENI'E: llipartanento de Estadística de la Unidad de_ Servicios Coordinados de Educación -

Pública. 
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.. 62 
La población de 4 a 6 años se calculó en 186, 007 niffos, ·dándose 

.:.·,, 

cobertura en el ciclo escolar 1983-84 al 27.07% de esa poblaci<?n~ En el-

ciclo escolar 1974-75 se atendía en el Estado al 13.2% de la demanda 

64 
real-

En la prestación del servicio de· educación preescolar durante el --

año escolar 83-84 participó lá Secretaría de :Educación Pública con el -

89.45% de la población inscrita_, el 8.48% los particulares y el 2.06 el -

CONAFE. 

La atención que brindó el sistema educativo durante el ciclo 1982--

1983 a 44Jl59 alumnos aumentó en ·12.30% para el ciclo 1983-84 en que ins-

cribió a 50,354 alumnos. La relación alumno-maestro ~n los planteles fe-. 

derales fué de 33 ·alumno/maestro; en los .;ardínes particulares fué de 25, 

y en preescolar comunitario fué de 12; en la entidad fué de 31 alumno/ -

maestro. Tal condición ha mejor~do con la e~pansión del sistema; compa-. 

rada.con el ciclo escolar 1970-71 fué de 44 alumnos por.maestro, y en·el 

ciclo 74-75 fué de 37,
64 

Respecto a la distribución del servi~io, ésta se presenta equili~-

brada en zonas urbanas y ligeramente desproporcional en zonas urbanas 

marginales y nuevos conjuntos habitacionales, y mayor des~quilibrio en -

zonas rurales. 

En cuanto a la deserción de alumnos en Jardínes federales fué de -

9,j9%; en Jardínes particulares fué de 2.9~ y en Jardines comunitarios-. 1 

de 3.36% 
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DEFICIENCIAS DE LA EDUCACION PREESCOLAR . 

. La·Unidad de Servicios Coordinados de Educación Pública en Tamauli~ 

p_as, . a través de su Departamento de Estudios y Proyectos expresa lo que -

a s.u parecer son desequilibrios en el ·otorgamiento del servicio educativo 

preescolar, transcribo los más sobresalientes atribuibles a: 

. ( Causas Externas ) : 

Estas determinan que los niños en edad preescolar .no ingresen a los 

Jardínes de.Niños y que otros que lo hacen no permanezcan en ellos: 

Condiciones socioeconómicas precarias. 

Vías de acceso escasas y en mar estado. 

·- Accidentes geográficos de algunas regiones que hacen difícil el . 
acceso a los sitios donde est§n instalados los Jaidínes. 

-.Ignorancia de padres de familia sobre la importancia de la educa-

ción preescolar como antecedente propedéutico para la edÚcación 

··primaria. 

-· La movilidad de la población. 

(Causas Internas ): 

Entre las causas atribuidas al sector educativo destacan las siguien .. -

tes: 

Inadecuada distribución del servicio. 

n·eficiente supervisión y asesoría pedagógica al docente, sobre to 

do en el área rur~l. 

Discontinuidad del plan de estudios.de preesr,:olar con el programa 

del primer grado de la educación primaria. 
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Falta de información en las poblaciones de los Jardíne.s existen-=-

tes. .:.,, 

Alteración de información estadística en la S.E.P. par~ la.crea--

ción de plazas para educadoras y/o directo~as y la construcción 

de nueV?-S aulas. 
·.·i· .. 

EDUCACION PRIMARIA. 
.·:· 

Según la Unidad de Servicios Coordinados en Educación Pública en el 

· 62 
Estado de Tamaulipas, a través de _su Departamento de Estudios y Proyec-

tos, indica ·que la cobertura del servició de educación primaria para el -

ciclo escolar 1983-84 se cubrió a la pol:llación en un 99%. La demanda es-

tuvo constituida por la población que al in:i.cio c;lel año lectivo pertene--

ció al grupo de edad de 6 a 14.años. Sin embargo, la demanda real es la-

población de esas edades que no concluyó su educación primaria y que.no -

requirió atención especial por tmpedimento~.físicos o por vivir -en locali 

dades de escasa población y geográficamente dispersas. 

En una perspectiva de una década se observa el sensible crecimiento 

d l . t d t . l d · ' · · 64 
e sis ema e uca ivo en a e ucacion primaria. 

+ 1 
Ciclos 1970- - 71 

Población de 6 a· 14 años .378,600 

Con Primaria terminada 42,978 

Demanda real 300,009 

Atípica y dispersa .. 35,613 

+ 1.- Fuente. IX Censo General de Población 1970. 
+ 2. - Proyección de poblacióri , 1970-80 Co.legio de México+ 

1979 

52i,200 

98,223 

382,343 

40,634 

+ 2. 
80 
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La población de 6...,. 14 años se distribuía en 1970 en: 5.5% en pobl~ 

dos de meno~ de 100 habitantes; 25:6 en localidades de 100 a 2,499, y 683 

en las que tienen más de 2,500 habitantes 

En el ciclo escolar 1980-1981 había en el país 17'148,540 niños en-

edad escolar y ]6'917,614 estudiantes de pri~aria, la demanda fué atendí-

. 65 
da .en un 98. 7%, · 

En Tamaulipas la población del grupo de edades de 6 a 14 años esti-

. 
0 

62 , 
mado para el ciclo 1~83-1984 fue de 534,913, de los cuales el 2% de la-

población atípic·a fué de 10, 685; con primaria termi:r.ada 126, 771; la dema:: 

da potencial fúé de 396,557; la matricula· total 398,338, la matrícula de-

6 - 14 años 392,672; BÍendo la tasa aparent~ de escolarización de 100.4 y. 

la tasa real de 99.0%. 

El 44.7% de la matrícula de nueve ingreso a primer grado cursaron -

educación preescolar. 

De acuerdo a las cifras al término del ciclo esccilar 83-84; el De~-

partamento de Estadística de la USED, ~ndi6an que en educación primaria 

se inscribieron en 1742 escuelas federales a 392,106 alumnos, contando 

con 10;997 docentes; en 53 planteles particulares a 13,é3~3 alumnos con 

405 docentes, y en Cursos comunitarios a 5, ;228 alumnos con 386 instructo-

. res comunitarios. 

-En la participación del servicio educativo primario, participó en -

el año 1983-84: 95.36% la S.E.P., 3.36% los particulares y l.27%·el 

CONAFE. 

RELACION MAESTRO/ALUMNOS: 

La relaci6n alumno maestro a principios de cursos fué: 3 5 alum--



119 

·nos por maestro, en los planteles ·de. la S.E.P.; 34 alumnos por maestro -

en los planteles 0.particular~s, y 13 .alumnos por ·instructor comunitario e~ 

cursos comunitarios del CONAFE. Ese índice en toda la entidacÍ·fué 34; -

la relación alumnos/maestros en el ciclo escolar 1970-71 era" de 45 alum--

nos por maestre, manteniéndose como constante todavía hasta el ·cü;lo -

1974-75, y fué reduci~ndose paulatinamente y para el ciclo ~978~79 fué de 

40; 1979-80 de 39, 1980-81 de 37; 1981-82 de 3t; 1982-83 de ~5, y en el 

ciclo 1983-84 de 34. 

DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

La demanda real de educación primaria fué de lOÓ.4%, debido al sal-

do migratorio hacia el Estado. Desde 1970-i971 el número de escolares --

atendidos ha rebasado la demanda real estimada para el Estado. En el ci-

clo 1978-79 fué de 108.0% y va disminuyendo la matricula a partir del ci-

clo escolar i981-82 en la entidad, aumeritando sensiblemente en ciudad Vic 

toria por su gran atractivo que produce en los habitantes de áreas rura-

les de mejorar sus condiciones económicas y sociales. 

TRANSICION: 

Respecto a las transiciones de los diferentes grados, la transició'n 

más baja aparece.de primero a segundo .año con 77.2% neta; las regiones 

. . 
que comprenden los Municipios ae San.Carlos, Méndez, Burgos, Cruilla~. 

San Nicolás, Tula, Jaumav·e, Miquihuana, Bustamante y Palmillas, con loca-

li
0

dades dispersas y con actividades agropecuarias, prácticamente de sub:-.-

sistencia. Esos mismos Municipios tuvierón el mayor rezago educativo de-

la entidad. 
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La.promoci6n fu~ en total de ~5.7%, la repetici6n de 10~1% y la de--

serci6~ de 4, 2%. 

La~ causas que originaron las transiciones bajas durante el ciclo 

escolar 1982-83, fueron la deserci"6n y la reprobaci6n de cada grado. 

EFICIENCIA TERMINAL: 

La evolución de la eficiencia terminal de -fa cohorte 1977-1978/198?-83 

en.el Estado fu~ de 58.8, es de~ir que de cada 100 niños que ingresaron en 

el ciclo escolar 77-78-solamente 59 terminaron su enseñanza primaria en - -

9 . 9 9 , 4 65 
1 83. ·El rendimiento terminal nacional en 1 7 -80 fue de 8.3. 

Las causas que originan la baja eficiencia ter~inal son: la alta dis 

p~~si6n-·de poblaci6n, supervisi6n escolar deficiente, desarraigo del docen-

te., ·incorporación prematura de los alumnos como fuerza productiva, lo que -

ieitera las condiciones econ6~icas precarias influyen directamente en l~ 

eficiencia del sistema educativo. 

PRQMOCION: 

La iasa de promoci6n total ~e 1° al 6° grado en todo el Estado fu~ 

de 85.7'%; en el federal de 86.1%; particular 91.9%, y CONAFE de 46.4%. 

La tasa de promoci6n más baja se da en la transici6n de 1° a 2°; en 

los planteles federales es de 78.0'%; en los parti~ulares es de 88.3%, y ~n 

cursos comunitarios 35.7%. 

DESERCION: 

La tasa de deserci6h global en el Estado (es d~cir del total de 

alumnos de primero a quinto grado, que salen o entran· a determinado - - -
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MunicípiG) fué de 4.2% \14,696 al~n~s). En el control federal 3.8%; pa~ 

ticular 6.5%, y CONAFE 21.6% . . :;,, 

La de·serción es causada por un proble;:ia estructural socioeconómico 

de la población afectada, en que los niños son incorporados tempra~amente 

a las actividades productivas, también por ia emigración a las zonas con-

mejores perspectivas e¡i fuentes de empleo, - también donde. se _supone se en-

centraran mejores niveles de vida. En el caso de los cursos comunitarios 

la alta deserción de alumnos eS' ta~bién efecto de la deserción de los ihs 

tructores comunitarios. 

Lus Municipios en que se realizó.ióscripción después del periodo 

normal fueron: Altamira, González, Xicoténcatl, Tampico, Camargo, Padilla 

y Victoria, que son zonas rurales y urbanas en que la población emigró en 

busca de trabajo. 

EGRESION: 

El índice de egresión del sexto grado en el control federal inclu--

yendo CONAFE fué de 98.5% y del particular 98.9%. 

La reprobación y el.bajo rendimiento. escolar se debe en parte a la-

desnutrición, como consecuencia directa de la deficiente alimentación de-

los infantes, además de problemas físicos (visuales y auditivos) en que -

se denota la marginación de la población d~ los servici6s de salud y a-~ 

una nutrición suficiente. 

La expansión del sistema educativo en el nivel primario creció moda 

radamente a una tasa promedio anual de 1.84 por ciento entre 1970 y 1985. 

Al compararse los cjclos 83-84 y 84-~5 es notorio que el sistema federal-
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~rece en· instalaciones y docencia en-el 6ltimo ciclo pero no en alumn¿do. 

~~ participaci6n ~e los par~iculares permanece sin crecimiento significa~ 

tivo, y CONAFE ~educe su participaci6n en una tercera parte en ~l riiclo -

escolar 1984-85 en relación al anterior. 

Respecto ~l tipo de organización escdlar, para el ciclo es~olar 

. 62" 
1983-1984 las escuelas: federales registrad.as, . fueron ün total de 1767 ;-

de las cuales 348 fueron escuelas unitarias, es decir, aquellas que son -

atendidas por un solo docente, ·de éstas 218 fueron completas y 130 incom-

pletas (que no cubren todos los grados). Por otra parte 1419 fueron es--

cuelas no unitarias, que son aquellas qu~·funcionan con 2 ó más maestros, 

de éstas 1,380 fueron completa¿ 1 39 incompletas. 
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TAMAULIPAS: ESI'ADISITGA DE ·mucÁcION : PRIMARIA, CICLO ESmLAR 83-B4. . . . ' . 

PELA('ION 
SISTEMA ESCUELAS. DOCENTES , GRüroS, JJ\JSCRIPCION EXISTEI\JCIA APROBAIXB PARTICIPACIÓN. MI'RO/Al.LMNO 

% 

FEDERAL 1,742 10,997 14,314 392,1C6 374, 7'39 342,418 95.5 34.0 

PARI'IClJLAR 53 405 421 13,823 13·,392 13,042 3.4 33.0 

l 
CQ\JAFE 3Z7 3Z7 1,351 4,346 4.,344 2,789 1.1 13,3 

¡.. 
¡. 

l 

TOTAL: 2 122 . . . . 11,729 16,006 410,275 '392,,475 358 249· 100.0 33.4 



·. , 
T.AMAULIPAS: .:~::SI'ApIS"J'ICA DE EDUCACION PRIMARIA, CICLO ESCOLAR 84' - 85. 

-.. ~- ~-: .. 

RELACION. 

SISTEMA ESCUELAS IXlCENTES GRUPC6 INSCRIPCION EXISTF.NCIA · APROBAroS PARI'ICIPACION MI'RO. / ALUVJNO 

% 

J.,"'El)EHAL 1,810 11,296 14,726 386,138 365,846 333,967 95.8. ··,}: 32.4 

PARrICULAR 53 409 427 13,825 13,420 13,1::6 3.5 32_·.~ 

OJNAFE 220 220 943 1,810 2,790 1,770 . ·o.7 12.7 

...... 
N 
+-' 

TOTAL: 2,083 11,925 16,096 402,773 .382,056 3.118,893 100.0 32.0 

. ~·· .· 
· .. ·.··. 
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EDUCACION S_Ecu:rnARIA. 

De 51,322 alumnos egresados de primaria en el ciclo escolar 1982- -
"'-

1983,, el alumnado de nuevo intreso a secunda.rié;l.s en Tamaulipas _fué de --

44, 733 durante- el cicló escolar _1983-1984, es decir que el 87. 2% fué la 

transicjón a secundaria. 

Los Municipios de mayor transic·.i.ón a secundaria fueron: Matamoros, 

Madero, Nuevo laredo, Miguel Alemán, Victoria, que se caracterizan por 

ser mayoritariamente urbanos. 

Los Municipios de menor transición ·fueron: Mainero, Güemez, Méndez, 

San Nicolás, San Carlos, Palmillas y Villagrán, que .son mayoritariamente 

rurqles. 
¡ 

Matrícula.;_ Durante il ciclo esc9lá.r 1983-1984 se incscribieron --

1211,·158 alu~nos, correspondiendo a secundarias generales 80, 329_ ( 66. 3%) , -

a secundarias. técnicas 31,055 (25.o%), a secundarias para trabajadores.--

8,672 .(7.2%) y a telesecundarias 1,102 (0.9%). 

Promoción-. - La promoción en la's secl!ndarias del Estado es de 82%. 

Eficienc~a terminal.- En la cohorte 1~80-1981;19~2-1983, total del Esta--

do fué de 66.-4%. 

El bajo_nivel de pro~?ción en secundaria,. es un problema estrtictu-;_ 

· ral dél sistema educativo en Tamaulipas, el Gocioeconómico. El bajo ni-~ 

ir.el de escolari·dad de los padres que no les permite orientar a sus hijos, 

ni darles los apoyos necesarios~ -1.a falta de capacidad de los proi'eso'rés 

~n aspect6s psicopedagógicos para orientar a sus alumnos, cuando éstos 
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tienen ·pr.oblemas académicos o cuando por la· edad enfrentan conflictos pr2_ 

pi9s· _de ·1a adolescencia y las nuevas necesidades e· intereses son frecuen

temente desatendidos, por los padres y maestros. 

La ·ignorancia y la pobreza en las zonas urbanas y rurales margin~ 

das, la .escasez de alímentos básicos aunado a la falta de orientación en

·nutrici_ón, · ocasionan desequilibrios dietéticos,· provocando desnutrición,

falta· de ·desarrollo físico y conflictoi psicológicos en estudiant~s de -

secundaria que contribuyen a la reprobación y a la deserción. 

Existen·regiones donde se presenta baja .escolarización en ·secunda

ria, causada por la población dispersa, caiencia de vías de comunicación

y tra~sportes, por la distribución del servicio de educ~ción secundaria~ 

··en las cabeceras municipales, además desinterés de los padres de familia

afectados por· el bajo nivel de ingreso económico; por otra parte la limi--

tación. respecto a la transmisión de la señ.al televisiva .que no llega a 

las r:egiones que comprenden los siguientes municipios: San Carlos, fylén

dez, :Burgos, Cruillas, San NiGolás, J·aumave, Miquihuana, Bustamante., Pal

mill?s y· Tula. 

También se da la situacióri contraria de índices altos de escqlari

zaci6n como en los Municipios de: Victoria, Reynosa, Tampico, Laredo y 

Matamoros, en los que se conjuntan el .de_sarrollo urbano y la inf-raestruc 

tura eco~órnica y social, entre las que destaca la existencia de centros 

d~ e9ucación técnica y universitaria, que motlv2n la continuidad de lns 

estudios. 

Egresión.-· Este fenómE:no en el Estado tiene la magnitud de 78. 9%, -

es decir, que de 33, 638 alumnos de tercer. año. solamente egresaron. 26, 537. 



·. , 
TAMAULIP_AS: . MATRICULA· DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. 1970-1971 . A 1982-1983. 

' 1 

m,-781 W78-79 I W79-8) I ~900-811 
: 

1970-71 11971-72 
'" 

NIVELES ESCOLCIRES 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1981-82 1982-83 

NIVEL MEDIO: ----
CICLO BASICO 38,945 42,569 4'7,219 52,266 58,825 65,649 76,617 83,.257 88,935 93,7'215• 102,900.•· 109,489 117,984 

CICLO SUPERIOR 9,483 11,363 13,413 15,541 18,405 22,293 25,745 26,990 27,763 33,321 32,1Ll9 34,820 46,872 

EDUCACION NORMAL 
BASICA. 2,052 2,009 2,420 2,656 2,968 4,024 8,233 7,796 9,046 .8,792 · 8,69? 8,883 9,937 

TERMINAL MEDIO O -
CAf..IiERI\S TECNIC/\S. 749 957 1,299 1,476 1,721· 2,2C6 "2,184 2,filt:; 2,218 . 2,869 3,087 2,738 3,13) . " 

NIVEl. SUPERTOR: 

CllRRERAS CORTAS .,. 

POSTBJ\C!ilLI..EHAW N.E. N.E. N.E. ·N.E. N.E. .48 76 85 341 525 655 842 ·939 

LICFNCIA'IURA 5,582 7,570 9,761 11,043 12,734 12,290 "18,617 20,"734 24,32Ó 28,118 33, 787 · 38,439 43,748 

Fli'Et"ffE: GOBIERNO DEL ESTAD'.) DE TAMAULIP.AS. ANUARIO ESI'ADISTICO. 1983, CD. VICTORIA, 1983. 
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J:>REESCOLAR COMUNITARIO DEL CONAFE CIC_LO ESCOLAR 1983-1984 .. 

El control federal del ~rograma de Pre~scolar Comunitario del CONAFE, 
~ .. 

-emr:iieza_ a funcionar en la USED en Tamaulipas en "el año escolar. 198~-83 en 

que se · dió · atención a 514 niños; dicho control ;3.lcapza a 1, 051 niños en 

el siguiente ciclo escolar, lo que representa un crecimiento de matrícula 
·.·¡·_ 

de 104.47%. 

·:· 
En Septiembre de 1983+ se atendieron 93 cursos de preesc_olar comuni-

tario con 1,067 alumnos, por 93 instructores comunitarios, de éstos 73 -

eran de nuevo ingreso y 20 de. un año de servicio. 

Para Julio de 1984 habían quedado sólo 80 cursos,· en igual número de 

ingreso y ·18 instructores de un ·año de servicio. 

El índice de deserción de instructores fué de 13.97%; la deserción 

en los de nuevo ingreso fué de lo.06%. La.mayor deserción de éstos ins~--

tructores se realizó en los primeros ·3 meses en que alcanzó uh porce_ntáje 

· de 9·.5. ·, 

El servicio educativo en este programa se realizó en la mayor'íé). de 

los municipios careciendo en Nuevo Laredo, Guerrero, Reynosa, Miguel Ale--

máf?, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo y Camargo. 

Este programa fué supervisado por un Jefe de Educación Comunitaria,-

un Jefe de Programa y 2 Asesores T~cnicos. 

CURSOS COMUNITARIOS: 

El aesarrollo de esta modalidad educativa en Tamaulipas en los últi--
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mos tr·es ciclos es-colares ha sido variada en .sus resul tactos: en el ciclo 

82~83 con 360 cursos en igual ~úmero de comunidades y con un total de· __ 

5,363 alumnos logró un rendimiento de 53.65% de aprobados. En el ciclo-

S3-84 éon 137 cursos en igual número de comunidades y con 4,346 alumnos 

·logró 64.2 de aprobación. Para 1984 con 220 cursos. en igual número ·de 

comunidades y con 2,790 alumnos én total logró el 63.4 de aprobados. 

ESTADISTICA DE CURSOS COMUNITARIOS. 

ciclo escolar 82 - 83. 

INICIAL FINAL 

CURSOS 410 360 
INSTRUCTORES 410 360 

· GRADO INSCRIPCION EXISTENCI'A APROBACION PORCENTAJE 

lº 2,144 1,882 904 . 48.03 

?º 1,096 979 67s" 69 .. 25 

3º 816 716 -483 67.45 

-4º 642 598 312 52.17 

. 5º 396 358 85 23.74 

6º 269 244 101 4Í.39 

TOTAL: 5,363 4,777 2,563 -53.65 

FUENTE: DELEGACION CONAFE EN TA..~AULIPAS. 
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CONAFE: ESTADISTICAS D.E CURSOS COMUNITARIOS 

-:.,, 

Ciclo Escolar· 1983. - 1984. 

INICIAL FINAL 
CURSOS 389 3~7 
INSTRUCTORES 389 .i·. 327 

% % 
GRADO GRUFCB INSCRIPCIÓ'I EXISl.':i::J.\1CIA ·. APROBAJXB DESERCICTII . APROBAC. 

lº 319 1,781 1,781 875 o 49.1 

2º 274 858 .858 676 o 78.8 

3º 266. 681 600 528 99.9 77.6 

4º 225· 520 519. 334 99.8 74.8 

5Q 168 313 313, 164 o 52.4. 

6º 99 193 193 162 o 83.9 

. TOTAL. 1,351 4,346 4,344 2,789 99.9 ._, ·64.2 

FUENI'E: DEPARI'AMENID DE ESTADISTICA DE LA U.S.C.E.P.E.T. 
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- CCNAFE: ESI'ADISI'ICA DE Ct'FSC6 OJ,1JNitARIOS. 

Ciclo Escolar 1984 - 1985. 

INICIAL - FINAL 
2m 220 
2m 220 

% % 
GRAOO GRUFU3 INS..,"RIPCICN EXISI'ENCIA P..PROBAWS DE3ERCICX'l APROBAIXJS 

12 207 932 920 451 1.3 49.0. 

,-rv-, 47B 0.5 76.8 o.::.::: 2º 192 625 

32 185 489 - 374 0.2 76.5 

42 170 418 418 3CB o.o 73.7 

52 123 254 253 112 0.4 44.3 -

·52 66 91 88 47- 3.3 53.4 

I · 

TOrAL: 943. 2,810 2,790 l,770 0.7 63.4 

-, 

FFUENIE: DEPARI'AMENID DE ESI'ADISI'ICA DE LA UNIDAJ DE SZRVICIC6, CDJRDIN.ADCB DE ECl,'CACICN 

PUBLICA EN ESI'P.DJ DE TAMAlJT,..IPAS. 
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CCNAFE: En los ciclos escolares 1982-1983/1983-1984 ia ~epeticióR 

y la deserción se comportaron de la ~iguiente forma. 

lº - 2º 2º - 3º 3º - 4º 4º - 5º 5º - 6º 
GRAlXB . ABSO)"_,. % AGREGADA % 

. l?RCM:x::I(XIJ 785 35.7 56.4 !:B.O 51".6 24~5 2396 46.4 

REPEI'ICICN e89 40.4 26.7 25.1 24.0 24.0 1655 32.0 

DESERCIOO 524 23.9 16.9 18.9 24.4 51.5 1114 21.6 

Los índices globales en. los ciclos 1982-1983, · fueron en promoción de 2, 396 

alumn?s que significaron el 46.4%, la repetición afectó a 1,655 alumnos 

que significó el 32% y la deserción fué de- 1,114 que significó el 21.6%. 

DESERCION:-

Uno.de los indicadores de la calidad de .la educación comunitaria nos-

- ' .la ·da la-permanencia dentro del sistema, de los instructo~es cómunitarios 

en servicio y como estudiantes en una carrera técnica. 

Así de.aquellos aspirantes seleccionados en Ju~io de 1983, iniciajon-

410 el curso de capacitación en Julio de 1983 para Agosto del mismt> año· --

quedaron 365, 2 reprobaron el curso, de los. 47 que desertaron signif'ic?ron-

el 11.46 del total. 

Durante el ciclo escolar 1983-1984 de 363 que iniciaron en Septiembre 

de 1983,. terminaron 258, es decir, que 105 instructores de nuevo ingreso~ 

desertaron, significando el 33.67% del total de los que iniciaron el año 

lectivo. 
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La deserción-en cuanto a los programas de Educación Comunitaria, con

sidera además de los instructores de nuevo ingreso a 1~9 que cumplen un 

segundo año de servicio. En préescolar comunitario es mínima la deser

ción, por las condiciones socioeconómicas de los poblados que cuentan 9on 

tal servicio. 

En el ciclo 1983-1984 de 32 in·structoras de. ·preescolar desertaron só

lo 2, la deserción fué de 2.4%. En el ciclo 1984-1985 de 61 instructoras 

de preescolar que iniciaron, terminaron 56, solamente d"esertaron 5, que 

significó el 8.1% dél total. 

·Sin embargo, en cursos comunitarios la deserción fué altamente signi

ficativa, en el ciclo escolar ae i983-19$4 d~ 389 comunidades que se les-· 

otorgó servicio educ¡3.tivo, 121 flueron Ejidos, es decir, 31.1% del total.

En septiembre de 1983 se iniciaron 389 cursos comunitarios, atendidos por 

igual·número de instructores, para Agosto de 1984 quedaban solamente 32~ 

instructores en servicio, la deserción de.62 instructores significó el --

15. 9% del total. Ta_l · deserción repercutió sensibler;1ente, ya que de 

5,228 alumnos al inicio de cursos, 880 quedaron sin servicio, significando 

el 16.8% del total. 

Eri el di~lo escolar 1984-85, de las 263 comunidades que se les otorgó 

servicio educativo, 101 fueron ejidos, 9 ignificando el 38.4% del· total. -

Al iniciar el ciclo escolar en septiembre d~ i984 eran 263 cursos comunita 

ríos, atendidos por igual número de instructores, para Agosto de· 1985 que

daban solamente 220 instructorep en servicio, la deserción de 43 instruc~o 

res significó el 16.3% del total. Esta.deserción afectó a 802 alumnos 

que significó el 22.3 % de un total de 3,5~2. 
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EDUCACION TECNICA PARA INSTRUCTORES COMUNITARIOS: 

En cúanto a los estudios de educación técnica que cursan en diferen-~ 

tes planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

en el Eitado, tene~os indicadores de dos de ellos: ·los Centros de Bachi 

llerato Tecnológico Industrial y de Serviciqs riGmero 24 y 119, ubicados 

en Ciudad.Victoria. En el primero se imparten las carreras ·técnicas: -·-

~ontabilidad, electrónica, eieétricidad y análisis clínicos, y en el se--

gundo plantel las _siguientes carreras: secretario ejecutivo, topografía y 

fertilidad de suelos. En el C.B.T.I.S. No .. 24 se obtuvieron los siguien-

tes datos: 

AÑO TERMINARON % 
DE INGRESO GENERACION INSCRITOS. REGULARES APROVECHAMIENTO 

1981 PRIMERA 33 6 18.2. 

1982 SEGUNDA 335 135 ·40,3 

1983 TERCE-RA 152 78 51.3 

1984. CUARTA 187 99 52.·9 

.. 
1985 QUINTA 224 185 82.6 

1986 SEXTA 138" 

En el C~B.T.I.S. No. 119 se obtuvieron los siguientes datos: 

AÑO TERMI~lARON %. 
DE INGRESO GENERACION INSCRITOS REGULARES APROVECHAMIENTO 

1983· TERCERA 62 27 43.5 

1984 CUARTA l17 87 74.~ 
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1985 QUINTA 88 · 86 97.7 

1986 .SEXTA 91 

De los anterjores datos se. deduce que la eficiencia te~minal es muy ba--

ja, en especial ~ara la tercera generación que estamos observando, la cual 

en .estos dos ,planteles de 214 alumnos. que ingresaron solamente terminaron-

regularmente sus estudios técnicos 105, lo que significa el 49.1% de apro-

vechamiento. 

Las causas de la deserción son atribuibles al abandono de la comunidad, 

renuncia y el incumpli~iento en sus estudi¿s. La reprobación no es tan al 

ta, :sin embargo las condicione~ económic~s derivadas de una beca insufi- ~ 

éiente, es motivo importante para abandonar sus estudios. La beca que se-

otorga es igual para todo el país, siendo ~n Tamaulipas limitada por el al 
¡. 

to costo de la vida. la mayor parte de los instructores en servici~~ be-

carios, tienen en su sede de estudios técnicos, en Ciudad Victoria, donde-

el costo por alojamiento es muy alto. Además en los centros educativos don 

de desarrollan la carrera té"cnica, confront'an su desigualdad socioeconómi-

ca con otros grupos· estudiantiles que·estudian el bachillerato, de nivel-

socioeconomico muy alto. No es raro encoritrar que los jóvenes instructo~-

res más maduros tanto en au:t:onomía, di.sc-iplina y confianza, que se.aventu-

· ran ·va·lerosamente a vivir lejos de su familia, en condiciones difíciles ---

por lo aislado de las comunidades en que ejercen como docentes, en la ciu-

dad y en las escuelas manifiestan inseguridad, timidez y sentimi~ntos de -

inferi_oridad, sin que cuenten con los ap'oyos psicopedagógicos para superar 

tales sentimientos. Podemos señalar que.as~~en la marginalidad como·refu-
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gio, Así al entrar en crisis, . es muy difícil que . re¡::upere"n el equiLi,.b.rio, 

su desmot{vaci6n es tal, que no les importa dejar.la comunidad, a sus 

alumnos j no continuar con su carrera t6cn±ca. 
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SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 1985 1986 

NIVELES ESCUELAS·. DOCENTES 

PREESCOLAR 35,649 80,529 

PRIMARIA 76,690 449,760 

CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO. 2,828 19,899 

SECUNDARIA 1~,657 224,732 

PROFESIONAL MEDIO 1,495 30,925 

BACHILLERATO 3,458 96,727 · 

NORMAL 488 - * 

SUPERIOR 1,717 108,002 

TOTAL 137,982 1'010,574 
·* Incluído en Superior. 

EDUCACION PREESCOLAR 1985-1986 

CONTROL FEDERAL ESCUELAS ~ERSGNAL DOCENTE 

GENERAL 20,610 52,289 

INDlGENA 5,264 7,421· 

c. COMUNITARIOS 2,962 2,962 

SUBTOTAL 28,836 62,672 

. ESTATAL 4,873 12,071 

.PARTICULAR 1,940 . 5,786 

.TOTAL. 35,649 80,529 

EDUCACION PRIMARIA 1985-1986 

FEDERAL ESCUELAS DOCENTE 

GENERAL 50,530 309,042 

INDIGENA 5,926 17,917 

RURAL 5,009 5,009 

SUBTOTAL 61,465 331,968 

ESTATAL 12,357 95,876 

PARTICULAR 2,868 21,916 

TOTAL 76,690 449,760 

FUENTE: S.E.P. Informe de Labores 1985-1986. 

2'381,412' 

15'124,160 

407,703 

4'179,466 

359,130 

'1'538,106 

64,700 

1'199,120 

25'253,797 

ALUMNOS 

1'587,678 

181,646 

37,857 

1'807,181 

423,027 

151,204 . 

2' 381·, 412 

ALUM
0

NOS 

10'404,787 

494,653 

. 73, 99.8 

10'973,438 

3'387,9f;31 

762,741 

15'124,160 
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8.- REVISION BIBLIOGRAFICA 

Las Instituciones Educativas, espe~ialmente en Latinoa~érica, 

han -probado a partir de los afies 60's diversos cambios tendien~es ~ en-

frentar µna·amplia prdblemática, de d~mandas, caren¿ias y deterioros en 

los·~spectds econ6micos, sociales, políticos y culturales. Para e¡lo -

han adoptado nuevas filosofías educativás, o rescatando otras de ~us 

propias experiencias; han redefinido objetivos, prop6sitos_ y metas; han 

. modificado la organizaci6n académica, administrativa, de planeaci6n; --

asimismo adecuado las normas y políticas in?titucionales, los recursos-

finaricieros y los t~cnicos. Sin embargo, después de casi seis lustros~ 

persisten las desigu~ldadei, el_des~mpleo, la injusta distribuci6n del-

iDgreso, el analfabetismo, la inarginaci6n .política, la desnutrici6n, la 

insalub_ridad, etcétera. A tal. p:unto llega la desesperanza latinoámeri-
. . 

cana, que n6 se vislumbra superar tales problemas para fin de siglo, --

ade_más e·sas sociedades observan_ como imposible la salida del sub_desarro 

~lo, de"Ja-dependencia alimentaria, financiera, científica y. tecnol6gi-

· ca. 

· Deritro de ese mismo contexto, en Mé~ico al Sistéma Nacional Edu

cativo ·también se le vincula al obJeto de. crear un surgimiento eco~6in:i..-
. . .. 

co con justicia social, desaftotunadamente tal sistema está lejos.de --

.operar en consecuencia.: Pese al gran esf~erzo desarrollado, los resul-

tados- son desalentadores: la insuficiente cobertura a.la demanda educa-. 

tiva, la· álta dcserci6n, las diferencias de la oferta entre el medía ru 

ral y urbano, la insuficiente capacidad de la docencia, entre muchas 

otras. 
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En medio de la crisis la relación .del gasto social- y" -la_ edu·ca-

c"ión ·, se plantea ya no como el alcanzar su máxima eficiencia" económica, 

sino en·la coexistencia con el empobrecim:L~nto general del País. Las -

mismas innovaciones usadas con ·éxito en países desarrollados, sufren una 

desvi~ttJación notable·, un ejemplo son. los exámenes de selección que en-

si ~mplic?:n un indicador serio, pero que fatalmente se usan de manera -

indiscriminada y arbitraria, ya que muchas veces ·los instrumentos-care-

·cen de validez y confiabilidad, o el proceso no está di-señado con el 

perfil del aspirante a seleccionar. Incl-qso, cabe preguntarnos: lSi en 
. . 

nuestro país, la selecci_ón cumple el papel :.de organización, orientación 

y búsqueda de la efi-ciencia educacional", o barrera para el acceso al. 

sistema educativo? lEs un. indicador o un límite? lCuál es la rigurosi-

dad metodológica· y su precisióri predictiva de los diversos procesos d~-

selecci.ón? Cuando aún no se· ha. generalizado el uso de un sistema UI).ífor 

me de ex.ámenes para determinar sistemáticamente el desempeño de los es-

tudiantes y la consecuente retr.oalimentacióri al aparato escolar. De ~-

~gual forma cuando la decisión de usar la selección procede de conv~-·

. nj.enc..ias políticas,. ya que son más fáciles de instrumentar que el mej<?

ramiento ·de la capacidad docente, o el contratar profesores con ex~e~~-

riencia, o el aumento de las partidas presupuestales ~ara: la dcicericia, 

la creación de materiales didácticos, el-mzjoraniento de instal.acioJ].eS 

y equipo,_ o ia a~pliaciÓ!1 de los horarios y calendarios escolares, etc. 

Los c6ntroles o pruebas no tienen sentido sino·están ligados a -

un proceso de control del error, de aprendizaje, la investigación o el-

trabajo.· La concepción de la excelencia académica, basada exclusivamen 

te en exámenes de selección es absurda. 
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e.Del rn.arco teórico de la investigación, enfatizamos lo rrás !elev_ai;;te: 

.:..,, 

Marín (1975) señala que el desarrol-lo del proceso de inve-stigación 

está ligado al ~e la Psicología como ciencia, creando m~todo~ de investig~ 

ción específicos para la Psic~logía general o para algunas especialidades. 

Ardila (1965) clasifica los di~ersos:tipos de investig~ción en: ex 

perimentos de laboratorio; experimentos de campo; estudios de campo y en--

cuesta, 

ESTUQIOS DE CAMPQ.7 Son trabajos ex-post-facto, donde se busca --

descubrir las relaciones entre variables,. después de qüe el fenómeno ha· -

ocurrido. Tien~ por ventaja el r~alismo, al-estár más cerca que otros ti-

pos de investigacióri de la vida real. La desventaja es la falta de controf 

de muchos factores. Hay dos .tipos de estudios de campo: el exploratorio y 

con objeto de probar hipótesis. 

Para Festinger y Kats -(1972) la investigación de cai:npo es la 0.nü:a 

manera qúe existe de estudiar y obs~rvar y medir los procesos psicoso¿ia--

les en su situación natutal • Proporcionan al investigador una informa-~-

ción más rica pélrá poder llevar a cabo investigaciones más rigurosas, den.-

de las variables sean controladas en forma inás estricta, y en general, pa-

ra. que se den todás las condici.o·nes. necesarias para la investigación expe-

rimrmtal ~ 

be acuerdo con Castro (1975) a las investigaciónes ex-post-facto 

tiene numerosos ejemplos sobre la investigación educativa, social. y psico-

lógica, donde e~ investigjdor no puede controlar las variables, tales si--
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tuaciones Las considera preexperimentales, ya que a~n cuand0 tratan de in-.. 
corporar algunos de les procedimientós experimentales, ,n? aplican el prin-

'<. ,, 
cipal: el control experimental. Kerlinger (1973) recomienda: tratar con su 

mo cuidado ·Y pLécaución·los datos obtenidos en investigaciones ex-post-Ja~ 

to, porque puede ocurrir la adopción de un.a d·e las falacias más dañinas p~ 

ra "i~ ciencia en el argumento denom.inacio: "p.ost ho_c, ergo propter hoc", este 

fenómeno ocurrió después. de aquel, luego febe ser su efecto. Cuando al in . . 

terpretar un fenómeno· pasado, se halla ant~ un hecho desagradable de que 

carece de un control verdadero sobre las ~rin~ipales causas posibles. A 

pesar de 10 limitado del método· se utiliza en Psico~ogía, Sociología y Pe-

dagogía simplemente po~que abundan los problemas que· no puederi ser estudia_ 

dos ~xperimentalmente. 

. ' l., RECURSOS BUM ... <\.~OS. - Arias Ga licia Cl 973) manifiesta que en una, or-

ganización es un sistema integrado por difarenles recur?os humanos_d~ntr6-

de ella existe la división del trabajo;.dond-e todas lás tareas a realizar-

están clasific~das e~ subsistemas, conformados en unidades y fracci~nadas 

en diversas opcrbciones o aciivifades·realiiadai a nivel de puestos. Cada 

uno de éstós requierE conocimientos,- habi 1 id.a des,· e?(periencias, inter~·ses-

vocacionales, etc. 

SELI-:CCION DE RECURSOS HUHA~!OS.- Dunnete y Kirchner ( 1965) indican 

que al iritroducir el método cie11tífico como base de las decis{ones que ifi-

volucran a la ~onducta humana, implican áreas de decisión en activid2des de 

investigación ~sicológica. El problem~ viene a ser el de sel~cción de re-
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cutsos hum~nu~ que ccncuerden con los requerimientos de la Institución.-

Donde un estudio de lc,s requerimientos del puesto, suge,._rirá las cúalida-

des humnas pé.ra ejecuté,rl.os con éxito. 
"· 

La selección científica- exige que 

estas infórencias se prueben_empíricamente al de~ostrar que los métodos -

de ~valua~ión d;sarrollados.para me~ir las cualidades humánas pertinentes 

estáh relacionadoi con la ejecución eficiente del puesto. 

LA MEDICION PSICOLOGICA.- Morales (1975) indica que en Psicolo--: 

gía podemos considerar como mayor importancia la medición de variables· o 

diferencias cua_ntitativas, ya que siempre _lo·que existe -lo existe en al--

guna cantidad. 

LOS TEST PSICOLOGlCO~.- Pichot (1954) define un test psicológico 

como una situaci6n experimental y estandarizada que sirve de estímulo a -

un ~Gmportamiento y que, manipulando estadísticamente, permite clasificar 

a los sujetos tipológicamente o cuantitativamente. 

· La medición (C~rdenas, .1981) se aplica a la designación numérica 

a las p~opiedades, atrib~tc,s .Y caract~rísti~as de los objetos, e~tablecien 

do las ieg~as específicas en que se fundamer:tan t~les asignaciones, cuya~ 

validez puede-probarse empíric~mente. las Escalas de Medición, clasifican 

desd~ la medida m~s elemen~al a la más compleja, de la siguie~te manera:.~ 

escalas riominalesJ ordinales (o de categorizaci6~), intervalares y de raz6n 

o de proporci6n~ 
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'Un te.st si constituye. un buen· diseño de medición deberá rei,mir: -

las siguientes car:ácteríst icas o criterios: 

.a) Esta.né.arización que permite determinar el grado de e1·rores de 

interpretación que han sido controlados, a fin de evitar caer 

en elles. 
.. -~ ... 

b) Objetividad que denota el grado ~n;que los errore~ personales 

han sido evitados. 

e) Validez que indica el grado en que la prueba mide aquellos r: ' 1-eno. 

menos para los cuales ha sido construida; por lo tanto, no está 

influida por el ~rror constante. Entre los tipos de valideces-

se en~uentran: de contenido, con~urrente, p~edictiva y de cons-

trucción •. 

d) Confiabilidad que iridica la libertad relativ~ del error varia--

bl0 o estabilidad de l0s p11ntajes de una medic::.ón. Entre las -

i~cnicas para medir la confiabilidad se encuentran las m~didas-

de: estabilidad, equivale~cia y consistencia interna. 

La medición de li c0nsistencia interna, usada en el estudio, ·utili. 

za el Índice de d{ficultad y de discriminación. El primero se define como 

el. porcentaje de examinados que contesta adecuadamente el ·reactivb, el se-

gurido es la proporción de respue~tas corre~tas entre el grupo de criteiio-

alto y bajo, indica que entre mayor sea la diferencia es más-~lto el·p~der 

de discriminación. A continuación los criteriós de calidad para el índice 

de dificultad como de' discrimináción de Kuder-Richardson. 



j[ndice de dificultad y calida·d de reactivos 

Indice de dificultad Evaluación del reactivo 

o.SS.y 
, 

mas Muy· fáciles 

O.SO a O.SS Rel~tivamente fáciles 

o·.1s- a o.so Relativamente difíciles 

0.00 a 0,1S Difíciles o muy difíciles 

Indice de discriminación y calidad de reactivos 

Indice de discriminación 

0.40 y más 

0.30 a 0.39 

0~20 a 0.29 

Menos de 0.19 

• Ev&luación del reactivo 

Muy buenos reáctivos 

.Razonablemen~e buenos per~ su
jetos a mejoramiento. 

Marginal, debe mejorarse 

Deficientes, de.bei descartar-
se. -------------------~-------------~------ ----

Así cuando pretendemos evaluar la c~lidad de los instrumentos. de 

selección, requerimos considerar la aplicación de las t~cnicas adecuadas 

a fin de: identificar los resultados y· lai ·consecuenciai derivadas de ~a-

da alternativa; que de acuerdo a los criterios elegidos, representen las 

met~s preestablecidas que deben de satisfacersi; la elección del tipo de 

medición que se emplea y ~l modelo di decisión que se usará para ~imensio 

nar las alternativas. 
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LA EVALUACION EDUCATIVA.·~ J.1ialaret ( 1981) -refiere. que la Docimo-

logía;_no~imástica y Doxología, son t~rminos que se aplican a la Ciencia 

de los exámenes, o ·1as t~cnicas de las prueba$ y al estudio del pap~l de 

la evaluació; educijtiva. Siendo tal terminología relativa~ente, su origen 

ar.renca desde el af:o 2357 A.C., cuando el emper_ador Shun diseñó un siste-

rna de· seleéción y promoción en el servicio civil .del imperio éhino, -proc!:_ 

so que le permitió.medir el conocimiento por medio de exámenes escritos.-

Otro ~ntecedente fu~ el desarroll&do por l~ Cbmpañía de Jesús en 1599, --

~uienes aplicaran una serie de reglas en lo~ pro~edimientos de los· exame-

nes. Historia que continúa al momento actual· con la evaluación diagnósgi~ 

ca, formativa y sumaria. 

DESERCJ:ON.- La deserción se prese·nta cor.io un fenómeno, que int_:: 

rrümp~ el ~esarrollo escolar del educando, involucra conductas ad¿ptati-7 

-vas y ps~comotoras, motivaciones individuales, fam:j.liares y sociales. Los 

faciores· que causan deserción o fracasos eicoiares: s~n socioetonómico y 

· cu.l tural; ·físico, orgán~.co, ir,telectual y sensoriornotriz; e·mocional, pcda

. . 49 
gógicos ~ do~erites y.ambientación escolar. Miranda L~ (1982) •. 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES.- Las variaciones que existen resp~cto 

a ciertas cº~racterísticas personales q1,1e se. presentan entre _los rnienibr.os 

de un grupo ·se. denominan "Diferencias Individuales", que pueden· ser clási 

ficada~ como cualitativas o como cuantitativas. 

Las ~iferencias individuales en el comienzo de la teoría psitoló-

gica. . Según 
4 . 

An2stasi ( 1958) , eu los ese.ritos y prác~icas de un grupo de 
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educ_é:ldores náturalistas de la .Última parte del siglo XVIII y de la prime·

ra del XIX incluyendo a Rousseau; Pestalozzí, Herbart y Froebel, existe -

un claro ~riricipio de interés hacia el nifio individual. En los ~sccitos 

·de estos ~ducadores. se hallan manife~taciones sobre diferencias entre los 

individuos y el deber de adaptar la educaci6n a.él los. Durante. la segun

da mitac:l°del sig~o -XIX, la Psicología penet.ra al ·laboratorio así en 1879 

W.Wundt estableció ·el primer laboratorio de P_sicología en Leipzig; W~ber, 

Fechner, Hel~ holtz y otros habían realizado experimentos de naturaleza 

psico~6gica, también durante el siglo XIX la Biología progres6 a partir de 

la doctrina de la evolución hecha por Dárwin~ De particular importancia.

para Psicología diferencial es ·Fran~is Galton, seguidor de Darwin, fLé el 

primero que inte~ó aplicar .los principios evolucio~istas de la variación, 

sé lección y ada.ptación a los estudios de los individuos humanos. 

Eri 1~69 en su libro Hereditary Genius presenta un esquema de; cla

~ifica¿ióri de l~s diferentes niveles de capacidad hum~na • 

. Gon ·,este propósito ideó numerosos tests y medidas, en 1882 esta-'-

. ble.ció ;;u_ laboratorio antropométrico en el Museo de South Kesington e,.n 

Londres. 

DESARROLLO DEL METODO ESTADISTICO.- Siguiendo a_ Anastasi, uno de 

los principáles instrumentos de investigació.n en Psicología es el análisis 

estadístico. Galtonperci~ió la necesidad 'de técnicas estadísticas especi! 

lizadas para tratar los datos sobre las diferencias ipdividuales que reu-

nía. Entre los principales problemas estadísticos por lo que Galton se -
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·interesó de.stacari el de la curva d.e distribución normal y de la correla-

ción. Sin embargo, fué uno de los alurr.:nos Karl Pearsori', - quien más tarde 

resolvió los detalles matemáticos de la teorí; de la correlación~ 

P-earson· fué autor del· desarrollo y si_stematización, de lo que· has 

ta hace poco.tiempo, constituía casi todo e.l campo de la estadística. 

Otro estadístico· británico R.A. Fischer dedujo nuevas técnicas es 

tadísticas ~ue se han aplicado a diversos campos, incluyendo a la Psicoi~ 

gía, en el análisis de datos. Su .nombre se ha asociado estrechamente al 

análisis de las varianzas, técnica que permite la investigación simultá-

nea de los efectos de.varias vari~bles en un solo ex~erimento. Entre los 

conceptos de mayor importancia en Psicologí~ diferencial se encuentra la 

significación estadística y la correlac~ón. 

: I · 

LA SIGNIFICACION ESTADISTICA.- La significación estadís·tica .se 

refiere fundacientalmente al grado en el cual cabría esperar re;ultados áná 

-, 
logos s.i hubiera de r.epetirse una investigac;ión. Una razón para esperar_ - . 

cierto cambio en los res~ltados se haila en .el error de muestreo~ Este --

error casu~l, o fue~te de fluctuaciones incontrol~das en los datos, surge-

de que todo investigador emplea sólo una muestra total en el estudio. Una. 

. . 
· muestra aleatoria es aquella en qu~ todo_individuo tiene las mism~s proba-

bilidades de estar incluído. Esta condición~ requiere que cada elección 

sea independiente de todas las demás. 

LA CORRELACIO?l.- La correlación se ent:iende al grado de relación 

con correspondencia entre dos conjuntos de ·¡¡¡edi_das; por ejemplo: podemos 
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· saber la relación· existente entre las puntuaciones de los mismos. sujetos 

en el mismo test administrado en diferentes ocasicnes,~t"ales como antes 
'<. 

y después de un periódo de práctica • 

. La medida de correla~ión má~ com~n es el coeficiente de corr~la--

ción del producto~momento de Pearson (x) el signo del coeficiente de co~-

rre"iación negativa significa una relación inver.sa entre las variables. La 

magnitud del coeficiente representa la proximidad ó gra~o de corresponde~ 

cia. Numéricamente, el coeficiente de correlación tendrá alg6n valor corn 

pren_dido entre .cero y uno. Anastasi (1958·)~-

: 1 
1. 
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9.- METODO 

UNIVERSO Y MUESTRA.- El Universo a investigar en este estudio explo 

ratório,· contempla a los 935 estudiantes de escuelas secundarias-del Estado 

de Tamaulipa~, aspirantes a instructores que presentaron su examen de admi

sión, 733 para el programa de cursos comunitarios y 202. para pree.scolar co

munitario para el ciclo ·1~83-1984. Los estudiantes procedieron de los 17 -

de les 42 ~unicipios del Estado, donde el Sistema CONAFE tiene cobertura de 

servicios. de edu~ación comunitaria. Se concentraron en 9 lugares que ofre

iían la facilidad de realizarlo en óptimas condiciones. Se pretendí~ sele~ 

cionar a 409 en total para que participaran en el curso de capacitación; c~. 

rrespondieron 31~ para·cursos comunitarios y 94 para preescolar comunitario. 

TAMAÑO DE LA MUESTRJ\.- El tamaño de la·_ muestra ·se obtuvo mediante 

la fórmula-!, 

Íl 

"Z". 
"p q" 
"E'! 

z 2 a .. 

E 2 p . 

1 1 + __ 
N 

z2 1 donde: 
p 

es igual al nivel de confianza 
la variabilidad del fenómeno 
Precisión con que' se generalizarán los resultados 

}fás · un lQ'í'º para fines de control de calidad. 

Con Uú nivel de confianza (Z): 95 por ciento ( l. 96 en áreas• bajo· la 

curvé! normal). 

Nivel de precisió~ (E): 10 por ¿iento (.01) 
Variab:didad: p = .6 y ér = .4 
N= 935 estudiantes de secundaria. 

·* Raúl RoJas Soriano. Guía para realizar investigaciones sociales. UNAM 
México, 1985. (Pág. 172). 



LUGAR DE 
PROCEDENCIA . 

DELEGACICX'J 

ESTACICX'J MANUEL 

BIDJ\u....'U 

JIMENEZ 

MC\NI'E 

P/\lMULAS 

RIO BRAVO 

soro LA MI\RTNA. 

VICTORIA-T/1MATAN. 

,..,,.,-...... 

T O·T AL: 

CUADRO ESTÁDISTICO DE' LOS ESTUDIANTES DE· SECUNDARIA QUE PRESENTARON EXAMEN DE. SELECCION, 

POR LUGAR DEL EXAMEN Y No. DE. ACEPTADOS. 

No. DE ESTUDIANTES - TOrAL DE ESI'UDIANIES CURSOS PREESO'.)LAR 
QUE . PRESENTARON EXPMEN. % SELECCIONAOOS. CXMUNITARIOS % CXlvlUNIT •. --

' ,• 

38 ,, 34.21 13 11 84.61 2 

l(X) 24.00 24 19 76.16 5 

31 51.61 16 15 93.75 · 1 
'' ' 

84 41.66 35 32 . 91.43 3 
'. l 

4._?g 44.29 °190 139 73.16 51 
' 

48 • 33.33 16· " ·3 18.75 . 13 
! 

66 E0.00 33 24 72.73 9 

42 92.85 39 37 '94,87 2 

97 44.33 • 43 35 81.39 8 

-

935 43.74 4CB 315 .77.02 94 -

% 
; 

15,38 

20.83 

6.25 

8.57 

26.84 

81.25 

Z7.ZI 

5.13 

18.GO. 

· 22.98 



: l 
CUADRO DE ror,JCENI'RACION· DE CALITICACION.ES DE LA PRUEBA DE CDNOCIMIENI'CB DEL . . 

UNIVERSO TOI'AL (CU!iSOS OlllüNITARIOS Y .PREESCDLAR CX]l'.UNITARIO); · 

RESULTADOS 
CURSOS. PREESO)LAR 

ORIGINALES CXMUNITARIOS COONITARIO STJBTOI'AL 
X F F F 

96 - 100 9 2 11 

91 - 95 7 o •/7 

86 - 90 13 3 16 
-

81 - 85' 25 5 30 

76 - 80 ~ 5 .35 

71 - 75 54 7 61 
1-' 
u, 
f-1, 

66- 70' 71 .13 84 

'61-'65 . 82 4 86 
.. ,.¡ •. 

56 - 00 ·82 23 ···.··. 
lo5 

51.~ 55 94 41 135 

46 - 50 69 24 93 

41 - · 45 . 59 34 93 

36 - ,4() ·29 12 ·41. 

31 - 35 28 13 Lll . 

26..:. 30 · 81 16 97 ·. · 

TOTAL: . 733 202 . 935 



.CALIFICACIONES EN EL TEST° DE. INTERESES DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTARON . . 

EXAMEN DE SELECCION 

85 a lCO PTS. 70 · a 84 PI'S. 55 a 69 PI'S
. . 

SUPERIOR M. SUPERIOR Ni. BAJO 
-

i 

1 % % % ¡ LUGAR DE PR.,U:OENCIA. TOTAL No. No. . No. 

1 

-· 
. 

1 
DELEc;ACIQ"I 38 6 15.78 17 · 44.73 5 . 13.15 

l ¡ 29.00 33 33.00 
1 

ESI'ACICW MAI\IUEL 100 4 4.00 29 . 

1 HJDALGD 31 1 3.22 5 16.13 14 · 45.16 .. 

JJJ!lENKl 84 2 2.38 14 16.66 36 L!2.85 . 

.tf1ANTE 429 28 6,52· 142 33.10 144 33.56 
1 

Pl\ll\1lLLAS 48 3 6.25 16 . 33.33 13 27.08 

¡ 

f{!:0 BH1WO 66 6 9.CB 24 36.36 19 28.78 
.. ·. . . 

SOl'O LA MARINA 
.. .,. 26.19 42 9 . 21.42 17 40.47 11 

··:··, 
'. 

VICTORII\.-TI\MATAl\J. 97 6 6.95 23 23.71 43 · 44.32 

-· -

1 TOTAL: 935 65 6.95 287 30.69 318 . 34.01 --

• MENOR DE 55 PIS.~· 

BAJO ' ·J 
No. % 

10 

1 

26.31 
·.,}: 

34 1 34.CO 
.. ~ -·-· 

11 35.48 

32 38.09 

115 · 26.80 
.. 

. 16 33.33 

17 25.75 1 
t 

5 U.90 

25 25.77 

265 28.34 

1--1 
Ln 
¡,,;, 



SUSTITUYFNDO: 

n 

. . 2 
( 1 •. 96) 

(. T
, ;,•1) 

1 + 

RESOLVIENDO: 

n == 201. 20 

(. 4). 

(. 6 ). 

1 

.935 

153 

.. 

¡(1.96)
2 

(. t~) 

Le .1)-2--c~.--6-) -

·.·i· 

S~ au~entó el 15% más para control de ~ilidad (30) dejando sólo 22 

por encontrarse incompletos ei resto, lo que estuvo dentio del margen re-

comendado. 

Esta mue1::.tr.a representó 223 sujetos, ·correspondiendo: 63 a preesc~ 

lar ccmunita,rio (mujeres); 70 a cursos comuni.tarios (mujeres) y 90 a cur-

sos coID1,n:ité1rios (hombres). 

SELECflÓr! DE LA M.UESTRA.- .Se numeró progr·esivamente a cada uno de 

os sujetos, utilizando posteriorment~ ei protedimiento aleatorio simple, 

-mediante tablas de números aleatorios que refiere Levin, 
47 

1964; ·a fin de 

qu~ cada une de los sujetos tuviera la misma oportunidad de e~tar incluído ·, 

en la muestra. 

DISEÑOS DE Líl INVESTr'GACION.- Este se' ha enfocado mediante el apa-

15 
reamiento indjrecto o correlacional. Castro, 1975, considera que éste no 

~s propiam~nte parte de los dise5os exp~rimentales si no pre~xperimental~-

También este autor sefrala que la co.rrelaicón no es Índice estable del cwm-

portamiento de las v2riables; pero agrega que en caso de no encontrars~ in-

formación bibliográfjca_ sobre la correlación er,tre var'iable depr~ndi'ente y - . 

variable de apareamient_o, ei. investigador decida. otros estudios ex¡:,lorato--

rios parH d~t~rminarla. 
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EN"EL DISERO 1.- Se correlacionaron las puntuaciones brutas d~ la 

rrueba de conocim~entos con el cuestionario de intereses, estFatificados. 

eri 3 grupos independientes de la muestra: pree::3colar co:nunitari? (inuje--:

res) cursos comunitarios (mujeres) y cursos común:i.tarios (hor,;b:res). 

·-·l·. 
EN EL DISEÑO 2.- Se utilizó el ~étodo de análisis de los reactivos 

para validar las pruebas de conocimientos y qe .i:nteres'es en su consisten-

cia interna. La característica esencial de este método es qué el crite--. 

rio no es otra cosa que la puntuación obtenida en el propio test. Median 

te la adaptación del método de los grupos contrastados seleccionándose los 

grupos extremos sobre la base de la puntuación total del test. Se campa-

raron tres muestras aleatorias para cada test (c~nocimientos e intereses). 

De hecho se usaron 6 muestras dE;: preescorar comunitarios (mujeres), ·cur-

sos comunitarios (mujeres) y cursos comunitarios (hombres) de 50 sujetos-

cada muestra, 25 con puntajes superiores .. (P~) y 25 con puntajes ·inferiores 

(Pi) -cada muestra. Se comparó la ejecución de los grupos con cri te:r.i·o s~ 

perior en cada elemento del test con la de.los grupos. de criteri_o infe- .-

rior. El análisis también refleja el grado de dificultad de cada reacti-

vo (P) en la medida que el puntaje es más alto su grado de dificultad es-

menor. Los elementos que no llegan a tener.una.proporción significativa-· 

mente mayor de co~rectos en el grupo·criterio superior se ·elimin~n o se -

. . . 
revisan. Solo se retendrán aquellos elementos que arrojen correlaciones 

significativas entre elemento y test. · (Anastasi, 1958). 5 

DISEÑO 3,- Se realizó un cuestionario, tendiente a conocer la opi-

nión de profesores dé primaria, con amplia experiencia, sobre la prueba 

de conocimientos. con objeto de obtener otro criterio, a la manera de~ 



ialidez concurrente. 

VARIABLES. 

INDEPENDIENTES: 
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1.- Edad jóvenes de 15 a· 20 años 

2.- Sexo. Masculino y Femenino. 

3~-- Escolaridad: Egresados de escuelas sécundarias del Estado de Ta 

maulipas. 

4. - Programa seleccionado por los aspirantes a in·structores comuni-. 

tar{os~ 

DEPENDIENTES: 

... 1.- Puntuaciones brutas en la prueba de conocimientos. 

2. - Puntuaciones brutas en el cuestionario de inter·eses. 

HIPOTESIS ANALISIS I 

H.1.1. Hay correlación significatiya.entre las puntuaciones de !a

prueba. de conocimientos y el cuestionarió de intereses en 

el grupo de prees~olar comunitario (mujeies). 

H.1.2. Hay correlación significativa entre las puntuaciones de·la

prueba de conocimientos y el cuestionario de intereses en 

el grupo de cursos comunitarios (mujeres). 

H.1.3. Hay correlación significativa entre las puntuaciones de la

.prueba de.conoqimientos y el cuestionario de intereses ~n 

el grupo de cursos comunitarios (homqres). 
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HIPOTESIS -( ANALISIS 2 )·· 

. H.2.1. (Para cada uno de los reactívos de la prueba de conocimien

tos} discriminan adecuadamente entre los sujetos.de crite-

rio.superior de los de criterio in~erior. 

H.2.2. (Para cada uno de los reactivos de la prueba de conocimien

tos). El grado de dificult~d es ad~cuado. 

H.2.3. (Para cada uno de los reactivos del cuestionario de intere

ses·). Discriminan adecuadamente entre los sujetos de cri te 

rio superic_:>r de los de criter;i.o inferior. 

H.2.4. (Para cada uno de los reactivos del cuestionario ~e intere~ 

ses). El grado de dificultad es aqecuado. 

TRATAMIENTO. 

La totalidad de las pruebas se so~etieron a -los siguientes proce~os: 

1 :- Verificación d~. que las pruebas estuvieran agrupadas por l_ugár

del examen.· 

·2·.~ Revisión del 10% de cada grupo, para detec·tar errores d~ califi 

.cación. 

3~- Regulación de los puntajes .obtenidos _en la prueba de conocifuien 

tos. 

4.~ Tab~lación de los puntajes de las pruebas de conocimientos; 

-5;- Elaboración del cuadro de concentración de calificaciones de la 

prueba de conosimientos del universo total, de cursos comunita

rios y preescolar comunitario, agrupándolos en frecuencias con 

intervalo de 5 puntos. 
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6.- Distribución agrupada de frecuencias de las calificaciones en 

·la· prueba de conoci~ientos del universo total, obteni~ndose la 

media, desviación media y la desviación estandar. 

7,--Distribución agrupada- de frecuencias de las calificaciones·de la 
. . 

.prueba de conocimientos del ·universo de cursos comunitarios, ob 

teniéndose la media, desviación media y desviación estandar. 

8.~ Distribución agrupada de frecuencias de. las calificaciones de 

la prueba de conocimientos del universo de prees_colar comuni ta-

rio,·obteriiéndose la media, desviación media y desviación estan 

dar. 

9. - Elaboraci.ón del cuadro estadístico de los estudiantes de secun-

daria que ·presentaron examen de selección por lugar del examen 

y núme·ro de aceptados. 

10.- Tabulación de las calificaciones del test de intereses del to-

tal del universo de trabajo, por lugar del examen. 

11.- Elaboración del cuadro de concentración de las calificaciones-

"- .,del test de intereses del total de universo de trabajo, por .lu-

gar ·del exámen. 

12,- Correlación de las puntuacione~ en la prueba de conocimientos 

y el cuestionario de intereses,- por el método producto-rnomepto 

de Pearson, en la muestra·d~ ~r~escolar comuhitario (mujeres). 

13.- Correlación de las puntuaciones en la prueba de conocimientos-

y el cuestionario de intereses, por el método producto-momento 

de Pearson, eh la muestra de cursos comun~tarios (mujere~). · 

14.- Correlación de las puntuaciones en la pruRba d _ e conocimientos 

Y el cuest_:i_nar:i.o de intereses, .por el método producto-momento 
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de Pearson, en la muestra de preescolar comunitario (ho.mbres) . 

. :.,, 

INSTRUMENTOS . 

. Se anexa en el apendice el cuestionario ·sabre la prueb~ de conoci-

. mi en tos ·-·i· .. 

.. 
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10.~ RESULTADGS. 

DE LA PROMOCION.- La promoción de los programas: cursos comunita--

rios y preescolar comunitario, se desarrolló en 17 escuelas secundarias 

técnicas-agro~ecuarias en igual· número de Municipios, d~ 43 Municipios, 

donde el Sistema CGNAFE tiene cobertura de servicios dE los citados pro-

·. 
gr~mas, siendo insuficiente, por ia µbicación en comunidades de instruc-

tares, lejanos a·su lugar de origen, así también el número de aspirantes 

captadcs, ya que de hecho se seleccion6 no a los más aptos del Estado de 

Tamaulipas, sino·se descartó a los menos úti:les. Debi.ó. captarse como mí-

nimo a 1,500 y cuando menos de ~5 escuela~. 

· · El cuadro estadístico de aspirantes·_ seleccionados por lugar de orí-

gen permitirá establ'ecer una estrategia para una futura promoción al con 

sid~rarse de qué escuelas provienen los estudiantes mejor preparados •. 
I • 

DEL UNIVERSO.- El total de tmiverso · estudiado (935) · tuvó puntuaci~ 

nes en la prueba de cqnocimíen-tos, un ·rango de frecuencias de 74, una m~ 

dia de 54.84, una desviación media de. 13.21, .Y una desviación estandar 

de 16.37. 

El universo de preescolar comuni ta.río ·( 2o'2) tuvo puntuaciones en la. 

prueba de conocimientos, un.!ango de 74,· una media de 51.32, una d~svia~ 

.ción media de 11.~2, y una desviación estan~ar de 14.64. 

El universo de cursos comunitarios (733), tuvo puntuaciones en la -

prueba de conocimientos, un rango de 74, una media de 55.52, una desvía-

ción rn~dia de 22.65, y una desviación estanciar de 16.67. 
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En el universo estudiado se puede inferir que la calidad académica 

· de los aspiran-t~·s es muy baja si observamos la inedia y la ampli_tud del-:-

rango ya que el grado de la relativa distrib1.,1ción de las calificaciones 

arriba .Y abajo de la calificación promedio, dependerá principalmente 

del conocimiento que se tenga de la calidad _de los· alumnos, de·. tal mane 

raque, si se consid&ra que se trata de un.grupo de alumno~ excelentes, 
..... 

el número de calificaciones altas deberá ·aumentar, mientras que si se --

trata de µn grupo de alumnos bastante pobre, el número de calificaciones 

bajas deberá aumentar a su vez. 

En el cuest_ionario de intereses· el universo de trabajo (935) tuvo 

calificaciones de~ 

65 Superior (85-100 puntos) que representó el 6.95%; 285 Medio Su-

perior (70-84 puntos) s_iendo el 30.69%; 318 Medio Bajo (55-69 puntos) -

que significó el 34.01%, y 265.Bajo (meno~. de 55) que representó.el 

28~34%. 

·, 

Si· consideramos como válida ésta estadística podríamos argumentar 

que fué una minoría los aspirantes con intereses de nivel superior y·me-

dio superior que requieren los programas. 

DE LA MUESTRA.-

Resultados 1.- La correlación entre la prueba de conocimiento~ 

y ef cuestionario de intereses en la muestra de preescolar comunitario -

(mujeres) fué de ~.285. 

La correlación entre la prueba de conocimientos y el cuestionario -

de intereses en la muestra de cursos comunitarios (mµjeres) fué de 0.319. 
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~a·correlación entre la prueba·de conocimientos y el cuest~onar!o -

de intereses en ~a muestra de cursos comunitariós(hombre~) fué ~e 0.117~ 

Por lo tanto se interpreta que se rechazan la_s hipótesis plan~·eadas en -

el diseflo, como H.1.1., H:1.2. y H.1.3. Se ac~pta~ las hipót~sis nulas 

.. para todos los ·casos. Seflalándose no hay;correlación de puntuáciones e~ 

tre Ia prueba de cono~imientos y el cuestio.nario cie interes.es en la pobl~ 
:,> 

ción estudiada. 

De acuerdo a lo anterior se interpreta que en la prueba de conocimi~n 

tos habrá que eliminar 20 reactivos por mt1y bajo poder de discriminación,-

8 tendrán que r~~isarse porque es bajos~ ~oder de discriminación. Ace~--

tándose la hipótesis H.2.1.en 58 reactivos y rechazándose en 28 reactivos. 

Para la hipótesis H.2.2. se acepta en 38 reactivos y rechazándose pa--

ra 30 reactivos. 

Resultados 2.- Resumen de los resultados del análisis de lo~ reacti--

vos del cuestionario de intereses por el método ae consist~ncia interna. 
·, 

El ::}5% de los reactivos fueron calificados correctos 

El 40% de los.reactivos fueron calificados.correctos a revisar: 

El 25% incorrectos a eliminar 

El 60% de los reactivos se calificaron con bajo grado de dificultad. 

El 10% de los reactivos con alt~ gra?,o de dificultad. 

~l 30% de los reactivos se calificaron con adeccado grado de difi~ 

cultad. 

Por lo anterior se acepta la hipótesis H.2.3. para 13 reactivos y -

se rechaza para 7 reactivos del cuestionario de intereses o sea que e·1 --
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65% de los reactivos discriminan adecuadamente entre los suje:tos de· cri te-

rio sup~ri·or con los sujetos ·de criterio inferio-r de la muestra estudiada. 

_Para la hipót~sis H.2.4. se acepta para 6 de los reactivos y_ se re

chaza para 14 de los reactivos del ·cuestionario, ya_ que éstos últimos 2 -

reactivos tuvieron un alto grado de dificultad y 12 tuvieron bajo grado de 

dificúltad. 

Respecto a la estimación a la prueba de conocimientos, se considera

adecuada, consider§n~ola como una información concurrente, esta estimación 

concuerda con los resultados obtenidos medi~nte la exploración. 



Resultados 2 • ...:. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL A,NALISIS· DE LOS REACT~VOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS AL VALIDARLA POR .EL' 

METODO DE CONSISTENCIA INTERNA. 

BAJO.PODER DE 
DISCRIMINACIÓN. 

· 1 

CORRECTO 
GRADO DE 
DIFICULTAD 

ADECUADO·PODER DE. 
DiiCRI~INACioN: ·. 

(Se recomiend~ ponservar) 

BAJÓ PODER DE 
DISCRIMINACION. · 

(Se recomienda revisar) (Se recomienda eliminar) 

BAJO GRA.:.. 
DO DE DI
FICULTAD 

· ALTO GRA
DO .DE DI

. FICULTAD. 

TOTAL:· 

MATEMATICAS 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
ESPAÑOL 

.MATEMATICAS 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
ESPAÑOL 

MATEMATICAS 
CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS NATURALES 
ESPAÑOL 

8 
12 

6 
12 

1· 

3 
2 
9 

3 

2 

58 

6 

.2 

-----·---, ·\ 

8 . 

1 

1 
5 

1 

12 

20 

1--' 
O'I 
(.;.) 
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i' V . 

- ESTIMACIONES DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 
e 

Pres entamo:.¡, una síntesis de lé!.s di versas consideracione_s: 

1.- Los contenidos de la prueba son aspectos que cubren ¡os objeti-

vos del programa de educación primaria. 

·.·¡· : 

2.- Evalúan el aprendizaje en alto nívél de conocimient()s: Matemáti 

· cas, Españoi; Ciencias Naturales Y:.; S_ociales ~ Se i::ons.idera que-

se evalúa lo más importante en cada área y que en Español es-~ 

·muy escaso el material de evaluación. 

3.- Las limitaciones de la prueba.~ Es muy extensa además si se --

aplica a _estudiantes de secundaria la temporalidad es una limi-

· tación muy importante; también-debería.contener reactivos.de ni 

vel de secundaria. 

4.- En el instruminto no ie propici~ la sugerencia de las·respues~-

tas, quizá algunos problemas son _más bien fáciles, -son ·de sen ti 

do común. 

5.- Los enunciados no tienen más de una idea, son precisos, .claros. 

6.- Los enunciados tienen la extens1ón adecuada. 

7.- Nó existe la posibilidad de dar respuestas por azar, áún cuando 

h·ay una parte de la pru¡;;ba en q:-ie se responde ( falso ·o verdade-

ro), indiscutiblemente es que el aspirante que lleva una base.-

firme en sus <tonocimientos, no -usar·on el az~r para contestar, 

ya que soh pregunta~ precisas, de comprensión y de lógica~ 

8.~ Los reactivos no se limitan a medir la memorizacióri de informa-

ción ,· se tocan temas de -análisis y razonamiento, también se pa;::_ 
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ticipa con problemas de matemáticas, se realizan operaciones . . . 

:¡;olamente en ciencias sociales la memorización es ind;i.spen:;;a--

ble en la evaluación. 

9 .- No se reduce la originalidad por _parte del alumno, se· cons.ide--

raque al contrario ayuda·a exgresar sus conocimientos, ya que-

éstos son verdades fundamentales en los que el aspirante. sabe-

o nó sabe, es dectr.queda fuera de sµbjetividad. 

10,-tos esquemas y dibuios están hien pre~4Gs y de a~lho--.--~~~~ 

que se espera obtener de ellos,. no marcan confusión. 

11. El sistema para calificarse no induce a errores, se realiza con 

una tabulación precisa, puede manejarse por personas de diver--

· so cri·terio. 

12,-Por la extensión de la prueba 2 horas es un tiempo razona.ble,. 

en virtud de existir puntos que necesit?n tiempo para contestar 

.·se es necesario leer,. razonar y·ejecutar. 

~ambién se ·consideró muy fatigante. 

· 13.-,.El tiempo· para calificarla de 10 minutos se consideró ade'cuada-

: p_or la extensión. 

l4.~Se consideró que el examen es adecuado a todo alumno en él .Esta 

do .. 
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11. -· DISCUSION 

La Educación Comuntiaria atendía en el país en el ciclo escolar 

1983-1984 en números cerrados a 49 mil niños en el nivel preescolar y--. 

123 mil en el nivel primari9 en 10,107 comunidades. En el ciclo·escolar 

1985-1986 atendía.ª 38 mil alumnos en el nivel preescolar y 74 mil en el 

nivel primario en 5,009 comunidades •. En ese lapso redujo la matrícula -

un 35% y la cobertura de las pequeñas comunidades en un 50%. ,,,. 

Un enfoque global de los resultados de la prueba de conocimientos 

indic;:an calificaciones mediocres del universo total, sígnificando que --

los recursos en que se ~poya la Educación eomunitaria en Tamaulipas, ma-

nifi~stan un bajo nivel educativo. Aquí no es difícil advertir que es un 
' 

síntoma que tiende a :reproducirse en el ámbito de influencia. Este indi-

cador sumado a la precaria capacitación,' muestra definitivamente que el -
l.· 

nivel de docéncia de la Educación Comunitaria no cumple cabalmente con el 

principio de Ígualdad del Artículo T~rcero_ Constitucional. Tales desi--

gualdades se suman a ·otras, que requieren ilustrarse· con algunos elémen--

tos que explican porqué en este país la edu~ación rural tiene carac.térís .. 

ticas muy específicas, que determinan una brutal discriminación en la--~ 

aplicación ~e-la política social. Cuyos efectbs se dejan sentir en otras 

interacciones de carácter sociopolítico co~o son los fenÓ8encis di migra~· . ' 

·cióri y·marginación, que afectan de manera especial a la población rural-

dE;!l país. 

Las instituciones educativas se plantean la excelencia educativa, 

e instrumentan 4iversas acciones para lograrlo~ entre los que están los~· 
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exám?_nes de selec~ión, argumentan.do evitar ·el proceso de selec·ción nat_u-:--

ral: la _deserción o el fracaso que implica11 un costo mayor par.a el siste 

ma educativo y para· la sociedad. Sin embargo, si la experiencia educati 

. va no cambi.a, el examen de selec~ión no mide nada relevante sobre. el de-

sempeño futuro, no importando los medios que se valga para medir la capa 
. . 

cidad ~el.individuo. Por ello es importante con~tderar los dos lados de-

la moneda, evaluar·los instrume_ntos de selección, así como determinar el 

· grado de efectividad logrado por un proceso de enseñanza~aprendizaje, 

asumiendo el pr~ncipio de mensurabilidad de-los procesos educativos en -

los aspectos: 

- Formativos. Al considerar ciertoi indicadoies sobre la calidad 

~~l producto educativo, como medias de rel~vancia social que muestra la-

cercanía a los-atributos ideales de operaci6n, de los contenidos y los -

recursos·que se aplican. 

- Democraticidad. Al contemplai la congruenciá_y la capitalidad·_ 

de·l apara,to educativo en Ia cobértura de la demanda, como én .la iguáldad 

gue debe ofreceF para transitar en los diversos niveles y de presentar -

las diversas alternativas que vayan de acuerdo a las oportunidades' soc~-ª. 

ies .y ocupacionales, es decir que a _las diferentes capacidades se de~ ~.§!.. 

lidas efectivas para que los estudiantes de cuaiquier nivel "no salgan. 

con las manos .vacías". 

- Adaptativos. Al permitir ampliar márgenes de movilidad del.sts 

tema educativo de adecuarse a las necesidades de desarrollo social de la 

población, a partir de la introspección al aprender de su propia experie.!!_ 

cia -y de autotransformarse. 
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Al tomar el criterio de ia mensurabilidad estamos comprendiendo 

una definici6n operacional, al 6ojear los indicadores sobr~ el comporta

m~ento del~ educaci6n comunitaria, su participaci6n en la problemitica: 

educativa de Tamaulipa~, comparados· col) las otras modalidades: federal y 

particular, sus resultados no son ·satisfactorios, respecto a los aspee-

tos: f~~~ativos, democracidad y adaptativos. 

Al d.nterpretar los resultados, podemos,....inferir lo· si.guiente: 

En el diseño 1. Al correlacionarse las puntuaciones brutas de la 

prueba de conocimientos ~on el cuestionario~e intereses, en las tres 

muestras, al dar cor-relaciones.muy bajas, indica que los_ instrumentos de 

selec~i6n tienen incongruencias, debido fundamentalmente a que el cuestio 

na.ria de intereses no tiene vafidez; es decir, no mide aquel lo que pre--

tende medir, por ello en el diseño 2, se encontr6 en el an!lisis de Tos 

reactivos, q~e el 60% de ellos fueron coniiderados incorrectos y bt~o 40% 

de los r~activos requieren revisarse, por lo.que al ipreciar la validez

.. d~ los -instrumentos de selecci6n y de.terminar el grado en que cumplen.-·

·con la. finalidad de .evaluar con alto grado la capacidad de los aspir.-an~

tes, se cbnsidera que el cuestionario de intereses deber! eliminarsei ja 

que no sirve para el fin para el cual fu~ treado. En cambio la prueba·-

de conocimientos funciona en la mayor part~ de sus elementos por lb que, 

se cuenta eón ~n instrumento utilizable y al cual puede acudirse en caso 

de n~cesitar un instrumento de medici6n de conocimien~os para fines· si-_ 

milares. En el ap~ndice se lo~alizan talés instrumentos con acotaciones 

para cada. reactivo. 
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Uno ~e lo~ indicadores de q~e un sistema de selección está funciD 

n~ndo adecuadamentei es que la deserci6n es mínima. 

Al observarse mediante el seguimiento, la deserción de loi instruc 

tares del sistéma; encontramós una ~lta frecuencia. De 305 aspiiantes ~ 

seleccionad6s en -1983, sólo el 70% p~rm~neció regul~rmente en l~ carrera 

téc~ica, terminaron sus estudios solamente 105; ºlo que significó el -

49.06% de eficiencia terminal, y un 32.73 de peserción, por lo que se 

observa que la estrategia de desarrollo 4el CONAFE para los instructores-

comunitarios en Tamaulipas cumple en dos terceras parte-s. 

Respecto a la eficacia- de.los programas educativos de acuerdo a lo. 

obsérvado entre los años 1982-1985 logró rendimientos que fueron del 53 

al 64 por ciento. Respecto a otros índices de eficiencia e~ los ciclos 

es~bl~res de 1982 a 1984 se observaron tasas de promoción de· 46.4%, repe~ 

tición de32% y deserción del 21.6%, por lo·que el desarrollo educativo de 

las pequeñas comunidades tamaulipecas _con·la actual estrategia educativa ., 

se aplazará, ya que esas ¿omunidades no ti~nen la seguridad de un servi-

cio regular. Condición que repercut~ en la tendencia migratoria de la 

población.rural hacia las zonas urban~s. Esto q6liga a la población a·_ 

la ~edificación de sus. formas de trabajo y de consumo. La insuficiente. 

·cobertura educativa, es un·factor que influye en el desplazamiento del -

tr~bajo agropecuario a amplios grupos de ca~pesinos, marginándolos de--· 

sus comunidades y forzándolos a buscar nuevos e~pleos y otras relaciones, 

en condiciones desventajosas, depauperizándolos más e imponiéndoles otras 

.condiciones injustas. 
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En Tamaulipas la eficiencia terminal en 1983, fué de 58,·8º/o, ·Las 

causas que ·10 origi~an son: la·alta dispersi6n de la poblaci6n, la supe! 

visi6n esc.olar def~ciente, desarraigo del d_ocente, incorporaci6n premat~ · 

ra de los alumnos a la fuerza productiva, son atributos, asociados direc 

tamente a la~ comunidades cuyo perfil corresponde a ios programas de Ed~ 

caci6n_Comunitaria, de modo que los habitantes rle localidades menos <lesa 

rrolladas.por causas atribuibles al sistema educativo o al entorno ~oció 

econ6mico, tienen menos oportunidades de terminar la educac~6n primaria. 

La explo~aci6n del proceso de selec¿i6n de instructores comunita

rios, permiti6 una visi6n global de la educ~ci6n en México y en especia~ 

de Tamaulipas. En una compl_eja tram_a, hemos penetrado, a un marco de re 

ferencias amplio, a su contexto estructural en sus diferentes aspectos:

)urídico, admi~istrativo, su desarrollo hist6rico, econ6mico, político,~ 

social y cultural. A fin de poseer una vis-i6n más concreta de la pr.01;>1~· 

mática educativa. 

La educaci6n como una metodología para diseñar el futuro, se i-nser 

. ta: en el· mundo y la ·cultura contemporánea, pero conserva la sedim~nt,'a- .

ci6n hist6rica mediante el reconocimiento de valores, tradiciones; pro~-

mueve la superaci6n social, econ6mica, política y cultural. En el nivel 

Superior .se le asignan atribuciones de ienerar la ciencia y la tecnolo-

gía, Sin embargo, cuando se debate la: p~oblemática de su funci6n socia

lizadora, su de~ocraticidad y su factibilidad en la consecuci6n de lamo 

dernidadj que implica cambios estructurales en el Estado-Naci6n, qu~ no

es la modernizaci6n de procesos, modos, copias institucionales, o imper-
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sonales avances tecnol6gicos o de administraci6n organizacional~ Dife-

reritiás conceptuales y semánticas que al co~fundirse han dado _lugat a de 

cisiones ;uperficiales, de graves consecuencias. Al observarse· los ante. 

cédentes definitorios, hist6ricos y los indicadores operativos, ·contras

t~dós co~ 16s fine~. A partir de ello ·se ti~ne~ que admitir que el siste 

. ma educativo nacional no está logrando condu\:ir,. a partir de las experie~ 

cias hiit6ricas·a la renovaci6n profunda ·e~ los· di~ersos 6rdenes sociales, 

econ6micos y culturales, a la producci6n de institu¿iones de carácter uni 

versal. Sino que asume expectativas artificiosas del progreso, con res-

sultádos nefandos, polarizando la sociedad: en la élite y en los margina

dos. 

: A paitir de los principios de la edµcaci6n nacional, no es difícil 

adherirse a los ideales educativos socialme.nte dominantes que la susten-

tan. L~s diferencias comienzan i surgir pr~cisamente al evaluár los. bro~ 

duetos ~ducátivos, también cuarido la profunda crisis econ6mica ''descob~-

ja" ·progrélmas, haciéndose., incon,g·ruente por ejemplo, que pri_mero, en el :..._ 

.Plan Na.cional de Desarrollo 1983-1988, se señale: "Se mejorarán y ex_ten-

. de.rán lós servicios ·de los albergues escolares, que representan UT}a posi

bilidad educativa real para las zonas margi"nadas e indígenas más apar.ta-

das" (página 2·34) y l_as circunstancias por las .que atraviesa el país han-

. determinado_ la clausura de la Casa Escuel~ <le Soto La Marina, Tamaqlipas, 

junto c6n las otras en e} iesto de los estados, también se cancelaton los 

programas de Educaci6n Básica Intensiva, orientados a dar un servicio a

las poblaciones marginadas, entre ellos los que operaban con éxito ~n la 

zona conurbada de Tampico-Madero. Son hechos· significativos de una 
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~ransfig1;1ración de la realidad y lo que era "racional" todavía·en 1982 

deja de serl~ un poco después, marcindose el .debilitamiento de· tit <lo~i--
.:,;,, 

na_ncia, por la r_educción presupuestal y_ las modificaciones· en las condi-:._· 

tiones ·sociale~ de la evaluación, a raíi de la· crítica y la comparación 

con 6tros ideales alternativos. 

·.·i·. 

La sociedad me2\icana exige que su s.istema educáti_vo cumpla funcio 

nes diversas: desde generar la identidad nacional y el desarrollo de la-

heterogeneidad cultural: cuidad las tradicio·ñ"es y adecuarse a la moderni 

zación. Por lo que se considera que·~s mis ·racional el sistema educati-

vo si cuenta con la Óptica de tales heterogeneidades en el desarrollo de 

políticas, estructuras, métodos,·procesos, contenidos y productos. 

El Sistema Educativo se inscribe eh una formación económica -so -

cial, que integra multiplicidad de medios sociales, por el diferente or1 

gen de los grupos (étnico, racia.l, lengua, cultura) que interactúan en 

micioambientes con determinados modos de vida. 

·, 

El medio social rural, se distingue del medio urbano en los modos 

de vida, de_ crecimiento, concentración y acumulación económica. Tal '.'con· 

,· 

traste violento" como lo llamara Narciso Bassols, ~( de la población cam--

pe~ina frente a la ciudad, implica hablai de dos mundos educati~os dife-

rentes ''de dos sistemas ideológicos~ de dos doctrinas independi~ntes des 

de muchos puntos de vista". 

L~ educació~ que recibe la poblaci6n del medio rural, se inscrib~ 

en coridiciones específicas. Ese sector d~ la población mexicana, tradi-

* Loyo E. La Casa del Pueblo y el Maest~o ~ural,Mexicanci. Ed. El Caba-~ 
llito. México, 1985. 
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¿ionalmerite explotado y marginado de sus derechos económicos, pol~ti~os 

y. sociales, inclus·o en la educación que se le ofrece,. es altamente dife 

rencial en los r~cursos, de la que recibe la p~blación urbana. ·Por.la~ 

forma en que se distribuye la oferta en Tamaulip.as, 'se dan des~gualda--

dei directamente· asociadas con desequilibr{ps interregionales, q~e afee 

tan a grupos de menare~ ingresos. En Tamaulipas, en el cuadro de de---
:, . 

sigualdad,_ la escGela es un factor fundamerital. 

~-

En Tamaulipas segun los Censos Nacionales de Población. y vivien--

da, en 1950, ·la población rural era del 47%, en 1980 se redujo al 25 por 

ciento, y según la tendencia para el año·2ü00 será el 18% de la población 

total del Estado. Tales de~equilibrios po~e~os calificarlos de gravesr 

La ed.ucación rural ha significado el agente de desarrollo y de --

transformación en el campo' pero ·no. ha func-ionado como agencia integr~d~-

ra de la sociedad, ya que se ins~rta en la p~oblemática. estruc.tural co-~ . 

. mo es la agraria, estrategias como la Educación Comunitaria· la acentúan. 

El subsector agrí-cola en Tamaulipas, sus ccmdiciones estructu_rales . 

-se advierten en la tenencia de la tierra, de un total de 6,486,221 hectá-

reas, el 29 por ciento le corresponden a los eJidos y a l_as comunidades 

agrarias y el 71 'por ciento al régtrnen· de propiedad privada, en los cua-. 

les se advierten deformaciones legal~s en el acaparamiento, _mediante la 

simulación familiar de latifundios. 

Se ha manifestado reiteradamente que la Reforma Agraria cumplió su 

principal objetivo: la justicia distributiva, entiéndase repaitir tieira-
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a los campesinos que la trabjjan, paralelamente no distribuy6. el resto de 

los factor·es de producción: el capital, infraestructura de irrigación, m~ 

quinaria, crédito, capacitación y·órganiza~ión, ni tampoco les.permitió· 

a·ccesibilidad a servicios saciares para un desarrollo armónico. 

·Al régimen de propiedad social al no contar con la infraestructu-

ra eccin_omi.ca, política y social, se le ha. impeqido establecer unidades --

productivas eficientes y de viabilidad económica y _social. En camb:i.o s:ecle 

manipula en un régimen proteccionista, eximiéndolo de_todo gravamen en --

· la producción &graria (véase el Capítulo Ví de la Ley de Reforma Agraria). 

Tal política se revierte contra el propio ejido al ser aplicada indiscri-

minadamente, ya que se tiende a dar mayor apoyo a la pro~ucció~ agraria -

-privada, teda vez que sus productos son unG fuente mayor de ingresos para 

el Estado. Por ello se visualiza la estructura agraria de Tamaulipas tqn 

anárquica como la del resto del país. 

Así la-actividad agraria_se desarrolla en desiguales circunstan-:--

.. c~as, eti.los recursos.y por ende en la concentración de la- riqueza. Ahí 

·es donde debiera apoyarse la propiedad social con las acciones incr~men--

talistas, con la introducción de medidas graduales tendientes a disminuir 

la coricentración injusta del poder, cambios en la estratificación social, 

en la distribución del ingreso, a través -~e nuevas form~s de particip~---

ción política como en la igualación de oportunidades educativas. 

Con el aumento de la población en la entidad .si.guen creciendo las 

necesidade~ en servicios sociales. Si se agregan los efectos de la cri-
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sis ecc;,n.Ómica de estos tiempos, los problecmas tenderán a agravar~e, p9r 

otra pErte, derivados de un cambio tecnológico-etonómico aparecen nuevas 

demandas e~pecíficas. Con el rezago en las satisfacciones de los servi-

cios;· se hace ostensible la pobreza, que las ciudad'es tamaulip_ecas ad- -

.quieren caracteres dramáticos de_ urgente SQ_lución, dándose gran número

de ¿asos de mendicida~ infantil, farmaco-de~endencia, desnuiri¿ión cróni 

.-'; 

ca, etc. 

Al mismo tiempo, la rigidez de un aparato administrativo impide 

hacer llegar los iervicio~ de manera igu~litaria. La atrofia del ~para

ta productivo para generar empleos, el" e'xcesivo buroc.ratismo dificulta la 

puesta en.marcha de acciones políticas para vencer las adversidadei del-

medio hostil. 

Lo anterior pone en evidencia la organización socio_-política, que 

enuncia los problemas, los conoce, aú-n los cuantifica, pero que carente·

. de recursos t~cnicos y económicos se queda en una mera perst'ectiva glb-~ 

bal y al nivel de las decisiones cupulares. 

Aquí se hace aparente que la cuestión es como asegurar la raciona 

lidad de los servicios comunitarios en los.diversos ~spectos (acción cu!· 

tural y social, asistencial, sanitaiia, de abasto, urbanfstica i dt vi-

vienda, etc.), con un criterio de congruencia, eficiencia, eficacia,~~ 

oportunidad y bajo una supervisión donde se de cabida a la participación 

de las comunidades referentes. 

Es obvio que· tal solución, no puede basarse en un crecimiento del 

sector público, sino del esfuerzo y la coooeración ciudadana, mediante 
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el estímÜlo de i&s ·relaciones solidarias, de integr&ción grupal, de i~iJ~ 

lación de oportunidades, donde el carácter societario permee la toma de 

decisiones~ nivel vecinal y municipal, asumie~do fórmulqs fle~~ble~ de~ 

gestiÓ"n aplicables a su propio ámbito; es decir," apoyándose en la autono 

mía, corresponsabilizándose _en la solución de los problemas con ~u pro--

pio estilo de gestión,.reconociéndosele ampl.iam~nte su capacfdad de <lec! 
.... 

sión ~n lo_ político; legitimándose la represe~t-~ción de ~us estruct~ras; 
.,, 

asegurándo _la capEcidad de articulación con las difere~tes administracio 

nes y niveles de gobierno, a fin de reRueri~ y dotarse de los recursos -

necesarios. Al·mismo tiempo que los Órganos de nivel central se desean--

centran y descentraiizan en las diversas entidades federativas, la partí-

cipación ciudadana en forma de colectivos .sociales, p~e<le dinamizar deci- · 

sivamente las acciones tendientes a elevar el-bienestar social, y a un 

costo financiero menor. ~n la Educación Comunitaria, ya se cuenta con 

una in~tancia de gestión: Las Aso¿iaciones Promotoras de Ed~cación Cornuni 

.taria; sin embargo, no cuentan con l& capacidad de decisión para admini~ 

.trar, supervisar y controlar los recursos educativos que reciben en sus 

cornunidades .. Se debe imp~lsar la participación de nuevos con una ma'yor_ 

capacidad de gestión, que podrían intervenir en renglcnes de la Adminis--

trición P6blica, en la ejecución de programas y gestión de servicios en -

sus ámbitos, modificando sustancialmente ~.l perfil socioeconómico del Es-

tado y abatiendo los denigrantes índi~es de pobreza, cuya résponsabilidad 

en.Tamaulipas deben de asumirse en los diferentes niveles de gobierno y -

pueblo por igual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De Bcuerdo a los objetivos del estudio, a las conceptualiz~ciories 

en que se enmarca el proceso de selección de instructores comunitarios, al 

marco teóric.o y a los resul tactos, señalarnos algunas de las conclusiones y 

récomendaciones, derivadas del presente estu9io _explor_atorio: La baja co-

rrelación entre.las muestras estudiadas está señal~da con los mismos indi-

ces del universo total. No correspondió de manera significativa una cali-

ficación alta con un interés alto. 

CUESTIONARIO DE INTERESES.- De acuerdo al análisis de los reactivos 

al validar la prueba"de intereses por ei método de consistencia.interna 

concluimos que: 

El cuestionario de intereses no tienen cónsistencia interna, no tie-

ne homogeneidad en su elaboración, 

La.mayoría deloselementos del test tienen la suficiente visibilidad . . . 

·para que el sujeto alerta-··descubra el verdadero fin del mismo ·al no disfra 

zarse el propósito del test. 

El cuestionario de intereses se diseñó para los aspirantes al pro~r~ 

ma preescolar comunitario, inferimos; que entonces -originalmente- sé pre-

tendió utilizar un instrumento· de seleéció_n·. que tuviera la medición· de· ras 

gas de las actividades de dicho instructor; un test corto, económico, fá--

cil. de aplicar por personal relativamente poco diestro f se adaptara~ ia~ 

aplicación de grupo. Sin ·embar·go, en poco cubrió su objetivo. Si se ana-

liza la validez de contenido, la cual implica esencialmente el examen sis-

temático del contenido del test, para determinar si se comprende una mues-
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tra representativa de la conducta que ha de medirse. Nos encontramos que-

no cubre.los rasg~s de la conduct~ ·de un instructor de preescolar. Si ·la-

comparamos· con la descripción de las actividades que ese puesto c.omprende Y. 

al-hacer el tratamiento estadístico se señala que no cubre las exigencias-

del sistema .. No es· confiable en la selección de instructores de preesco~-

lar· y aún menos para la selección de instructores comunitarios. 

Si una prueba no está midiendo aquello que pretende medir consistente 
.,,. 

mente, entonces no es válida para propósito alguno. Por otra parte, bien-

pudiera medir al~o con un alto grado de confiabilidad, sin que ese.algo_.:.... 

sea de alguna utilidad para el propósito para el cual.se había desarrolla-

do la prueba. 

La investigación señala q~e debe desecharse· dicho instrumento en el 

· futuro. No ayuda en la toma _de decisiones sino complica para los fines y-

requerimientos del sistema CONAFE, que requiere para ello· de: instrumentos 

válidos, fiables y consistentes. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.- La prueba de conocimientos fué validada 

por el mismo m~todo ~e consistencia interna, señalándose la in6onsistencia 

de algunos elementos, aunque fuera adecuado·su poder de discriminación; _se 

recomiendan revisar. En cambio otros deberán ser eliminados. En general-

.se cuenta con unaprueba objetiva de alto poder de discriminación y corisis-

tente. 

Que nos revela -dramáticamente- en.el universo _de estudio, ·que los 

·alumnos de las escuelas públicas no logran consolidar el dominio de las ma 

terias elementales. 
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Respecto a la información concurrente, del cuestionario desarrollado 

para. captar información de diversos especialistas en educación, es muy va-

li9sa para evaluar la prueba de ·conocimientos, apoya 1-os resul tactos empír2:_ 

cos del estudio. 

Hasta aquí, estamos en posibilidad de afirmar lo siguiente: 

El problema está identificado en lo teórico y en lo técnico, como un 

fenómeno psicosocíal que respOnde a una necesidad institucional, organiza-

tiva y programática. 

·Se han determinado sus objetivos, qµe se sintetiza en: el obtener --

los recursos humanoºs más adecuados para los·. programa.5 referidos; que estos 

objetivos se cumplan con la prom~ción, selección, contratación y capacita-

ción. 

1 

! · .Que el sistema actual es adecuado en la planeación y programación .. y 

. requiere perfeccionarse en sus instrumertto,s d~ selección. 

·, 
Que las exigencías del sistema son, a saber: 

~ Desarrollar el disefio y actuaiizaci6n de instrumentos di selección 

para hacer~o eficaz. 

Que· se capacite ampliamente al inst.ructor. 

-Que para la selección de carrera en el Programa de Educac~ón Media-

Terminal, .se aplique un cuestionario ~e aptitudes para garantizar -

que los instructores estudien la carrera para la que tienen aptitu-

des; abatiéndose también la deserción. 

Que se capacite al personal designado en los programas para ínter-

venir en el proceso. 
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..:. Que se centralice la impresión de los exámenes, para evítar distar 

ciones y economizar. 
-!.',, 

- Que _sé disefien plantillas de calificación para reducir los errores 

. ' 
personales. 

Que se proporcione papelería, técnicamente disefiada para _la toma de 
·.·¡·_ 

decisiones. 

Que se considere un listado de espera'pára cubrir las deserciones 

·durante el curso de capacitación. 

Que se realice un seguimiento.de los instructores a fin de obtener 

criterios válidos para las selecciones futuras. 

Que para hacer posible lo.anterior se disefie un nuevo sistema en el-

que se aplique el modelo de investigación de-selección· de recursos humanos, 

· 21 
propuesto por Dunnette y Kirchner 1965 , para-tal fin se pretende de acuer 

do con el análisis de los 'puestos -de instruc-tor comunitario y preescolar 

comunitario, hacer un estudio concurrente con. los instructores .actuales,. 

obteniéndose medidas criterio para la elaboración de una escala de actitu-
·, 

des estable y propia para la población en que se usará. Al respecto.se..:._ 

propone que partiendo del análisis del puesto de.instructor se establBzca-

un perfil psicológ.ico del instructor comunitario y de preescolar comuni ta-' 

río; Desarrollándose dicho instrumento con validez de contenido, es decir, 

que comprenda una muestra representat~va de la forma de conducta que ha dé 

médirse. 

Al hacer un análisis del perfil de instructor comunitario y de preeq~ 

colar podríamos realizar perfiles psicológi.cos, que permitieran obtener --

crit1c:rios en la medición ci.e diferencias individuales, a través de test ps! 

cométricos y resultados de rendimiento académico, como en el cuadro que se· 
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. . 

ieñala a continuaci6n y quepo~ lo co~plejo de su aplicación,_ ~ería posi--

ble aplicar a un ii"úmero pequeño de in"struc_tores para obtener criterios de-

aptitud, rendimiento intelectual, personalidad y de otros rasgos espécífi-

cos se· propone como viable para aplicarlo como materia de estudio más pro_-

fundo, que nos permita un adecuado diseño-dé:test para la Selección de Ins 

tructores Comunitarios ... 
. ·~· . 

. Lb fundamental de una batería de pruebas- de aptitud para instructo:--

res comunitarios, pudiera considerarse como el criterio de éxi~o en el ser 

vicio educativo voluntario y como estudiante en el Sistema de Estudios Téc 

nicos Industriales para Instructores Comunitarios. Entbnces se debe tra--

tarde desarrollar un índice de éxito en estos campos,.dificilmente podrí~, 

mas obtener dicho índice, pero se podría pensa~ de una manera más práctica, 

que el hecho de obtener ui título de Técnico; o el cumplimiento del se~vi-

cio social, son los pasos indispeflsable p~~a-tener éxito dentro di la ca--

·rrera 'técnica como la medida-criterio con la cual podríamos ~preciar la, va 

lidez de las pruebas de aptitud. Esta medida de criterio de validez clara 

mente difiere del éxito profesional como técnico o como instructor. Tal -

medida criterio queno es tan definitiva como la final, es descrita con el-

· nombre de criterio inmediato. l'.inalmente podríamos diseñar un¡:¡ escala sufi- -

.cientemente objetiva, válida y confiable, que contemple efectivamente los-

rasgos de éxito de los instructores comunitarios • 

. · .. 
~ 

Una proposición concreta es ampliar -la investigación, a través del 

diseño del perfil del· Instructor Comunitario; la medición de aptitudes, i_g_ 

tereses, rasgos de peisonalidad; realizar la estimación de predictibilidad 
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mediante el seguimiento de un grupo de instructores. Describiendo las 
. . 

conductas .como docentes y como estudiantes en la carrera técnica' corr.e-
-

láciOriándolas con los resultados en las diferentes mediciones, que permi 

tan definiciones de dominio de_ ~xito en ambos papeles del Instructor_Co-

munitário •. Asimismo derivar inferencias que tengan-consecuencias organi 

zativas como pueden ser cambios que permita.n optimizar los servicios ed.!:!_ 

cativo~. - En las ~áginas siguientes se ptopone que el estudio inicialmen 

te podría consistir en la aplicaci6n de dife.rentes·pruebas para inferir-

los factores huma.nos requeridos y su nivel esperado~ 

En un plano más amplio, en nuestro. país se requiere ampliar la in-

vestigación sobre selección educativa, que permita establecer bancos de-. 

pruebas estandarizadas para diversas materias y usos. También paquetes -

de selecci6n qui permitan la aplicaci6n a.nuestr~ medio de: evaluaciones-

que retroalimenten al aparato educativo, y posibiliten la toma de-decisio 

nes, ya.sea en la evaluaci6n educativa, la orientación vocacíonal y otras, 

que optimicen el rendimiento de los niveles·educativos ampliar Las opor-

tunidades sociales de educación, y permitir que el sistema educativo - -

pueda. adaptarse a ~as necesidades de desarrollo social de la pobla<;;-iÓn. 
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PE ACUERDO CON EL ANALISIS DE LOS PÜESTOS DE INSTRUCTOR COMUNITARIO Y 

.PREESCOLAR -COMUNITARIO, SE REPRESENTA GRAFICAMENTE EL PERFIL DE AMBOS 

PUESTOS: DE -LA SIGUIENTE MANERA: 

FACTORES REQUERIDOS 
I 

NIVEL DE PRECISION 
n· V 

SUP, M. SUP. 
¡ III l IV 

T. MED. REG. DEFIC.

1 1.- Capacidad Intele~tual. 

. -, 

2.- Ajuste Emocional 

3.- Tolerancia a la Agre
sión. 

4.- Capaciada d~ ser orde
nado, disciplinado y -
pulcro e~ su trabajo. 

· 5.- No exista desviación -
psicopática. 

' /, 
·6.~ Motivación para el lo-¡ 

gro. 

7,- Necesidad de conoci-
miento intele~tual. 

8.- Sentido común y tac~ 
to en las relaciones
humanas. 

9.- Dinamismo e iniciati
va . 

1 
1 ' 

1 
1 
1 

1 
1 

1- 1 

_ .. 



PERFIL·PSICOLOGICODEL INSTRUCTOR COMUNITARIO. 

FACTORES REQUERIDOS 

1.- Capacidad Intelectual 

2.- Ajuste emocional 

3.- Tolerancia a la agre-

sión. 

4 .. - Estructura del esquema 

corporal 

5.- Ni evid~ncia dci daño org~riico. 

6.- Capacidad del ser ordenado, 

disciplinado y pulcro en su~ 

trabajo. 

7.- No exista desviación Psicopática •. 

8.- Motivación p~ra el logro. 

9.- Senti'do cornun y tacto en rel¡;icio 

nes interpersonales. 

.. 

MEDIO DE EVALUACION 

Barsit 

Raven 

Test de ajuste 

de Bell 

Test de Bell 

Test de la figura humana 

de Karen Machover. 

-Test Guestóti6o Visomotor 

Bender 

Test de· ref?rencias perso

nales Douglas N. ·Jackson. 

M.M.P.I. 

Test_de referencias personales 

D'ouglas N. J ackson. · 

Moss 

·, ~·.· '. 

. +!•',' 

NIVEL ESPERADO 

T. M. 

Rango .III 

Escala 4 

P =·,·s - ;¡_5 

Escala 3 
p = 9 - 19 

Análisis· P"sicológico 

de las figuras·. 

No existe distorsión 
en los dibujos que~ 
evidencie dnño orgá
ni'co~ 

Escala 11, superior -

al 10 

~-se ala · 4 (D. P. ) menos 
de ·25 •. 

Escala 14 mis de 10. 

Escala Sctri + 50 % 

:1 

l
o 

.,.e 



10.- Dinamismo e iniciativa. 

11.- Conformismo personal e Inde-

pendencia. 

12.- Irresp6nsabilidad social y -

Responsabilidad. 

13.- lmpu~sividad y autocontrol. 

14.~ Neurosis y confianza personal 

15.- Misantropía y fé.en el hombre. 

·16.- Disciplina positiv~ y permisi

va que se fecibi& en la infan

ci~. 

17.- Rendimiento académico. 

.. 

M.M.P.I. 

Cuestionario (C.P.R.I.) 

Canadian Peace 

Rescarch Institut~ 

Autorizado por 

William Eckardt 

119 Thomas Street •. 

Oakville, 

Ontario Canadá 

Certificado de estudios. 

...¡."' 

··.,:.••.: 

. 1 
Escala 9 = 50 - 60 

12,. 13, 14,.15, 16:y· 1~-

menores a 144 

··:.e 

Promedio de estudios. 

1-' 
00 
Vl 
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co A DEL SIST A CO A E TA /\U PAS 

CICLO ESCOLA 3- !9 

CURSOS COMUNITARIOS 

PREESCOLAR COMUNITi\RIO 

PROMOCION 



·DISTRIBUCION AGRUPADA OE FRECUENCIAS. DE LAS PUNTUACIONES EN LA PRUtBA. DE.CONOCl~fENT6S 
DEl ÜNIV~RSO·TOTAL (CURSOS COMUNITAR~OS Y PREESCOLAR COMUNITARIO). 

X X f . fX · . X. fx fX2. 

98' 06 .· ·' ··~ 11 .. . ·· 1078 .. 43 .16' 474.76 105'. 644 . ~ - J.tlt·~ .. ..,, '. . . 
93 · ·91 -· 95 7· ',,,O'" 65i 38.16 267.12 60', 543' 

· 88. 86 - . 9ó 16 · · . 1408· . · 33 .16 530.56 123 904 · g~, 81 ... 85' 30 .2490 28.16 844. 80 · 206 670 ..) 

78' 7". 80 .35 2730 23.16 810.60' 212 940 l) -

7~1 71 - 75 61 4453 18.16 1107.76' 325 069 ..) 

68 66 - 70 84 5712 13 .16 · 1105 .44 · 388 416 
63 61 - 65 86 5418 8.16 701.76 341 334 cg 56 - '60 105 6090 3.16 331. 80 353 220 ... ,..., 

53 51 - 5.5 135 7155 1. 84 · 248.40 . 379 · 215 
48 46 - 50 . 93 4464· 6 .. 84 . ·636 .12 · 214 272 
43 41 - 45 93 3·999 11.84 1101.12 171 95.7 ~s 36 - . 40 41 1558 16. 84 . 690.44 59 204 -.'1 

33 31 - 35 41 1353 21.84 895.44 44 649 
28 26. - 30 97 2716· 26.84 2603.48 76 048 

. 
h = 935 51 27 5 12349·. 60 . \. 3063 085 

X= ~f X = .... 5JJlZ.L = 54.84 
·N 935 

MO."" 4.: . ..f (~.) =. 12349.60 _ = 13.21 
N 935 

.DE = JI: fX2-X2 "':. 
. . . . ·N . . 

306 308 5-3~ = -J 327 6 , 0267 37. = . ~268-102 -
. 93 5 · 'l._ · · .. · 

16~37 

....... 
co co 

·1 



' . 
DISTRIB.UCION AGRUPADA DE FRECUENCIAS DE LAS CALIF!!CACIONES EN LA PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS DEL u~,v~RSO OE PREESCOLAR COMUNITARIO. 

1 p 2 • - < fX 2 
X X f fX :-· ' X-X= .. X . f,¿ 

98 . 96 - 100 2 i96 + 46.68 93.36 19 208 
93 91 - 95 o - + 41.68 
88 86 - 90 3 264 / ~ 8 + 3l}., o 110.04 23 232 
83'. 81 - 85 5 . 415 + 31. 68 l58.40 34 445. 
78 26 - 80 5 390 + 26.68 · 133.4-0 30 .420 
73 71 - 75 7 511 + 21.68 151. 76 37 303 
DS 66 - 70 13 884 + 1(1~68 216.84 60 112 
63 61 - 65 4 252 + 11. 68 46.72 15 876 
58 56 - 60 23 1334 + 6.68 153.64 77 372 
C::"• 
...,") 51 - 55 41 2173 + 1.68 68.88 115 169. 
48 46 - 50 24 11-52 -· 3. 32 .. ·79.68 55 296 
43 41 - 45 34 1462 8.32 282,.88 62 866 . 1-' ' - '(X) 

\O ·~s 36 - 40 12 4~56 - 13.32·. 159 .. 84 17 328 ', 
V 

33 31 - 35 13 429 - 18.32 238 .. 16 ·14 157 
28 26 - 3)J 16 448 -·· 23. 32 ... 373 .. 12 12 544 

' 1 

\ 

N-. 292 10366 2266.72 57 5 328 

- ·~ f X 10366 .. X = = = 51.32 / J 

N 202 

MD = L f (x) = 2266.72 = 11.iz 
·N 202 

DE = J L ~ l,2 _ - xi = J 57~~28 - . 2\$33. 7424 == ~ 2s;8.1s841s- 2633.7424 =J214.41601s- = 14.1 ' -;¿ 
' .... 



DISTRIBUCION AGRUPADA bE tRECUENCIAS DE LAS CALlffCACIO~ES EN LA.PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS DEL UN.! V°ERSO DE CURSOS co'MiJN ITAIR fOS. 

X - X f fx X-X==x f X ·f x2. 

98 96 - 100 9 882 + 42. 18 379.62 86 436 

93 91 - 95 . 7 651 + 37 .18 ;3457. 7 4 60 543 
88 86 ... 90 13 1144 + 32 .. 18 2831.84 100 ó72 
83 81 - 85 25 2075 + 27 .18 :~255. 94 172 225 
78 76 - 80 30 2340 + 22 .18 1730.04 182 520 

73 71 - 75 54. 3942 + 17.18 1254 .14 287 76G . 
68 66 - 4828 + 12.18, 828.24 328 304 

.,_,: 

70 71 
63 61 - 65 82 5166 + 7.18 452.34 325 458 
58 56 - 60 82 4756 + 2.18 126.44 27 5 848 
53 51 - 55 94 4982 - 2.82 149.46 264 046 
48 46 - 50 69 3312 - 7.82 375.36 158 976-
43 41 - 45 59 · 2537 - 12.82 · 551.26 109 091 
38 . 3ó - 40 29 1102· - 17.-82 677.16 41 876 

28 - 22.82 7 53. 06 ·33 31 - 35 924 30 492 
28 26 - 30 . 81 2268 - 27.82 778.96 63 504 

h 7.33 40909 .. 16601. 70· 2487 7 57 
1 

~-- 55.82 X = ~ f X = _40Q09 = 
733 

MD = ~ ~- = · ... ~1.Q_ = .22.65 
N 733 

DE = . r ~ fX2 - x2 
\! . .N 

·= ,1 . 2 487 757: ~ 3113' 
l · . · 733 ... 

= ~ 3393~4 - 3116 = l m :94, = 16.~7. 
'{ . . . 

. ( 

,,/' 

..... 
I..O 
o 



CORRELACION DE ·PUNTUACIONES EN. LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DE .INTERESES· PARA LA MUESTRA DE PREESCOLAR.· · ' 

-

l INTERESES Superior M~dio Superior Medio Bajo Bajo 
85 100 70 - 84 

.. 
55 - 63 Menor de 55 Totales a 

-1 
CONOCIMIENTOS No. % No. % No .. % No. % 

96 - 100 1 · 100 1 
-

91 - . 95 

-
86 - .90 . 1 100 1 

- ·->-·----

81 - 85 1 33:33 l. 33.33 1 33.33 3 
-

76 - 80 ; 2 66.33 1 33.33 3 .. 
- . -

71 - 75 2 100 2 
.. -. 

66 - 'ZO 4 40.00 4 40.00 2· 20;00 10 
-

61 - 65 2 33.33 1 16.66 2 33.33 l 16.66 6 r 
-

56 - 60 3 25.00 6 50 2 16.66 1 8.33 ·12 
-

51 - 55 3 33.33 1 11.11 3 \. 33.33 2 22.22 · 9 

! 
• 1 

46 - 50 1 20.00 3 60.00 1 20.00 5 
. 1 

1 

-- -
41 - 45 l 16.66. 3 50.00 1 16.66 1 16.66 6 

36 - 40 1 33;33 1 33.33 1 33.33' ... 3 

-
31 - 35 - 1 50.00 1 50.00 2 

•, -

26 - . 30 

SUMA 12 
1 

21 18 11. 63 

UN COEFIC¡ENTE DC FIABILIDAD DE 0.285 - ES BAJA LA CORRELACION-
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____ __61.-

62.
_63.-

SUMA 

MEDIA 

·, r· t 
' ... • · I .. :,i 
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J !i i ¡ 



CORRELACION DE PUNTUACIONES EN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 'f. DE INTERESES PARA LA MUESTRA DE 
C.OMUNITARIOS (MUJERES). 

-
INTERESES Superior Medio Superior 

1 

Medio Bajo Bajo . 
85 a 100 '70. - 84 55 - 69 Menor de 55 

J. 
-

1 

CONOCIMIENTOS . ·-. No. %. No. % No. % - No. O/ 
/O .... ' -·-. .. 

1 -.. 
96 - 100 1 100 

l.: . 91 ~. - ~~ . 1 100 

86 - 90 
-

81 - 85 -

1 

76 - 80 1 100 
-

71 - 75 1 }3. 33 1 33.33 1 33.33 

66 - 70 1 16.66 3 . 50.00 2 33.33 

61 - 65 2 22.22 ·6 22.22 1 11.11 

-

1 

56 - 60 l 16.66 · 2 33.33 2 . 33.33 1 16.16 
' 

·51 - 55 l u..11 2. 22.22 3 33.33 3 33.33 
.. -

46 - 50 6 '50.00 6 50.00 · 
1 -- .1 

41 - 45 2 20.00 4 . 33.33 4 · 33.33 

-
36 - 40 2· 33.33 · ,:, 50.00 1 16.66 u 

31 - 35 4 66.66 
1 

2 33.33 
-

o \_ 

26 - .30 

SUMA 4 27 29 10 
--

·UN COEFICIENTE DE FIABlLIDAD DE 0.3192 

.Totales 

1 

1 . 

1 

3 

6 

9 

6 

9 

12 · 

10 

. 6 

6 

70 

~ 
¡ 

1 

1 

f-' 

'° (,;¡ 

1 



---!i~--~--~-J· ~ :~:~p ;i~::!:·:;::~:; :1·s~:~!! : ;~~:~~ : :1!!:~! ~:_:_1-::¡ 
---4.3.,- ___ ,;JZ_. _ __¡ ,..7.3 .. -.. ., :\,-21:p- _+_J.fl.4_4_¡,466.Sti, _ ól.47 .. -169.35·l.;~-,---, ,

1

. 
_-__ 44..-_t ;94.j_J • J_l __ ,_J ¡ -1-40.4 • _+_5.S4__J __ 1632.l6l , .34.11: : +235.94:. .LW,..:.; 

45.- __ 51 ; : : 47 _ : ·::.. 2.6- • -18.16·: _ 
26

~.76' 329.79 + n.2; :I 
46.- 1 ,1.0:--4 1- • _93. ... ;..,.J ~ :+J6_.,u _+.21.84....: --~. .-.9~; 11;;.01 , +4s6.s 

- . ~t~, J_i::rt:11 ::: _j ~ ~- ~::t ~: ::::+( Ú·:~!! _ : 1~:~~'. 1 : -l4:~: -e,:• ;!1,. 

___ 4~9 .• - : --1-LL.¡ 1 .90 .,_¡ i 7f.B_.c :+~.&ij ¡ :iJS:..,s~[ ,.617.03_ ) +457,0§ : , • : ~:1 " 
so.- ~ SO.:· \ 'SZ ·, 1 :: :.. 3.6 : ,_ 8.16; 12.'96Í 66.59 ,: + 29 38·: ': 
51.- ;¡ ;39_, j: i - .59~. :¡ -14.6~ 6 16 ! _213,16¡ 37 95 i + 89 ·94 l 

---~52.- 172---rr.72 ;,: ]f18.,f };6;?4:] 0

338_.56: ·:49:79: [+125:~6:~:~=~l 
33.- "t~~:J:J.jiJ:l 1 :-.4.6 ,+ 1.84: 21.16: 1 3.39 1 -. 8.47 
S4.- ¡ 67 ! ! . ¡ ; 61 '· I ;¡ +lJ.4 i 1- 4.16 : :, 179.56: 1 17.31: ii - 55.75 l. : ·" 1 

-.ss.- '.;...QZ..:..L.;__j__6.2..~,'"-'Ul..-A_. _+ _ _()~!l4..i._-_zp_._.s¡; ______ ,7L_;¡_+_ 7.1J6 . , 
56.- _6!Ll..¡+,¡_55 . . ,;~ ¡: :+-10.4 i ~-_;10.16 ! ¡ _;108.1!>! - 103.23¡ ¡ :-105,6( 4 ..•. 1 

-......,..-sz..._~_6_2_++ L.6.2 ---f; + ¡¡.4, :-.J.16_¡ · 70Ás6; 9.99; J - 26.!iS ;¡__ .... 1 
___ .5.S..~...,13._~.;._:J e _56_ ,;____¡" '. -:zo.6 ..• - 9, 16. l !124.,36! 83.91; ;; +t!38,7P. J . ¡ 
---~59.- ; . .4.0:..l..i.! • _39:_t: J ;:-13_.6_1_ _ -.26_.16_ \ _184 -~6¡ 684.35¡ 4 +355.7~ j ; 

60.- 95: ;,·¡ ' 74 . i. :; +41.4 . '+ 8.84 , 1713.96i -78.15 ,! +365.98 ., .. i 



CORRELACION DE PUNTUACIOf-!ES p:N LA PRUEBA DE CONOCIMIENT9·s Y DE INTERESES PARA LA MUESTRA .DE 
. CURSOS COMUNITARIOS (HOMBRES ) 

-
INTERESES S.uperi.or· Medio Superior Medio. Bajo. Bajo 

85 a 100 · 70 - 84 55 - 69 Men::ir. de 55 · 

CONOCIMIENTOS No .. % No. % No .. %. No. l. % 

96 - 100 1 100 
-

91 - . · 95 1 100 

86 - 90 1 50.00 1 ' 50.00 
·._•: -

81 - '85 1 33;33 1 33.33 1 33.33 

- -
76 - 80 1 25.00 2 50.00 1 25.00 

_,, -
71 - · 75 3 · 27. 27 1 9.09 4 '36.36 3 ·27.27 

-
66 - 70 1 9.09 4 36. 36 · 4 36.36 2 18.18 . 

.. 
-·-

61 - 65 4 40.00 4 40.00. 2 20.00 -
.. -· -

56 - 60 1· 10.00 7 .·.·70.00 2 20.00 
... 

-
51 - 55 1 6.25 5 31.25 5 31.25 5 31.25 

46 - 50 3 50.00 3 50.00 
-

41 ._ 45 1 14.28 ·4 57.14 2 · 28.57 
' -

36 - 40 1 25.00 1 25~00 2 ·50;00 . ., . 
-

31 - 35 2 66.66 1 33;33 
-

' 
26 - ~o 1 50.00 1 50.00 

-
SUMA 6 24 ' 39. 21 

--· -
UN COEFICIENTE DE.FIABILIDAD DE 0.11 -ES BAJA LA CORRELACION-

Totales 
.. 
., 

:1 

l. 

2 

3 

4 

11 

11 

! 
10 

10 j 
16 

6' 

7 

4 

. 3. 

2 

90 

1-' 
\O 
V) 

\1 , 
/ 



... ,, 

. .., 
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE'LOS REACTIVOS DE LA PRUEBA DE CO 

· NOCIMIENTOS PARA VALIDARLO POR. EL METODO DE CONSISTENCIA IN

TERNA. 

·CLAVE * 
Ps 

· Pi 

p 

c 

= 

= 

= 

Elemento Correcto 

Puntajes del grupo de crite~io superior(%) 

Puntajes del grupo de c~iterio inferior(%) 

Grado de dificultad del reactivo (proporci6n) 

(Correcto); proporción significatívamente mayor de 

puntajes corr.ectos en el grupo de criterio superior 

en relación·al grup6 ~e criterio inferior. 

I (Incorrecto) proporción s{gnificativamente menor 

de puntajes correctos en el grupo de criterio supe 

rior en relación al grupo de criterio inferior. 

CP Adecuado gr,ado de -dificÚltad del elemento correcto 

del reactivo. 

BP. == Bajo grado de dificultad del elemento correcfo del 

reactivo. 

AP = Alto grado de dificultad del elemento correcto del 

reactivo. 

RV. = Se recomienda revisar, el reactivo para hacerlo má~ 

consistente. 
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.EL = Se recomienda eliminar el.reactivo por: 

1.- Bajo o alto grado de.dificultad. 

2.- Porque es mayor el puntaje cbrrecto en el grupo·de 

criterio inferior en.relación al grupo de criterio 

superior. 

3.- Porque nó cuentan en ~a calificación. 

4.- Por no existir un cr{terici formal de calific~ción, 

dándose diversas inter~retaciones de orden subjeti 

vo. 

_, 
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f·HUEMATI CAS 

.:.,, 

"'. 

1.- SEP,f\R,!\ LOS SIGUI E:!TES ELUlEtHOS EN LOS TRES CONJUNTOS QUE SE TE P 1--. 

DEN, Y fSCRIGELOS EN LOS CUADROS: 

Pelícano 

Michoacán 

Avestruz 

Dinamarca 

Luxembw~go 

No niega 

Cardenal 

Finlandi2 

a) Conjunto de 
país~s oe Europa. 

Ps 

48 

Pi 

13 

p 

.73 

.. ,;~.;, _. _ ... _________ _ 

b) Conjunto de 
aves. 

. Ps 

8) 

Ps 
49 

·, 

Pi 

28 

Pi 
19.3 

·--J' .. 

. p 

.78 

p 

.73 

-·:· 
ln.gl aterra 

Col i bi-í 

Coa huila 

Ruiseñor 

Tiaxcaia 

Zacatecas 
·Zopilote 

Col 1 r::~ 

e) Conjunto de Istados 
de la RepGbli~a Me-
xicaná. · · · 

Ps 

49 

Pi 

17· 

C/BP./RV. 

p· .. 

.66 
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2.- O.SSERVA EL SlGUlENTE co¡;JuinO·Y [SCRIBE SOSRE LA.LlNIA SI o NO, SEGUN 

.:.;,, 

Ps Pi P. 

a) 1odos los elementos son reptiles. 49 23 .72 - C/B 

Jj) Todos los e1ementos son c.ninic:les. 47 35. .41 . - C/CP 

e) Algunos son aves. 47 38: .79 -· C/BP 

d) Todos son cuadrü;::iedos. 47 24 ·.70 - C/BP 

e) Ninguno es pez. 47 24 :71 - C/B? 

f} Ji.l gunos son reptiles. 8J 12 .6? - C/BP 

'IOI'AL: 48 26 66 :.... C/E? 

E~CRIBE on;TRO DEL PAREJHESIS LA LETRA Q.ü:: CORRESPONDA A LA RESPU::STP .. 

-CORRECTA:. 

3.~ 3 000 000 + 700 000 + 7 000 +·700 + 70 + 3 es igual a: .( -) 

Ps Pi p 
. ~,:) . 73Ci · DGC 

b) '? 707 ooc J 

e) 370 7-..., I .) 

d) 37.7 / ¡ .:, 

\ ,, 
707 

....., -, ~ 23 (::) ,) I I :, 11 .28 - C/PP 



-· 

4.-

5.-

. ': 

.. 0109 + . 0171 +. . 0161 + .'. 0151 

Ps Pi 

ar . 0713 . 33 17 

'b) . 181 

· e) .". 721 

d) ~0722 

e) • 0720 

La expreii6n decimal de ~
-5-

a) 
Ps Pi. 

.75 

b) .2 35 9 

·-C) .25 

d) 1.5 

e) . 5 

201 

+ . 0121 es igual a: . ( ) 

p 

.39 . - C/CP 

. ~~, 1 

es: _:_ - (. 

P. .·:· 

.44 - C/CP 

6.- Una señora· gana un sueldo de $ 12,000.00 mensuales. Si gasta 20% al 

mes en renta lCu§nio paga de rent~ rnensu?l~ente?: . (' .. ) 

Ps Pi p 
a) $3,200.00 

b.) $1,.700.00 

e) $2,400~00 31 15 .46 - C/CP 

d) :.$5,100.00 

. e) $3~400.00 

7.- . JLUMINA LA GRAFI.CA QUE REPRESENTE CORRECTAMENTE LA SIGUIENTE .PROFOS·I 

ClON: 

El 25% de los alumnos de la escu~la son .. ni~as, y el 75% son ni~6s~ 

) 

ni fi2.S ) 

~/ 

A. I3. . ·)te. 

Pi 

44 · 23 

P. 

.67 - C/C'P 

D. 



8.-

9. :-

.10.-

·.11.-

. 12 ~-

}3. -
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. EFECTU.4 tAS SI GUJ EiHES OPERACIONES 

---º-- + 1 Ps Pi p· I 
-~ = 8 .) 20 . ·u .34 AP . RV -

e 
3 2 29 15 X - = .44 AP 8 3 

2 . .3 = 
3 . 8 15 

I . -¡;p- . RV 
12 

CONTESTA SI LAS SJG°LIJENTES FR!.CCIONES SON E_QUIVALENTES, ESCRIBIENDO 

UNA ")'," El.'' f="L ESPACIO nui:- cc,pu::sp0•-.ion-' ._ '°{ L. J ,,,..... 1 VJ\ 1 ••• 

x· X .x X 

X X X X 
.. 

X X X X 

X X 

X X 

)'. X i 
1 

. 

1 
1 

1 

l-

1 

X 

\' 

" 

X 

2 
2 

4 
-6- = 

3 . = 
~ 

·x 

X 

X 

): 

2 X -.-, 
.) 

X 

R3 Pi P. 
* SJ 45 19 .63 

NO ---
C/CP 

X -Ps Pi P . 

X 
. * SI 42 19 .61 

NO 
X 

C/cp.· 

X 

X 
Ps Pi P. 

SI 
*NO 3-3 31 .64 

X 
C/CP. 
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·-14. - OBSERVA ·u.s- FIGUíU\S Y CO:~H:STA LP.S PR[GUNT-í,S o~ AS!-,JO. 

. . !>\·· 
/;l./ . • 

{ji • ' ' 
r 7 E, 
'<f. . u, A 
" <!' 1 

. -~·-. <.fl 

! 

:; • :> cr., . 

r. o 
\ 

C/AP 
"· 

e 

5 cm. 5 cm, 
Ps Pi P. 

a) · ¿cuántos triángulos están inc;uidos en el_ --trapecio? 41 6 .47 ------
7 . 25 b) ¿Qué superfic-ie tiene_ el triángulo A? _19 _____ _ 

e) ¿cuál es la suma de las bases del tr~peéio? 19 7 .26 

d) ¿cuánto mia·e la al tu1·a del tri ángulo C? 21 11 .31 

e) lCuál es el perfmetro del tfapecio? · 18 9 .27 

5 .35 f) lCuál es el parimetro del triángulo B? 
,-- ·- ........ _ --~·· -·. . -.-... - . - ·.--

C/CP. 

C/AP . 

C/P.P 

C/AE 

C/P.P 

C/N' 

'IOI'AL : 3? 7. 5 • 31 C/r,P 

RES~ELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMJ!.S.. .H.t\l L}.S OPERACIONES EN EL ESPACIO 

DE LA IZQUJERDfa.. 

15.- úni·excursión a Veracruz cuesta $3,000.0Ó, pero si hacen un descuento 

del ··-ioJ;, ¿cuál será su costo? 

·, 

·, 

.Ps 

·" 1s 
Pi . P. 

22 40 1/AP EL· 

16.- El _gasto de una familia era de $5,200~00 al .mes, pero ahtira su-gasto 

ha aumentado en un 60:. ¿cuánto gastan ahora a la quincena? 

.;•--

Ps Pi P.· 

22 3J · .52 · 1/CP 
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Cl E:;Clt'\S SOCIALES 

1.-. M!\Rí;.A_ COh'. Ufi.t. "X" LA LETR.A QUE. SEÑA.LA LA RES~UESTA CCRRcCTJI.: 

.:i.} La tribu, como foi-ma de.organización social? se dio pnmeramen 

te entre: 
Marca aquí. 

i·. 
Ps . a} los ho:nbres de la Edad Media. a 

b) los colonizadores. b 
. ·~· 

c) los hombi-es primi_tivos. c 26 

d) los conquistadores. d 

Pi 

41 

1/BP EL 
1.2. La primer~ forma de ex~resión grffica que· desarrollaron los --

hombres primi~ivos fue~ 
Marca aquí. 

~) gestos y sonidos. 

b) escritura alfabética. b 

P • 

.85 

c) pintura rupestre. c 35 8 .57 

d) es cri tur·a cuneiforme; 

· 1. 3 Los primeros pob l a9ores fueron pri nci pa lmern:e: 

a) fruticultores. 

. d" 

C/CP 

. Ma1~ta aquí. 

a-

b) criadores de ganado. 

e) agriéült.ores. c. 38 28 .66 

d) recolectores y cazadores. d· 

· }.LJ Cuando los c0nquistadores españ-oles llee:aron a la Gran Tenoch

titl~n, el Imperio Azteca era gobernacio por: 

a) Coi-tés. 

b) Cuit1b.huac. 

e) Moctczu;-,·:2:.. 

d) Colón. 

Marca aquí .. · 

.a 

b 

e 35 

d 

C/CP 

Zl .62 
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1.5 · Algunas de las culturas prehispánicas· que se desar~ollarón.en

el te0ritorio qui ahora e~ Mixico, son: 

1.6 

1.7 

a) 1 nea y quechua. 

b) náhu"at1 y tarasca. 

_e) hebrea y feni"cia. 
., o, uymara :.,' guaraní. 

El gra.n invento de Gutenberg fue: 

a) la e·l ect r1 ci dad. 

b) el pape l. 
;• 

_\ 
"CJ el telégrafo. 

d) la i n:¡:irenta. 

La principal forma de gobierno que hubo en Europa, 

que se estableciera la repúb l i u ... , fue: 

. a) sistema parlamentario. 

b) ~onarqufa absoluta. 

C). v_i· 1-rei nato. 

d) mQnarquía repu~licana. 

1~8 La ·pr:i.mera revolucióñ' europea fue en: 

a) .R.ws -¡ a. 

b) ·A1E:mania. 

·e). Francia. 

d) ltal1a .. 

1.9 La Revolución Industrial se inició en: 

a). h/;.ncia. 

b) . ' . Jnc1aterra. 

c) Es;.;';.dos Unidos. 

Marca-aqu-í . 
. · . . Ps 

a 

·b 3:) 

e 

d 

CÍCP 

Marca aquí. 

a 

b 

e 

d 41 

C/CP 
antes de --

aquí . 

a 

b 35 

e· 

dº 

C/CP 

Marca aquí. 

a 

b 

e '37 

d 

C/CP 

· Marca aquf. 

a 

b 31 

e 

d 

C/CP 

Pi P. 

Z1 .60 

28 .69 

20 .55 

·. ·23 .66 

29 .61 
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.LlO Uno ·de los principales resultados de· la· Revolución lndustrié!l -

· fue: · 

·a) la sustitución de 8ano de obra.por maquinari2. 
·~b) la ~egislación política del comercio. 

e) la revolución agrícola. 

d) la invención d~ la imprenta. 

-1.11 La Primerá .. Guerra t~undial fue:· 

a) entre 1817 y 1820. 

b) entre J.910 y 1920.· 

r) .entre -1914 y 1912. ·- .......... J 

d) entre 1927 y 1930. 

Marca aquí. 
. Ps 

a 41 
Q 

e 

d 

C/CP 

Marca aquf. 

a 

b 

e 36 

d 

C/CP 
1.l2 Forman parte de hn§rica L~tina los siguientes pafses: 

) Ji- · B ··1 a .· ,¡ex1 co y . ras 1 , . 

· b) Canadá y Panamá. 

.c) Colombi~ y Portugal. 

d) Italia y Francia. 

1.13.La· f_orma de gobierno en el México actual es: 

a) repúblic·a. 

b} monarquí"a. 

c)-virreinato. 

·d) dictadura. 

Marca aqui". 

a 46 

b 

c 

C/BP 

Marca aquí. 

a 41 

b 

e· 

d 

C/BP· 

2.- ESCRJBE DENTRO DE LOS P~R~NTESIS LOS NUMEROS DEL} ;~ 5, SEGUN EL O~ 

DEN EN QUE SUCEDIERON LOS SIGUIENTES HECHOS EN L~ HISTORIA DE ME!lCC: 
. 1 

Pi P. 
25 .63 

22 .ffi 

29 . .75 

31 .72 

- ) o, Revolución Mex1:ona .. ( ) · 12 15 .28 

b)· Ca°nquista. ( ) ·'3"1 19 .83 

e) Reforma. ) 17 6 .68 

d) J ndependenci a. ' I 19 13 .31 
e) Expropiación Pe:trole,é::. ) 

39 23 .63 C/CP 
'IDI'AL: 21 15.2 .!:() 
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3.- EN V, SlGUlENTE LISTA·DE·P::RSO::t.,)ES HISTOR·JCOS, ESCRTBE>DENTRO DE CA

. DA PBREHTESJS LA LÉTRA QUE co;2~SPONDA: 

4.-

. 5 . .:.. 

e Si. participó en la Conquis~a. 

I Si + - . --par l, 1·c1 po en la I n de r·:: ¡v:i en e i a , o 

R - Si 
+. . - .. 

p_ar .... 1c1po en 1·a Revolución Mexicar.a: 

a) Mic¡uei ~idalgo J' ·cost'illa. 

b) Pedro de Alvarado. 

e)· Erniliano Lapata .. 

.d) · _Hernán Coi-tés. 

el Agustin de lturbide. 

f) Francisco l. Madero~ 

MP,RCA LJiiJA ,1x11 EN LA COLUMNA QU~ 

LA LISTA SIGUJENTE PERTENECEi-: fa. 

a) Eti opí2.. 

b) Perú. 

e) Egipto. 

d) China. 

e) Polonia. 

f.) India. 
g) Suiza. 

h) A'rgelia. 

CORRESPOliDA, SI 

AFRJCA o ASlf..: 

u~RTrr . " l L:-, 

1 
1 
1 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PRE GUf.~T f:iS: 

Ps 
-· .. .. 

·.•. -.. 
. -.. ·· . ( 32 ' .. 

·( 34 

( 45 

( '15. 

( 44 

C/BP { . 
\ el 

TCJI'AL: 33 

ES Q!IC ...,~ LOS· PAISES DE 

.ASIA l. Ps 

41 
-¡ 

1 36 

1 30 

1 37 

1 
39 

1 
21· 

1 
3¡. 

a) 

TOTAL: 32 

C/CP 

5.1 ·¿cuanto tiempo dura el pe1·iodo pres-idencial en México:} qu1én·oé__i¿ 

pa actualmente el car~o d~ ?residente.?. 

( EL ) 

Pi P. 

42 .74 . . 

Z7 .61 

29 .. 74 

Z7 ·, • 71 

23 .E6 

21 .48 

28 .E6 

Pi P. 

17 .59 

·9 .45 

10 .• 40. 

7 .44 

15 .23 

10 .41 

10 .41 

11 .45 

11 .45 
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5.2 Menciona algunos de los princip~les productos qu~ se obtienen en 

nuestro país: 

( EL ) 

.· 5. 3 Además .:del. espanol;, Gco.noces:otras lenguas que -se hablan en Méxi-
.. _ -~- .. - . 

· co?. 1CuB-l~s?: . ~ .... ~~ . -. . .. . . . :~· --~z:-· :~~ 
·.' ~':"' .~- ::- .. ~ . ....-'_ --....:·: .:-: . ·:--. :-·· 

-5.4--lQué-se .conmemora en las _sjgujentes' fechas? ESCRIBELO SOBRE L.l\S 

. LINEAS: 

24 de febrero:· ( EL ) 

.21 de marzo:. 

' 5 de mayo: 

·16 de septiembre: 

2ú de -noviembre: 
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ESCRIBE DENTRO DEL A UNA DE LAS 

CIONES QUE D~SEl·íP[f;fo. CAD!, UN.l. o:: Lt.~ S:; GUI [T~ES SECRE; ARIAS DE CSTJ',JO: .. 

. -~-·· 

Sec~etaría de Coinuni ca·ci ü:1es 
· y Transportes_ ,_ -- .. ~.. (EL) 

Secretaría de Hacienda y Cr~ 
-ditJ Público. - (EL) 

Secretaría de Agricultur~ y 
Recursos Htdiáulicos 

Secretaria de Educación 
P ú!:::. l i ca. . . . . . _ . . 

Secretaría' ·ae 1 a Reforma 
Ag:-ari a .•. _ - . 

Secretaría de Salubridad 
y Asistencia. _ .. _ 

Secietarfa de ~rabajo y 
Previsión Social. 

-Se=retaría de Relaciones 
E>~~eri 01-e:;. 

( EL) 

( \ . 
EL1 

_(EL) 

( EL) 

( EL) 

( EL) 

'· 
a) s~ encarga del -reparto de lai tiefras_ 

· b) En~reGde c2mpa~as de vacunaci&n y pr~
venc~6n de ~nfermedades: Propo~~iona 
servicios ~édicos. hospitalarios y m2~ 
di-ci né!s .. 

e) Se encarga de los asuntos politices re 
1acionados con otros países. 

d) P1ane2, desarrolla y evalúa la ense~an 
7 -· p,---ec;cr"-r· p1-~m=>1-~a s 0 ru,-r!-r~- ,;--- e_ t ~ -: 1..., 1 a ! 1 , 1 q , . , ) ...___ ..._. , l u .c. , i e y 

normal, e~ escuelas oficiales o incor
poradas. 

e') 11enc· a.su cargo la cor.strucción de ca 
ffiinos, puentes y estaciones receptoras 
de radio y televisión. 

f) Se encarga de la recaudación de impués 
t.OS. 

g) ., . 
Vigila la aplicación de la Ley Fed~ial 
del Trabajo y sus. Reglamentos, y estu
cha plane·s para impu1sar la creación de 
emp_l eos .. 

h) Reglamenta el control de precios de los 
prod~ctos básicos de consumo. 

i) Fomer;ta y asesore 
ducc~ón cgrícolé, 

t§cnic~mente la ~~o 
ganaderai avicola~ -

apí-cc 1 ~ y fores_tcl. 

j) Organiz2 y regla~enta la explotación de 
la riquezc d01 su'=lo y e-1 subsuelo (r.j 
nera·les, petróleo, etc.). 
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1. - MARCA CO;-; 1 ·•l' 
~í,.L.. 

11): 11 LA RESPU~ST~ CJRR[CT~: .. \'" SI U·. AFIRMACiOl\ ES VE:R 

DADER.A, C '' ::-" SJ ES FALS.L.: 

J..1 El sel es un·a est,ella en plE'JlO desarrollo y le 

falta~ millones de a~os para que muera. 

- 1.2 Los s~~flites y p~enetas son astros in~6viles, 

con l~:::: pro¡";ia .. 

1 .. 3 El S~ :-. .!~~;~3 So·l ar está for·mado por el . Se 1 ~ _p t ane 

tas~ satélites, asteroides y cometas. 

1.4 Los fósiles que se han encontrado, han ·ayudado 

a Cor --p- ~rc-r~-- sohL'1"P. i,~-~vo 1.~,!-~~.-'-~ .•. '. ~~ i -~ .... _·.._,~: a:::,,i-::;.._.L~·~ ;, - ..... ~ -- ,, .. •__:. .. _ nuestro 

planeta. 

¡ . 

- - ~· -~~- . .-' 

* v· 
! :. -; :.· ;_ -~· ~. .. .• . 

F . ·-Pi . \~:~);;~: :::. ~ 
23 .• 54 C/CP 

. Ps 

'37 

V *F 

43 34 

.... ~v F 
46 '37 

* \! . 'F 
40 2,() 

:n 
C/BP RV 

.83 
C/BP RV 

70 
C/BP RV 

. MARCA cor; UNA "X" LA L~TR.,c, QUE CORRESP:J1WJi. fa. U\. RESPUESTA CORRECTJ:..: 

1 . 5 La h i s t o r i a de 1 a . forma e i ó t;1 d e l a · Ti e rT a s e ha d i v i d :i do e n : 
Marca aquí: . 

a) cuatro etapc.s. * ir"' 38 3) .55 

b ), dos etapas. b C/CP 

e) seis etapas. e 

1 
L 6 · Los p·i"imer-os seres viv9s que aGci,·eci er::rn er, 1 a Tierra fueron: 

Ma1-ca aqu'i: 

a) bílcterias, peces y anfibio~. a. 34 · a> .54 

b) mílres y mon:a~as. Q C/CP. 

' e) ~rb~les y p13ntas co~ flores. e 

e!} r::2.m:-fe1-os y 2ves. d 



2. -· l·t'\RCP.. ce;¡ 1 1 }.!." 
Un.~ uy11 Lh I!\·' 11 SI LA AFlR~ACJO~ ES. VER 

...,. 

.),-

II F- 1
ª S1 ES 

2.1 Del petr·ólec.1" .. Poder:1::is obtener 51asolin¿.~ plésticcs, 

gas, medici~as, pinturas y fibras sintéticas. 

2.2 

· 2. 3 

El petroleo se forma de ·~ descomposición ·de plan-'ª 
tas y .ani ma-1 es que vi vi e:~on ' . l l de años. nace· 1;¡1, .ones 

·.·\·. 

Los ganaderos d::b.en se I e.ce, onar los mejor~s .· .. anima..: 

le~ para que se reproduzcan y form~n-dist~ntas y 

meJ01Ae_s 1-azas de cada tipo de ganado. -

2. 4 Se 11 aman recursos no n,,1ovab 1 es· 1 o.s 1Aecursos na-

turales que se pueden reproducir constantemente. 

2.5 Lc1 pesca es urta actividad ;nu}' modE:rnc y pcr eso no 

se han logrado aprovechar. aáecuad 2:m'e nte los l""'ECU!--

sos de·1 mar. 

'Y[v F 
.Ps Pi P. 
41 ·41 B3 

1/BP EL; 

*·v ¡: .. 
43 40 B3 

1/BP EL 

*V F · 
, 41 ·41 ITT 

1/BP. 81 

V *F. 
47 39 .85 

C/BP RV. 

V. *F. 
41 35 76 

C/BP EL 

2. 6 -MARCJl. CON Ui'..!\ "X" LJl. LETRA O LETRP.S QU::: SEÑ.D;LAN LOS RECURSOS -

NO RENOV/\.BLES. 
. Mc;rca aquí: . 

a) petróleo a 

b) pr_oductos ganádero:, 'b 

c) mi nerí e· * t 39. 20 .69 
.. 

d) bosques d . C/Cf: 

e) especies ma i-i nas. e 

ESCRl.CE DEiHRO PAREf_HESIS LA LEJR.~ QUE CORRESPONDA A· L~ RES~UEST{ 

COF:RE CT J!,: 

3.l Lils planta~ verdes son seres vivos·que producen 

diir;iento, PDlr. eso-se l·-J2n·1t!n ........................................ ;.~ ... ( \ 

) 

• 74 .C/BP RV • 

d con:--.u:~·ic.o,-~s sc::icunc~~!-ici: ... 
e pr"'f)ducL~1rcs secun~JcI--~,_·:... 
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3.2 Un conjunto de plantas .o animales de u~ mismo tipo 

es con::ici do con el r.ombre de._. - .•.•.......•.....•.•.•.. - ) 

a) 
b) 
e) 

. ~*d) 
-e) 

productores .. 
ECOS is te:riC.. 
trama alimenticia . 
población_ 
cadena alimer.ticia. 

. -

32 29 .61 ' C/CP 

Se llama estaciones del ·añoª·----··--·----_· .. _ -u.-----· 
·-:-- ,;; .,.::-

·c1) ·1·a alt'itud. de u-n ""lugar~· o ·sea, la .altura· sobre 
·-el nivel del mar, aue tambi~n determina la tem . . -

pera tura. 
b) los vientos, que son corrientes formadas por -

el c"onstante subir y bajar del aire, se_gCin su 
calentamiento o enfriamiento. 

*C) .J9s cambios de clima debidos a la ·traslación 43_ 
de la Tierra y a la inclinaci6n de su eje. 

d) la distribución del calo~ en la tierra, por rn° 
dio de 1as Lorrientes de-aire. 

e) la temperatura y altitud de cada lugar. 

39 h~ 
,/0 C/BP 

3.4 ·un ecosistema está formado por .•... ·.·--···-····-······ .. ( ) 

*a) poblaciones de plantas y -animales en su medio ambiente. 41 19 .60 e/a 
b) plantas verdes que fabrican alimen~o-

. c) mucr.:is anima1es de una sola esp·ecie. 1
~) el aire, suelo~ sol y una determinada temperatura. 
e) el clima. 1a vegetación y la situación geográfica. 

-
4.- ESCRIBE DENTRO DEL PARENTES!S lA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUES~ 

TA CORRECTA: 

4.1 ·¿cuál.es la función del aparato_digestivo?~···-········· ) 

a) obtener el oxfgeno de los pulmones: 
b) mover los mGsculos y los huesos: -
e) recoger los d~sechos de los ri~ones. 

*a) obtener de los alimentos las substancias nutritiv·as 47 
que a través de la sangre pasan a todo el cuerpo. 

e) las func~ones involuntarias del cuerpo, como el la
tir del corazón y la respiración. Tam;)ién nos oer-
mite pensar y decidir qué cosas hacer y aprender. 

25 .72 

C/BP. 

·4.2 Las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas son... ) 

b) parasitcsis, diarrea y amibiasis: 
b) to:.~ cn:rJaci10 )' m1op-;a: 
~) gripe, oeshidratación y dengut: 

*d) vin.1~lb. t.uu:::rcu1osis y polic;. L19 19 .63 C/BP/RV. 
e) estn~fli¡:11cn:...c, colitis y pl!lrnonía. 
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4.3 Todos los seres hLJmanos .entre los 8 y 16 a~os de ed2d, sufri~os 

ci:lrnbios en nuestre; cu_:::rpo, que ticn~n relación con el aparato 

rep1-oductor. 

' 
. ESCRIDE DENTRO DEL P,ti.RENTES]S UN.C. "F" SI EL C,ll.MBlO ·v:1;:1 ONADJ -

CULIUO: 
--- Ps Pi 

·a) Crece la barba, el bigote " el vello en ·1 as e.Xi! c'..S _r 
45 25 

y al 1-eciedor de los genitales. 

b) Crecen los .órganos genitales " ..} cambia ,~ 
10 voz. 43 42 

e) Se desarrollan las ca::ieras y crece el= vello en l 2s 

46 ' 43 axilcs y -el pubis. 

d) <:o er.-:;J1ezcn a formar óvulos y crecen -10-S pechos. 47 46 __,_ 

º' Se desan-o 11 a el tórax :y-se emp1ezan a produ::i r ..... , 
espermatozoides. 46 45 

'IOI'AL 45 210 

- ; . . . 

-, 

p; 

;71 

.85 

.85 

.93 

.91 

.85· 1/BP. EL 
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ESP!~OL. 

Los espaíloles llegaron a M1erTca, ~ ex~lor~r el Huevo Contine~te des-

L~bierto, y conquistaron lo que ahora es M§xico. 

Primero.· Hei~n§ndez de Cói-doba s Juan oe GFijalba exploi-aron las cos--
~,lC =;x·;;-.-sn.ac; nero l:o "Oriu··~~ ·~o ~¡-- ..c~ .. c·-:.._r1·~ º" cu·s o-n~,-0 c~c r-.: \.. - :-' 11 ! ~ , • y a ,l _ ~ t-' . , u I L 1 1 e 1 1 ~ ::.- ; :.--: .\' 1 i t: ._ L •• .._ i1 _) _ '-- • ; , :,-) ; _ _, e_, .. . r- J -

l . ~ ... ·... . - . . . ~ e. que cc-·nsL:mo iC 112.z.anc ae conquistar" ta· 

Gran Tenoé:htit,án y someter al pode¡-osc, puf:'bJo azteca que la habita.be.~ 

Pero ]os espa~oles no lograron soles 1a qr2n h2zaAa: Hernán Cortés en 

contr6 en los tlaxcaltecas valiosos a1~ados, pcrqu~ ellos a su vez -

vieron en ·cortés el medio para vengarse de sus odiados enemigos, los . 

. aztecas, quienes constantement~ le~ exigian grandes tributos.· 

Solo con la ayuda de los tlaxcalteCciS, los espaf¡oies pudieron do:.;ínai-

a los aztecas . 

. ESCRIBE Elf EL PARENTESI-S LA LETRP. Q~ 1
~ "CORP.ESPO!WA A LA ,l\FI Ri•íACIO:( CO

. RRECTA~ DE ACUERDO CON EJ TEXTO AlTTCF~IOR: 

·1 
.J. .. _- . . . . (- \. 

Ps· Pi 

a) Lo~ aztecas cobraban tributo a lQs esp2~oles . 

. b} Lo~ tlaxcalrec2s exigtan tributo a los aztecas. 
*e'\, L -~,ec··- ú"~ q¿.a··1 t1·-ib11t-n ~ !f"'C. ~ 1 ·a'·-,-1;_,0 ,....,s os CL- e:, ~/-.1_1 1 , u.-v C ·~-· .-1 "-º 1.~L.U •. Z7 14 41 C/CP 
d) Los esp~~oles demand~ban tributn ~ los aztecas y a los tlaxcaltecas. 

2.- {. 
\ 

) 

*a) Los espa~oles y los tlaxcaltec~~ ccnquistaron la Gran Tenochtitl5n. 

b) Hernfndp2 de C6ronb~ dominó a 1o: 7l2xcbltecas. 

e) Sir, ayud2 Oº· nad·i~, Cortés cor::1;!~~~Tó ·1.:: Gran Tenochtitl5n. 

las CO'., t.2'.. 

. . * .28 12 .40 C/CP 
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.... 
.;,. -

a) Lo~ e~oaílole~ se convirrieron sn esclavas de los 

b} Los i l axci-1 teCas eran ese·~ evo:~ Cr:i ·: O~. espa:io I es. 

e;) los 

~) Los 1laxcaltecas eran enemigos de 1os ~z:ec2s. 

·-·1·. 

a) Los tlaxcaltec2.s y ·Juan de G1·ij2.lbc ::~ a:·1a:-on. 

aztecas. 

b) Los espaRoles odiaban a sus en~~igas lcs~7\axcaltecas. 

. ( ) 

Ps Pi; P. 

41 ·19. .61 C/CP 

{ } 

e) Los iztecas ~E aliaron-con los esp6~oles~por razo~es ecoh6micas. · 

~) Los tla~caltecas se a11aron co~ los esp2~01es por razones politicas. 

5.- ¿cu§l es la· idea principal 

*a) La~ .. conqu1 sta do la 

b) El desc~brimiento del Nuevo Mundo. 

e) La situación de los tlaxcaltecas. 

d) La biografia de Hern~n Cort§s. 

33 16 .49 C/CP 
\ . J. 

41 17 53 C/CP 

6.- IN LAS SIGUlENTES QRACIONES, sugRAYA ~L 1:ucLEO DEL SUJETO v ENCIE~ 
"RRP. EN UN RECTANGULO EL liJJCLEO .. DEL PREC2 U.JO. 

a) Volaron muchas palomas al campanario. 1* 41 17 

1* 2* 2* 30 18 
3* 25 13 

b) Dulce J' tímidé:, 1 a ninita contestó P.1 i ~. p i~e 9u nt as·. 4* 34 17 
3* 4* 

ESCRIBE EN EL PAREiHESIS LA LETR.:'.. DE LJI, C..f:.\!~ QUE CORRESPO::Dfa.· ft.L MOCi 

.FICADO~ SU8RAYP.JO EN CJ1.D.~ ORJ.1ClOi: . . 

Clc::ve: 1, 2, 3, 4: 

e) ÓSJ~TO DIRC:To. 

b) OCJETG JND}RECTO. 

Ps. 

33 

Pi 

13 

P •. 

.-48 

.53 

31 
~51 

C/CP 
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Ps Pí P • .. 

. ·7. - la guitarré . . . . . . 1 
) 24 . 11 . . ~ 

.35 C/A 

8.-· ~róxima semana 1remos a la feria ..... . -. . . . . : ( . ) 31 22 .53 C/C 

. . ( )40 36 .76 C/B . 9. :- Cons-eguirno-s veinte j u2a0s de oeometda. ·---~ 

10.- :Ayer·, Martín .le mandó un regalo_:a.su m2¡¡;§. .... ( ._)45 25 
. ·~: ·~· ": : . 

, '.i!) C/B 

; •,-.... _.,,. 

ESCRIBE DENTRO DEL PARENTESIS LA LETRA QUE CORRESPONDA AL SIGNIFJCADO QUE . J 

MAS SE ASEMEJE AL DE LA PALhDRA PROPUESTA:. 

11.- EFICAZ. ·- - - . ( . ) 
.,,-

a) rápido b).lénto *e) sirve *e) 47 23 ,70 C/BP 

. ~ ( \ 
J 12.- INDJSPENSABLE .. ~ : . . 

. a) .. impar'ci al b) i núti·l 
*d) * . \ necesai·i c. 31 12 dj 

13 . .:.. AGREGAR. . . { .. ) 

a·) sumar b) sep¡:¡_rar e;) di s·ti ngui r. .d) 
. . *a) 

OUl ta, __ 31 .14 

. e .. ) 

a) subir .. b) sa·l ir e) bajar d} abrir *e) 42 23 

CO~PLETA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES ESCRIBIENDO. SOBRE- LA LINEA LA RESPUES

TA CORRECTfa .. 

_15> El au:to'r d_e Don Ouij__ote de la 1·1ancha e:, __ 48 ___ 27 ___ • 75 __ · C/BP 

lG . ..: El autor de Pcdi·ó Párc.rno y El Jlano en llamas es 5'J. 37 .87 C/BP 

17.- Octavio Paz ·es un ¡,erson2:je mexicano n;u_y conocido. St. proíésión es:_ 

47 29 ~76 G/BP 

.43 C/CP 

.45 C/faP 

--
.65 C/CP 

" 
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., () 

..:.o .. -- . i:SCR l Ge DEi..JTl;G. DEL r/.í:Ei'-ilcS 13 EL f.;;.,;¡.:~r{] QCE COR~¿:3;..:01-Dt'\ ,'\ li\ 
R Esr-··li r.:0r:\ G ccRr~ ECT/\ ª 

~ Docu~cnto ~uc ~bbec I lcnar-
- . . . 

Cl!·l"¡nc..o .c;u I eres c·onsccu Ir :cin 
J. ' • r 
cr.uD[lj()u & :,. " " "" '"." A\ 

DocuGcnt~ que.sirve para ~S 
cor conotcr que clsuicn.rc 

. • 1 •. 6 1 • . ..t f c101_. 2 so c;c oi.;r.:J ,p0rson2 ,., 

~ Docu~cnt6 que· ¿cbos I IGner
si quieres pe¿ir iincro 

be neo = r: 
I 

" \ 

Documento que sirve para ¿e 
Jar constancic dd lo tr2ta-: 
do bn una Junt~ o osernblec 

- For~o que uti I izas p~rn co-

I 
" \ 

.. ~ • --.. ., ... t. l ~r .. 1 
,·~.· ..-'-,-- """0,-, -1.1L.n1cc:1 ,~o rc. 1.;1ca ... -~n1. . ..::........ . 

• J ..,. .J. 
-un2 p0rson<:: que S?"CéJ en ocré.;_ 
I ocu I i ciuc; .n 1: ~ x n K ~ A • • ( 

\ 
} 

) 

\ 
I 

\' 
J 

) 

-·i·. 

~(")- ·Escn1·¡r- rL -~)l~~Nl.-,~·,c,'.t..,~.nv. .1.-:;; .. - - 1, Lit:. .:. • "c.: • DEL SIGUIENTE ílEFJAN: 

"Primero c20. un ~ . '¡ • ncD uc0r que un COJO 
,, 

Ps. 

32 

Pi .!;'. · 

17. .49 C/CP 

1~- Soli~it~¿ ¿~ Cr6-
¿ ito.· 

41.' 43 .84 

42 32 ;74 

3 .... Sol ici·tud 
cr.,p i co II 

43 38 .81 
. L;. ,....., Lctro de 

5 .. - Rccibq 

21 .E:6 · 

C/BP 

C/BP_ 

. ce 

C/BP 
' . ca:;:o I o 

C/CP 

C/Cf>· 
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EL OBJETO DE ESTE CUESTIONARIO ES DETECTAR EL VALOR DEL EXAME~ ADJUNTO -

EN LA SELECQION DE PERSONAL~ CONOCIMIENTOS ELEMENTALES EN PRIMAR~A, ~U

OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA LA REFORMU_LACION DE UN EXAMEN QUE. SATISF~. 

GA.LAS NECESIDADES EN LA POBLACION DE TAMAULIP.AS, ESCRIBA CON B"REVES PA-

LABRAS LAS RESPUESTAS A CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

AGRADECEMOS SU COOPERACION Y SINCERIDAD.. 1· 

l.- Los contenidos de la presente prueba s~m,:. impartidos en esta· esc.uela. 

Sí No 

2.- Ev~lúa el aprendizaje en alto riivel de· conocimientos: Matemáticas, Es 

pañol, Ciencias Sociales y· Ciencias. Né!.turales. 

Sí No Porqué 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.- ·Como calificaría usted sus limitaciones·: 

·, 

4.- En el instrumento se propicia la sugerencia de la respuesta:. 

Sí No· Porqué 
~~~ ~~~-e-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5.- Los enunciados tienen más de una sola idea. 

Sí No 
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·5. - O ¡;;on de larga extensión. 

Sí No ·ª·· 

7.- Existe la posibilidad de dar respuestas por azar. 

Sí No Porqué ~---~~~~----------------~ 

8.- Se limitan a medir la memorización de información. 

Sí No 

9.~ Reduce la originalidad por parte dil ~lümno. 

Sí No 

10.- Los esquemas de dibujos están bien· especificados o marcan c:onfusión. 

Sí No 

11.- El sistema de calificación induce al error. 

Sí No 

12.- El tiempo para responder la órueba es de una hora cuarenta minutos 

.aproximadamente, considera usted.que es mucho o poco tiempo.· 

Sí No Porqué -------
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13~- El tiempo que lleva la c~lific~ci6n de la prueba son de diez minutos, 

cree usted que es mucho o· peco tiempo. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE LOS REACTIVOS DEL TEST DE INTERESES -

PARA VALIDARLO POR EL METODO DE CONSISTENCIA INTERNA .. 

Clave: -,} = · Elemento Correcto 

Ps. Puntajes del grupo de criterio superior(%)· 

P~ = Puntajes del grupo de criterio inferior(%) 

. ·. P Grado de dificultad del eleme'nto (proporción). 

-· 1.- A) Me gusta trabajar en beneficio de los que me rodean. 

B) Me gusta trabajar para mí mismo. 

Ps Pi p 

l. _-;f A 49.333 40 .893 

. B .666 10 . .106 

· .. Los puntajes en el élemento correcto tiene una proporción 

significativa de selecciones correctas en el grupo de criterio-
.. ' 

·súperior, el grupo de criterio inferior también es alto. El -:-

· grado de dificultad es bajo. El reactivo tiene un relativ? po-_ 

der de discriminación. Se califica:· correcto y se recomienda·~ 

revisar. -----

. 2.- * A 

B 

Ps 

36 

14 

Pi 

28,666 

31.333 

p 

.546 

.453 

En este reactivo los porcentajes en el elemento correctos_ 

en el grupo de criterio superior con relación al grupo de crite-
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rio inferior. Su grado de dificultad es adecuado. Se califica 4e 
e 

Correcto . ...... 

Ps Pi p 

3.- * A .42.666 30 • 726-

B 1.333 20 .273 
·-·1·._ 

En el reactivo ros porc_entajes del élemen.to correcto es signific.§_ 
.·:· 

tivamente . mayor de correctos en el grupo de criterio inferior. Su 

grado de dificultad es bajo. Se califica de Correcto y se reco- -

mienda revisar. 

4.~ A) Me agrada resolver un ~rucigrama 

· B) Me agrada ~onstruir jaguetes. 

Pi P· 

4.- A 23.333 30.666 .540 

*B 19.333 .L~60 . 

En el reactivo los porc~ntaj~s del elemento correcto es significa· 

tivamente mayor de correctos en el grupo de criterio superior_con 

relación al grupo de criterio inferior. El grado de dificultad· -

es adecuado. Se califica de Correcto. 

S.- A) Con mis estudio~ de secundaria puedo'desempeñar 

cualquier trabajo. 

B) Necesito seguir estudiando para desempeñar mejor 

· cu~lquier trabajo; 
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Ps Pi P. 

S.- A 7.333 6.666 .140 -

42.666 _43 .333 .860 

En el reactivo los po·rcentajes del elemento correcto son altos ..:. 

ambos grupos e incluso el grupo qe criterio inferior con rela- -

ción al grupo de criterio su-perior son más altas sus puntuacio--

nes. _ El g~ado de· dificultad es mínimo se califica de Incorrecto 

y se recomienda Eliminar. 

6 •. - A) Me gusta armar un rompecabezas. 

B) · Me gusta tener y cuidar . mascotas_ (animales) • 

Ps Pi p 

6.- A- -16 28 ,4Li,Q 
. I · 

-~B 34 22 .S-60 

En este reactivo los porcentajes en el elemento correcto es sig--

nificativamente mayor de correctos en el grupo de criterio supe--

-rior con relación al grupo de criterio inferior. Su grado de difi 

-· 
cultad es discrimina ti va. Se califica de Correcto. 

7.- A) Me gusta ir al cine. 

B) Me gusta jugar al aire libre. 

Ps Pi P. 

7.- A 6 18 .240 

*B 44 32 .760 
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. En. este reactivo los porcentajes en el elemento correcto es signi~ 

fiaativamente mayor de correctos en·el grupo de criterio superior 

con relación. al grupo de criterio inferior. Su grado de dif~cul

.tad es mínimo. Se le califica de Correcto y se recomienda Revi-~ 

sa.r para aumentar su poder de discriminación. 

·8.~ A) Me gusta coleccionar cosas 

B) Me gusta inventar juegos. 

8.- A 

*B 

Ps 

30 

20 

Pi 

37.333 

12.666 

p 

0.673 

0.326 

EJ. reactivo presenta en elemento correcto mínimos puntajes en el

grupo_de criterio superior. Presenta un alto grado de dificultad 

S? califica Incorrecto y se recomienda Eliminar . 

. -9.~ A) Me gusta V~r un'niüo reír. 

B) Me gusta vet un animal retozar. 

9.- *A 

B 

Ps 

48.666 

· 1.333 

Pi 

42.666 

7.333 

P. 

.913 

.086 

En el reactivo presenta en el elemento correcto es alto el porce_!l 

taje del.grupo de .criterio superior pero ta~bi~~ el grupo infe-_

rior tiene alto porcentaje. Siendo bajísimo ~u grado de dificul

tad. Es muy relativo su poder de discriminación. Se califica de 
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Correcto y ·se recomienda Revisar • 

10.- A) Me agrada ver un desfil~. 

B) Me agrada dirigir un desfile. 

Ps 

10.- A 2 

48 

Pi 

·18.666 

31.333 

"-

P. 

.206 

.793 

En el e.l e.me.nt:o r.orre.r.to el grupo rle.· r.ri t:e.ri o Rnpe.ri or re.Rpnndió 

en un porcentaje alto, el grupo de criterio inferior también ca 

lific6 alto .. Siendo enton~es muy bajo el grado dificultad y por 

ende relativo poder de.discriminaci6n. Se califica de Correcto 

y se recomienda Revisar. 

11.- A) Me gusta la vida apaciblé. y tranquila 

B) Me gusta la vida activa de la ciudad. 

Ps Pi 

11.- ·:i:A 44 40.666 

B 6 9.333 

p 

0.846 

.153 -

En el elemento correcto del reactivo son altos los pontajes en-
. . 

el grupo de criter{o superior~sin efubargo, también lo es en el-

grupo de ~riterio inferior. Su grado de dificultad es bajísimo: 

Se califica de Correcto y se recomienda Revisar. 
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12.- A) En mis ratos .libres me gusta pasear 

B) En mis ratos libres me gusta leer. 

Ps Pi P. 

12.- A 4 21.333 .253 

* B 46 28.666 · .746 

En el elemento correcto del reactivo 
• 

son altos los puntajes del 

pode criterio inferior. El grado de dificultad es bajo. ·Se ca -
lifica de Correcto y se recomienda p . '"'evisar. -----' 

13.- A) Me gusta caminar por calles y avenidas. 

B) Me gusta caminar por el campo. 

-Ps , Pi P. 

13.- A 3.333 12.666 .160 

~-B 46.666· 37 .3.33 .840 
-, ' 

El elemento correcto del reactivo son altos los ·puntajes del gru-
. 

pp de criterio superior en relación con los del grupo de crite.rio 

inferior~ El grado de dificultad _es muy bajo. Se califica.de 

Correcto y se recomienda Revisar~ 

14;- A) Me gusta invP.stigar sobre los últimos descubrimientos. 

B) Me gusta leer sobie eventos deportivos. 

Ps Pi P. 

J.L~ .-- *A 39.333 .820 

B 10.666 7.333 .180 
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El elemento correcto tiene puntajes·menores del gru~o de ·crite7 . 

rio superior en relación al grupo de criterio inferior. El gr.§_ 

do de dificultad es mínimo. Se califica de Incorrecto y se re-

comienda Eliminar. 

15.- A) Me gusta organizar una fiesta. 

· ·.B) Me gusta asistir a fiestas. 

B 

Ps 

l. ') ') ') ') 
~J • ..J..JJ 

6.666 

Pi 

26.666 

23.333 

p 

0.700 

0.300 

El elemento correcto tiene una proporción significativa mayor de 

: corrictos en el grupo de triterio svperior en relación al grupo 

_ de criterio inferior. El grado de dificultad es relativamente-

bajo •. El reactivo se considera Correcto. 

16.~ A) Me gusta ver la puesta del sol. 

B) Me gusta .ver jt\gar a los niños. 

Ps Pi P. 

16.- A' 5.333 8.666 .140 

44.666 L~l. 333 .860 

· El elemento correcto del reactivo tiene puntaje alto en el grupo 

de criterio superior p~ro tambifnlo tiene el grupo de criterio 

inferior. El poder de discriminación del reactivo es mínimo .. 

El grado de dificultad es bajó. Se considera Incorrecto y se re-

comienda Eliminar. 
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17.-.A) Tengo facilidad para hablar· en público, 

B) Tengo facilidad para platicar con personas mayores. 

Ps. Pi P. 

· 17 .- 18 14 .320 

B 32 36 •. 680 

El elemento correcto tiene ·puntajes mínimos en el grupo de cri-

terio sup~rior. · El grado de dificultad es alto. Se considera 

Incorrecto y se recomienda Eliminar. 

18.- A) Me gusta escuchar· cuentos~ historias, 

B) Me gusta contar cuentos e historias. 

18.- A 

*B 

Ps 

11. 333 

38.666 

33.333 

16.666 

P . 

• 446 

.553 

El elem.ento correcto tiene una proporción significativa de corree 

tos en el grupq de crit~rio supericir con relación al grupo d~ -~ 

criterio inferior. Su grado de dificultad es adecuado y_muestra 

alto poder de discriminación. Se considera Correcto. 

19.- A) Me gusta curar un animal herid~ 

B) Me gusta pegar un libro roto. 

Ps Pi P. 

19.- * A 28 20 .480· 

22 30 520 
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El elemento correcto tiene urta proporci6n significativa máyor 

de.correctos en el grado di criterio superior con relaci6n al 
. . 

grupo de criterio inferior. Su grado de dificultad es adecuado 

y muestra alto poder de discriminaci6n. Se considera a éste 

reactivo Correcto. 

20.- A) Mé gusta cultivar una huerta 

B) Me gusta escuchar m6síca. 

Ps Pi P. 

·20.- *A 39.333 26.666 .660 

B 10.66~ 21.333 .340 

El elemento correcto tiene una proporci6n significativa mayor de 

puntajes correctos en el grupo de criterio superior. En relaci6n 
¡. 

con el grupo de criterio inferior. El poder de discriminaci6n del 

reactivo es bueno. Se considera Correcto. 
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