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INTRODUCC 1  )N_ 

  

A. MOTIVACIONES PERSONALES 

Motivación Personal: a)Habiéndome educado durante tres atlas en la 
escuela agrícola illikve Israel'el recibl mi for- 
mación educativa-social de, la adolescencia 
(15-18) en el marco de la educación en inter- 
nados del movimiento de inmigración juvenil; 

b)Durante los 25 arios de mi trabajo como Inspec- 
tor de Educación Agrícola en las escuelas,tu- 
ve a mi cargo decenas de internados de diferen- 
tes tipos y clases de educación institucional, 

Estas son dos de las razones por las que abordé el tema de ''La 
educación agrícola en Israel y en Méacico"en mi tesis profesional para 
obtener la Maestría y ahora lcomo continuación de este trabajo, esco- 
gí el tema "Los internados y aldeas juveniles en Israel la nivel me- 
dio lsu problemática y su organización" como tesis para obtener el grado 
de Doctor en Pedagogía 

Desde hace más de 40 arios me es cercano todo lo relacionado 
con la Educación en Internados y Aldeas Juveniles en general ly con 
educación agrícola en particular, 

Mi primera relación con el internado y la escuela agrícola fue 
accidental:al inmigrar a Israel,a principies de la rieltfida- liTérraSun- 
dial(1940)/ fui enviado, dentro del marco de la Inmigración Juvenil 
(Aliath Hazioar), a la Escuela Agrícola Mikve Israel,Esta escuela 
es el primer punto de colonización de Israel con una gran tradición 
de enseñanza agrícola y con la calidad de internado (en el año 1970) 
celebró su primer centenario) ,La adaptación a la vida del interna- 

do y al trabajo agrícola durante los tres años que viví en la aldea 
no:que nada fácil ,Sin embargoldespués de algdn tiempo i la calidad hu- 
mana y la capacidad pedagógica de mis maestros y mis instructores 
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lograron inculcarme la necesidad de integrarme a la vida del grupo 
y el amor al trabajo de la tierra.lIay que recalcar el hecho de que 
en aquellos años,durante la década de los 40,1a enseñanza 
tendía hacia el pionerismo y a inculcar amor, hacia la obra coloni- 
zadora,por lo tanto lo más selecto de la juventud veía la vida en 

aldeas agrícolas como una meta ideal 
Más tarde,durante el período en que trabajé como maestro,mi la- 

bor se basaba principalmente en la enseñanza de las ciencias de la natura 
leza y la agricultura, 

Desde temprana edádlrelativamentelfui escogido para las funciones 

de clubes agrícolas y a la preparación de la literatura técnica tanto 
para alumnos como para maestros, 

en Israel 

las para su futuro, 

Inspector de enseñanza agrIcola,Puse toda mi capaci- de instructor e 
dad para asesorar a los maestros y/o canpañeros de trabajo,en'todo 
lo concerniente a la enseñanza agrícola y contribuí a la creación de 
una generación de educadores y profesores de agricultura y ciencias 
de la naturaleza;también contribuí con mi modesto esfuerzo, a lar un. 
plantación de la enseñanza agrícola en las nuevas escuelas,a la creación 
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B OBJET1WS DE  lA TESIS 

-Primordiales.  

1, Conocimiento y Descripción de la experiencia israelt:a  diferen- 
cia de la mayoría de los institutos similares er el resto del mundo 
el sistema de Educación en Internados en Israel no está destinado 
cumplir funciones elitistas o meramente socializantes.rehabilitatorias. 

Un segmento significativo del veinte por ciento de adolescentes 
israelíes que se educan en marcos de internados son jóvenes que no ha-

, llaron un marco educativo apropiado,De modo que los internados 
pueden constituir un ejemplo ilustrativo del intento de proporcionar 

a niños socialmente desaventajados o 

elementos de la educación secundaria 
de marco les estaría vedada 

Paralelamente la inclusión en un mismo instituto educativo de jó- 
venes provenientes de distintos sectores sociales (aun cuando la pro- 
porción de los sectores acomodados suele ser menor) puede proporcio- 
nar un ejemplo de Integración Social en marcos educativos. 

2.Investigación Comparativa de la influencia de la Fducacidn en 

Marcos Internados al cabo de un afta: para comprobar lr idea difundida 

según la cual el alumno del internado experimenta modificaciones de ti 
po positivo sobre todo en lo que respecta a su auto.upagen y el pro. 

gres° de sus estudios se realizó un estudio especial destinaclo a veri 

ficar esta suposicióti.Como medidas de comparación 'y control Para esta 

tarea fueron tomadas clases paralelas en colegios diurnos 

3-Revisión de la instrumentación eficaz de los recurtos! como 

premisa  de la fUntión -Sociolducativa qué desempeña Wescuela de Inter-

nado en la socield israelí las autoridades estatales destinan recursos 

Significativos Para la manutención y desarrolló de este Upa de inátitu. 

dones.- 

a 

israelíes 

que inmigraron recientemente ,los 
y preparatoria que en otro tipo 
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No obstante y sin ninguna relación con el apoyo rasivo que el 
Fstado destina a estos items  1  su influencia en los lineamientos e- . 

ducativos y de contenido es sumamente reduciea.ne ahl que haya sido 
necesario hacer una revisidn del material escrito existente para oh. 
tener una relación que refleje de una manera veraz los esfuerzos nómi. 
blicos invertidos en .comparación con los .10 gros obtenidos. 

3.1- Este tipo de revisión .adquiere especial actu alidad debido a 
los esfuerzos invertidos en la constitución de una Dirección Nacional 
de Internados iórgano cuya función será la de centralizar 
toda la labor.en los institutos estudiados. 

3.2- Más allá de las necesidades inmediatas de la Dirección cita. 
da,nos parece de suma utilidad tanto para el docente como para todo 
aquel que se interese en el tera.la concentración y elaboración de los 
datos tanto educativos como administrativos,relativos al aparato educa 

tivo en internados en Israel 

Este tipo de sistematización de datos puede resultar útil para quien 
deba fijar una política de, formación de personal docente, a todos los 
niveles de preparación de programas de enriquecimiento educativo y de 
instrumentación a partir de un marco de vida global que incluya todas 
las activioades (formales y no formales) del educando:, 

-Complementarias  

4, 'porte a un Estudio,Sistemdtico- de la,  educación en Internados. 

El-Estudio Sistemático de la Edutacibn en Institutos Internados 

es un campo prácticamente virgen en la investigación educativa. 

El presente trabajo pretende ser un módesto aporte.enla. 

exploración de este interesante Aspecto que hasta` el,presente padece. 

de un lamentable abandono 

S.-Compilación y presentación de datos estodísticos sobre  los des. 

tintos tipós y subtipos de Institutos internados (hincapié educativo 

propietarios,especialidades etc) asá como sobre la distribución de 

los alumnos. 

y orientar 



j4P.0 iit FFS1S:Tedrico - Práctico 

1 -Parte de la tesis será teoría basada en los padres del pensa- 
mi mito peda góg ico :J . Dewey.  . 	fil,Mhkarenko. 

2.-En la parte práctica se presentará una descripción de los 
de internados en Israel. 

3. -En caso de llegar a conclusiones renovadoras.éstas podrán 
una aplicación directa en los internados en Israel,  
bajo relativo a ellos. 

4.-La investigación será bibliográfica y 

La investigación experimental de cav29 conTpreiderá: 
Estudio comparativo entre el sistema diurno y el sistema de in- 

ternado. 
Instrumentos de investigación.cuestionarios y exámenes: 

a)Cuestionario Socio-Económico de los padres del alumno. 
b)Cuestionario de personalidad (auto-descripción) 
c)Exámenes de conocimientos en Materáticas,Gramática etc, 
Los cuestionarios socio-económicos y de auto -descripción fueron 

elegi '3s del libro:Self Concept.and Scholastic Achievements Values of 
Culturally Deprived Adolescents in Residential and Youth Day Centres 
por Mordechai Arieli (1974) (1)ette cuestionario a su Vez se basó en 
el Tennesse self-concept scales. 

Lo1 exámenes de conocimientos (liatemáticas,Grámatica etc.) fueron 
elegidos entre docenas de ellos practicados para esta edad (noveno grado 
secundaria) y tipo de poblacion,por el Departamento de Medidas Educativas 
del Ministerio de Educación en Israel, 

Estos cuestionarios circularon durante los meses de octubre 1977 
(200 abonas) y nuevamente a fines del presente ario escolar en iunio 
de 1978(165 altunnos),con objeto de estudiar las diferencias y el nivel 
de adelanto en los estudios y en la auto-descripción entre las escuelas 
diurnas y los internados, 

así como en mi 

tipos 

tener 
tra- 

experiviental de campo, 

Arieli,11:Se1f Concern and Scholastic Achievements Values 	 
turally Deprived Adolescents 	Residential and Youirfiry Centres 
rifit, l'el -Aviv UniVers itY octubre 1-97-4 pp,2- 105, 



D,1 1M1TACIONES DE LA TESTS 

Los capítulos teóricos y resul todos de la i nvestigac ión irenc ionm'os 
en esta tesis fueron extraídos de la teoría de la educación,de la so-
ciología de la educación y de la sociología de la organización que se 
ocupa de los internados y de la psicologia socio-educativa. El estudio 
detenido de la literatura que se ocupa de estos campos demuestra que 
los cambios de la educación y de la socialización en la vida de los 
eduisandos de los internados.ocurre en gran medida en la sola permanen-
cia en el internado.pues la educación en el internado es en gran medida 
educación por intermedio del internado,La tarea de selección y conTi-
lacion del material de estudio que estuvo a mi disposición se hizo 
desde un principio con el afán de aportar a la comprensión de la edu-
cación en internados como tema enmarcado en las ciencias de la sociolo 
gia,psicologla y administración educativa,y con cierta legttima inde-
pendencia en la ciencia de la educación principalrente en Israel o en 
donde la educación en internados en la edad de la adolescencia es un 
fenómeno muy coman. 

Las fuentes de la literatura específica que se ocupa de la educa-
ción en los internados en las lengua española e inglésalson según mi 
conocznientorelativamente limitadas la literatura educicaonal en la 

. 

lengua rusa se 'ocupa vastamente en internacios,pero este idioma.1.amen-
tablemeirte no lo detnind;Decidl ,por tantolocup' arme principalmente de 
la literatura educativa hebrea cuya atención sobre la educación en inter-
nados comenzó a ocupar en los Últimos años tni lugar destacado. 

Los artículos que se refieren a este tema se hallan dispersos en 
decenas de manuscritos y revistas que han sido publicadas por las di-
ferentes organizaciones que se ocupan de los asuntos de los internados. 
Los llbros que se ocupan de• este terna en particular sónH contados y han 
aparecido tan solo últimamente.(2) (3) 

2.-Kashti,Yitztlak and Arieli IfordechailResidential  Settintzs.Sociabi 
zation 	in powerful:'environments.Fdit, Paga Tel-Aviv 1976,pp.9-1 5 

3,Tge Ecímative Village,111ZUtZil árticles from 	Pesiclentinl  
Review,Ed, yesodoth,Jerusaleri .1 975, 



As }.a búsoueda y clasificación de este material representó un 

problema de dificil solución 

Procuré también participar en diferentes congresos de educadores, 

instructores, 	y directores que se ocupan di-

rectamente de la educación en internados.Asimismo me compenetré en in-

vestigaciones y decenas de actas y reportes de internos referentes 

a sesiones de distintos organismos que se ocupan de este tema.Todo 

esto,con el afán de traer a este trabajo una expresión fiel y real 

de lo que ocurre en el campo de la educación en internados Incluyen-

do el marco práctico, 

Un problema particular fue la programación y realización prác-

tica del trabajo de investigación de campo pinvestigaciein que por su 

naturaleza dete ser limitadolpero hubo otro limitante debido a ra-

zones tales como :limitación de tiempo y gastos monetarios ocasionados 

por la misma investigación. 

Los preparativos para 1a investigación relacionada con la tesis 
tomaron mucho tiempo,Realicé un gran esfuerzo con el fin de encontrar 

los cuestionarios adecuados, 

Para poder hacerlos circular en dos Escuelas Agr/colas(internados)y 

do! escuelas gectiadaYtaá asgearendidnalUréVild Matiltég -étkistionarios y 
exámenes y me Puse en contacto con expertos e investigadores del 

Instituto Sold,del Instituto de Investigacidn Hadassa-Canadá-Jerusalem 

y del Instituto de Investigación de Aliat-Hanoar(immigración juvenil),  

Ele igual manera me vi obligado a hacer investigaciones para determinar 

las escuelas,la 'población estudiantil adecuada como modelo/1a obten- 

ción de permisos por parte de las escuelas „los directores e inspecto- , 
res. Los exámenes fueron elegidos entre docenas de ellos Ihechos para 

esta edad y  tilm do Poblacidn (idvelles marginados) por el Delgartamento 

de Medidas Educativas del Ministerio de Educación# 

El suministro  de los cuestionarios y exámenes en dos ocasiones 

(al inicio y al final del curso lectivo) en cuatro escuelhs diferentes 

(dispersas desde el punto de vista geográfico),en distintos grados 

con diferentes educadores-instructores,rePresent6 un problema parti- 
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ciliar desde el punto de vista de la adecuación del tiempo,perIodos 
de exámenes,etc. 

Supervisé personalmente la preparación de exámenes y cuestiónaTios 
para los alumnos con el objeto de llegar al máximo de confiabilidad 
en la realización de estos elementos durante el transcurso del curso 
lectivo diún así no hubo ninguna posibilidad de evitar un cierto por-
centaje de abandono por parte de ciertos examinados por diferentes 
razones,a saber:abandono de la escuela,enfermedad traspaso del edu-
cando a otra clase,etc.Cabe señalar que soy cociente del hecho de que 
la muestra representativa de esta investigación no es grande asícomo 
la secuencia de un sólo curso lectivo no es suficiente para llegar 
a conclusiones definitarias y definitivas.N0 obstante procuré hacer 
todo lo posible por utilizar todos los instrumentos científicos re 
queridos y necesarios para una investigación de este tire (bajo la 
asesoría del sefior Ja;1111. Shalcm-Director del Departamento de Inves-
tigación de la Inmigración Juveni1),con el objeto de llegar al má-
ximo de c.onfiabilidad posible en los resultados de la investigación, 

La señalación y catalogación de los cuestionarios,revisión de 
los exámenes y preparación de datos fueron hethas manualmente,Todo el  
material recopilado pas6 a los servicios de computación del Minis-
terio de EducaciÓns  con la efectiva colaboración y ayuda del Sr, Iaacov 
Guthold,Director del Departamento de Medición Educativa en el Minis-
terio de Educación y Cultura. 

Procuré informar regularmente al Dr, Lemus Talavera(Profesor `  
Guía y Consejero de esta tesis),acerca del desarrollo de la investl-
gacidn y el proceso de reducción de los capttulos de estudio especl-
fico lperd la distancia geográfica entre México e Israel representó, 
con todo,un problena,Me vi obligado por lo tanto a dirigir muchas de 
las preguntas inmediatas que se suscitaron en el transcurso del tra-
bajo,a los institutos de investigación educativa existentes en Israe 
principalmente al 1Wituto de Investigación de Inmigración Juvenil)  
donde me dirigieron y orientaron en el transcurso del trabajo, 

Confío en que a pesar de las limitaciones aquí sefialadasItanto 



de los capilulos del marco teórico y revisión bibliográfica.como del 
capitulo referente a la investigación de carpo .este análisis repre-
senta una modesta contribución a la investigación de la educación de 
internados que se lleva a cabo en israel y servirá en 
al desarrollo de los marcos existentes y a la programación de institu-
ciones de internados adicionales para jóvenes cuyarealización en el 
plano individual y adaptación ha sido distorsionada por los moldes 
de la. socialización disruptiva de sus famillasovecindario y la escuela 
diurna, 
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E. RECONOCIMIENTOS  

Es imposible expresar la magnitud de mis reconocimientos y enu- 
merar todas mis deudas en relación con este trabajo de tesis,pues son 
numerosas las personas e instituciones que me han ayudado en su reali- 
zación, 

En primer lugar,deseo expresar mi profunda gratitud al gobierno 
y al pueblo de México,por su cordial hospitalidad:al Sr,Lic, Rafael 
Tovar y de Teresa,Director General de Asuntos Culturales.Programa de 
Becas de la Secretaría de RelacionOS Zicteriores,por la 
que me ha prestado con tanta amabilidad. 

Mi agradecimiento al 1.:i.c,Edmundo Cortés lencargado de los Estu- 
diantes ExtranjerosIquien ha atendido con deferencia mis trfimites 
como becado, 

Al Colegio de Pedagogía de la U,N,A,M,,por el apoyo y ayuda 
que me han prestado:a mis maestros José Luis Becerra López,investiga- L 
dor,Dr.Roberto Pérez Benftez,Dr, Angel Salz.. S, Director de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Social,Dr, A.Lemus Talaveralasesory 
qui.enes ampartieron conmigo sus conocimientos en el culpo educativo 

Agradecimiento especial corresponde al Dr,A,gustIn G, Lemus Tala- 
vera lpues sin su ayuda y gula no hubiera llegado a escribir estas 
líneas,Me gustaría setialarlespecialmente,su gentil consideración 
hacia un alumno extranjero a quien se difictiltaba su expresión en 
el idioma español. 

Al Sr, Sarnuel Hadas del Ministerio Exterior de Israel lal LIc, 
Samuel Tevet,encargado de negocios de la Embajada de Israel en lié. 
xico y al Lic. Ernesto Farres,Primer Secretario de la Embajada de 
México en. Israel,por la gentil ayuda en la confección de las CÓTICX10r 
nes con la Secretaria de Relaciones ExterioreS-Asuntos Culturales?  
en México, 

No puedo menos que reconocer la ayuda que me resta' mis 'campa- 
fieros de trabajo en Israel:el Prof.Reuben Feurshtein,Director del 
Instituto de Investigación Educativa Hadassa-Canadd,Sra, Yael Levi, 

gentil ayuda 
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investigadora,Sr, Jaim Shalom,Director del Instituto de Investigación 

Educativa de Aliat-llanoar lSr, Yacov Guthold,Director del Departamento 

de Medidas Educativas del Ministerio de Educación,Sr, Mordejai Ariell, 

inspector de Aliat Hamar y el Sr, Buma Sitri,Director Gral, del 

Depto. de Escuelas Agrícolas en. Israel, 

Los Directores ,Yehuda YanivIEscuela Agrícola Eyron.Jedera;Sr. 

Jagay Yehudai,Aldea Juvenil Ayanot ,Sra. Yehuclit DirilEscuela Sec, 

Alumim Ramat-Hasharon y el Sr. Uri Gross,Colegio Sec, Municipal 14 

Tel-Aviv.Todos ellos me anidaron con su consejo y orientación en 

el trabajo de investigación en las escuelas y algunos me proporcionaron 

infonnativo y bibliográfico necesario para mi trabajo, 

Mi gratitud al Prof,D, Marthi Wolins-Scholl of Social Welfaren 

University of Galifomia„Berkeley,U,S,A,por el envío del material, 

Y por Último quiero mencionarles a la Sra, 	in Adler de Diman 

y el Sr, León Goldin-México,por la revisión de las traducciones. del 

material de Israeloal maestro 'lauda Rzezak,Inspector del Ministerio 

de Educación y Cultura.,a la Sra lWassner,111-;. y al Sr,Yftaj Fregerman 

me prestaron su amable ayuda en la revisión y preparación 
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CAPITULO I  

. EL INTERNAIX) C.CtIO FORMA DE ORGANIZACION EDUCATIVA Y SOCIAL 

1 .Conceptos e influencias educativas en los internados 

A.Concepto General de la Educación.- 

Definición y filosofía de la educación,-Para los efectos del presente 

trabajo reviste especial importancia la definición y el intento de' 

enmarcar los alcances del término educación,Sobre todo si se toma 

en cuenta que los marcos estudiados exceden los llmites tradiciona- 
les' 	de los institutos educativos convencionales, 

La definición mas conocida del término Educación es aquella que 

la identifica con el proceso de instrucción y adiestramiento que 

se lleva a cabo en una institución docente,en una escuela, 

En el intento de hacer más nítida la definición del tema que nos 

ocupa se ha hecho familiar en los últimos cincuenta  años la que  se 

refiere al arte o a la ciencia (o a ambas cosas) de impartir lnstru-

Jión y adiestramiento, 
Las últimas cuatro palabras del párrafo precedente hacen parti-

cularmente problemático ese tipo de enfoque. 
Comencemos con impartir:Paulo Freire,e1 educador brasileño de 

renombre universal, indica que el proceso deliconocer no es el acto 
a través del cual un sujeto,transformado en objeto, recibe,d5cil y 
pasivamente los contenidos que otro, le da o le imPone.E1 conocimiento 
por el contrario, exige una presencia curiosa del sujeto frente al lain- 

do'Requiere su acción transformadora sobre la realidad.Demanda una 
búsqueda constante.imPlica invención y reinvención," 

"...en el proceso de aPrendizajelsolo aPrende verdaderamente, 

aquel que se aProPia de lo aPrendidoytransformándolo en 'aprehendido, 

con lo que puede,por eso mismolreinventarlo;aquel que es capaz, de 

aplicar lo aprendido"aPrehendido a las situaciones existenciales 

concretas." 
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por el contrario,aquel que es "llenado" por otro,de contenidos cuya 

inteligencia no percibe,de contenidos que contradicen su propia forma 

de estar en el mundo,sin que sea desafiado,no aprende",(4) 
Algo parecido sucede con la utilización de los términos 4nstru- 

cción y adiestramiento": los procesos de instrucción y adiestramiento 
pueden dar o no resultados permanentes o deseables, 

Es cierto que el aprendizaje en su acepción más general les la 
clase de cambio que aprovecha los resultados dula experiencia ante- 
rior,E1 aprendizaje continúa donde quiera que los tejidos vivos pueden 
retener su propia historia para usar aquel en circunstancias subse- 
cuentes,Algunos apredizajes son conyientes,y algunos bconsdentes; 
aprender es casi tan inevitable como respirar, 

La educaciónlmás and- de la estricta enseñanza  versa sobre :ódo 
un conjunto de problemas de pedagogía del medio ambiente ,que:  

bién se refieren a las condiciones sociales de la actividad escolar 
así como a las funciones esenciales de los procesos educativos autó- 
nomos que se efectáan en el entorno en relación con las otras ins- 
tituciones culturales y de la enseflanza",(5) 

Al rescatar la dimensión social en la que hicimos especial hin- 
capié,aprovechando los elementos del concepto general de Ciencia, 
se puede precisar que la Ciencia de la Educación es un conjunto de 

conoctffitánto9 veildftdbilds'ordenados y sistemitizadozpbasados en princi- 
pios o leyes que se refieren al proceso o fenómeno social de la e- 
ducación,en toda su amplitud" (6) 

En relación al término "paoceso'la idea es que"el sistema esco-
lar produce  ,no individuos totalmente educados sino susceptibles de 
ser eduoadospes decir capaces de serlo posteriormente,No gentes ya 
instruidas sino que podrían ser instruidas o capacitadas len caso de 
continuar instruyéndose" (7) 

1 

4.Freire,Patao:Extensión o comunicación? Ed Siglo XXI,Buenos Aires 
1975.PP,10. 

5,Suchodolski,Bogdan:La escuela y la  edticación conplaperánea,Edicio- 
nes de Cultura Popular,Mexico,1975-',Pp,65, 

6,Najaralliennoso Salvador:Ciencia de la Educación (Segundo Curso) 
Instituto Federal de Capacitaci6n delMag s t erff, S , E , P yexico,1965, 

7 , Suchodolski Bogdan , I b idem Pp , 66 . 
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favisdffin  del. Medio  o Contado Social: una clase ee aprendizaie ove 

se realiza casi automáticamente,sin intervención de nadie,es el apren- 
der a vivir en casas,a comer ciertos alimentos y a no comer otros, 
a caminar,etc..Una sociedad tratará de obtener la conformidad de las 
generaciones jóvenes con esas costumbres y culturas como producto 
colateral de la vida ordinaria, 

El significado de la filosofía de la educación ha ocupado los 

serios esfuerzos de casi todos los fildsofol-  profesionales de la e-
ducación durante muchos afros .Los resultados muestran que ningún libro 
puede asumir totalmente que haya un entendimiento común acerca del 
alcance,método y literatura de la filosofía de la educación.(8) 

Dado que la educación tiene como objetivo algo que se llama 
"la vida buena",es en la ética (filosofía moral-corrección e incorre-
cción),la metafísica (nuestras creencias acerca de la realidad de 
árboles y cielos,de muerte y libertad) y la ePistemolog1a(filosofía 
que estudia la estructura,método y validez de nuestro conocimiento) 
donde debemos encontrar la fórmula Para lograrla, 

Escojamos una filosofía y veamos qué clase de educacidn se necesi- 
ta para producir esa clase  de  vida buena.A1 usar este método podemos 

llegar toda Posición filosdfica hasta sus consecuencias  educa-
tivas si las tienet tales como el idealismoottaterialismo dialéctico, 
pragmatismo ,existencialismo,etc, 

Este método nos induce a creer que si sabemos cuál es la filoso-

fía de un educador,poderaos predecir la clase de escuela que apoyará. 

Para hacer esto, tenerlosque ver cómo toma forma cada problema 

didáctico al' nivel mocionalpmaterial y  científico de discusión. 
Y aun cuandopermanezcamos fíeles a las un tanto anticuadas no-

menclaturas de Educación Formal e Mmformal,debemos entender claramente 

que este tipo de divisiónno responde de forma correcta a las nuevas 

estructuras educativas.0 como lo expresa el ya citado Suchodolski: 
debiéramos estudiar escrupulosamente las instituciones educativas 

8 .E.roudOlarrY S,:Una filosofía de la Educación Edit 	Wicey 
S.SIMéxieo 1966, 
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modernas y precisar exactamente el proceso de les cambios a los qué 
están sometidas así como las nuevas tareas que ellas deberían empren 
der. 

"no hay que creer en los viejos nombres,casa escuela,  educación 
extraescolar,organización de la juventud,etc„representan organiza 
ciones definidas que han permanecido sin cambios, 

contrario,vivimos una época de transición,durante la cual 
las estructuras tradicionales de la actividad educativa se están mo-
dificando. 

"Sabemos que la prensa,pero sobre todo la radio y la televi-
sión,han abierto perspectivas hacia el mundo entero y que los niños 
y los adolescentes se convierten muy frecuentemente en miembros de 
una comunidad creada por el cine y el magnetófono y no de la que 
surge alrededor del hogar familiar.Los adolescentes0e incluso los 
niños abandonan la casa mucho antes que en otros tiempos..." (9) 

No obstante y aunque sea de manera somera es menester indicar 
que entendemos como Educación Informal a los aprendizajes que se 
realizan en actividades distintas de la instrucciónl impartir cono- 
cimientos e información,formación de un bábito,Los' padres 

cantidad,los patrones y el teatro, la televisión y el radio la 
proporcionan a su público, 

cuando se dice.que la educación1MItermina con la escuela y que 
la escuela es la parte menos Importante de la educación pse'tiene la 
intención. de recalcar la importancia de la educación informal, 

Mientras . que la Educación Formal,en-la que se ve claramente la 
escuelas,desde el jardín de niños hasta la 

universidadpson instituciones  dedicadas a la educaci6n formal. 
En el presente capítulo no desarrollaremos lo suficiente la 

tipología porque va mas allá de los alcances del trabajo.No obstante 
en la conclusi6n se hace referencia a la citada división y 'se propo- 

ne un  nuevo tiP9;e1  internado que'incluye ambas Msibilidadese 
Es claro que la distinción entre la educación formal y la in- 

la dan en 

intención de enseñar.lAs 

9.Stichodolski Bogdan Ibiden3 Pp 6 
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formal es importante,porque en nuestro medio hay muchos factores que 

educan y tenmos así el problema de coordinar diversas educaciones 
Somos todavía enteramente impotentes para competir con el cine,las 
historietas cómicas,las revistas y la televisión,absorbidos por los 
niños de poca edad.- 

Para ver un deternido e interesante estudio sobre la influen- 
cia de estos medios en la formación ideológica del niño,valdría la 
pena consultar los trabajos de los sociólogos chilenos Armando Dorf- 
man,Armand Mattelarty Manuel Jofré (10),En cuanto a los aspectos 
formales la "educación" vistos con un criterio más amplio y general, 
"educación es el proceso o producto de un intento deliberado de adap- 
tar la experiencia por medio de la dirección y control del aprendi- 
zajen .La oducacift formal es Puespel proceso mencionado pcuando éste 
se efectúa en las escuelas, 

Por nuestra parte definiremos la Ciencia de la Educación en ge- 
neral como el "sistema de conceptosycategerhs y leyes,demstrados 
en la práctica y que,junto con su correspondiente metodologla laspira 
a la proyección humanista y universal del hombre,partiendo de los 
condiciones peculiares y concretas en una época dada y en cada pa- 
ís ." (11) 

Solo desde una manera dinámica "., , de concebir el mundo puede 
asignarse un valor al cambio de las estructuras,A la inversa l la acep- 
tación critica de las pautas culturales significa la consagración del 
mundo «heredado", (12) 

La educación es un elemento de la totalidad socialies u.n hecho 
social condicionado poi el desarrollo económico y político de los 
Pueblos y producido por diferentes factores, Es un proceso que tiene 
causas y efeCtos vinculados al desarrollo global de los pueblos. 

"Es exactamente en sus relaciones dialécti-cas con la realidad 
que concebiremos a la educacidnIcamo el proceso de constante libera- 
ción del 1 mbre"(13) 

'El hombre es hombre y el mundo es histórico cultural en la 

0.1)orfman Ariel y Jofre Manuel,Superman y sus amilos del alma  ,Ed, 
Galerna, atehOS Aires,1974. 
Dorfman Ariely Matterlart Annand:Para leer al Pato Donald,Si.glo 
XXI,PuenOs - Aires,1973.  

11,A.lvarez Bárret,LuisTeporio Barrios,Anclreés y Pifia Villalobos, 
Angeliña:'tiencia  de''la Educación" Tercer curso,SEP Mexico 1963 

12 .Dorfnian ,Jofré,Ibidem 
13. Freire Paulo, Ibidein , • aú.  
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medida en que ambos inacabados,se encuentran en una relación perma- 
nente,en la cual el hombre,transformando al mundolsufre los efectos 
de su propia transformación", (14) 

En términos genrales I los factores de la educacidn pueden divi- 
dirse en naturales o biológicos y sociales, 

Los factores naturales son ;la herencia lel medio ambiente y los 
rasgos distintivos individuales, 

Los factores sociales son en cambio los de mayor significaCidn 
Entre ellos tenemos:la estructura económica de la sociedad,la fami- 
lia,la escuela,la religi6n,e1 lenguaje,las costrumbres,la organiza- 
cidn política, 

En la tercera tesis sobre Feurbach,Marx dice:"La teoría mate- 
rialista de que los hombres son producto de la circunstancia y de 
la educación y,por tanto los hombres modificados son un producto de 
circunstancias distintas y de una educacicdn distinta polvida que las 
circunstancias son tran.sfonnadas,precisamente por los hombres y que 
el propio educador precisa ser educado", (15) 

A propdsito del factor socialles preciso decir que son las 
clases sociales las que imprimen su sello a la ,organizacitin y a la 
dirección políticas de la sociedad y que dirigen el proceso educativo 
Ara vincularlo a los fines generales del avance de un pueb3,o7o de 
su peculiar desenvolvimiento,,Se ha pensadolen torno de esta idea,que 
los fines de educación pueden ser tanto generales como parciales, 
Los fines generales serían los que corresponden a la bumanidad,a1 
hombre. 

Los parciales en cambio,estarian referidos a determinado grupo 
o clase social.Tal división,sin embargol es discutibleIen tanto que 
ambos fines están ihterrelacionados a base de los constantes cambios 
de las estructuras social.es,Así pues I los fines de la educacion están 
determinados por los fines de la sociedad global y están estrecha- 
mentemente vinculados con el desarrollo econdmico y piltico de los pue- 
blos.Es imposible separar los fines de la educación de;p51 que persi- 
gue la sociedad,y más concretamente la clase dominante de la misma. 

14.17reirepPaulo:Ibidem,141,87. 
15,Marx Engels.Obras escogidas  ,,Ediciones Progrosoylosal 1966,Tesis 

0  

sobre Feuerbacb IIIIpp 404-605. 

••••••., 
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B INTERNADO COMO FORMA DE ORGANIZACION EDUCATIVA Y SOCIAL 

a)LAS ESCUELAS NUEVAS-(16) Cha este nombre poco apropiado se desig- 

nan aquellas instituciones educativas,casi todas de carácter parti-
cular o privado,que aspiran a ser la vanguardia pedagógica de nuestros 
tiempos linediante la aplicación práctica de ciertos principios:(auto-
actividad,libertad o autonomia lcomunidad,etc,) definidos por algunas 
corrientes de la Filosofía educativa actual y que han dado origen a 
un interesante movimiento pedagógico y experiencias dignas de ser 
tomadas en consideración 

Estas escuelas reciben también nombres diversos:escuelas activas, 
escuelas de trabajo,escuelas experimentales,comunidades escolares 
libres,estmelas cooperativas escuelas-granjasletc,,Adolfo Ferriere 
las define como internados familiares situados en el campo,no obstante, 
muchos ensayos se han aplicado también a las escuelas públicas (prin-
cipalmente las reformas italianaslaustrUca,israelf y rusa). 

Ceno precursoras de este movimiento se citan la escuela de Tols. 
toi de iasnaia Polianaide Makarenco en la U,R,S,S, ;la Bedales,de 
13adley,m Inglaterra;las Landerziehungsheime,de Hermann Lietz en 
Alemania,La Smola Rinnovata de Milán en Italia y otras extendidas 
por Al manta , Franc a , Su iz a . Bélgica , Ho3.anda , Dinamarca risrael ,Suecia 
Inglaterra,p.0 

Los fines de la Liga Internacional de la Educación Nueva, son: (17) 
1?-Introducir sus principios y los métodos que mejor se acomoden 

a ellos en las escuelas existentes. 
2°-Itealizar una cooperación más Intima entre los educadores de los 

diversos grados con los padres y educadores. 
3?-Fagentar las relaciones y un sentido de solidaridad entre los 

trabajadores con ideas pedagdgi.cas sonejantes cn todos los 
países del rondo mediante Congresos Intemacionales que se 
organizan cada dos años y con las revistas que se adhieren 
a la Liga, 

A pesar de sus errores inevitabes en medio, de la espantosa con-, 
fusión ideológica en que el movimiento de la escuela nueva se desen-. 
vuelvély por, la reunión de elementos tan diversos y heterogéneos que 

16 Luzuriaga,Lorenzo:La Escuela Nueva PtiblicalEdit Biblioteca del 
estro Losada. 

17.Rosenow E. 	is Free alucatiofipEdit Educational Therry 23,1973 
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representa creemos que este movimiento es el más importante y gene- 
ral que se registra en toda la Historia de la Pedagogía y por su in- 
fluencia en el pensamiento de los más significativos representantes 
de la Pedagogía actual,Deurey,Kerschenteinerybntessori,Kilpatrick, 
Muskaia,Neill,Tagore y muchos otros,Su estudio ofrece a la Ciencia 
pedagógica una riqueza inmensa de contenido pde experiencias y de 
realizaciones que no pueden desdeñarse, 

La escuela llamada "nueva" no se considera como una cosa termi- 
nada y perfecta (18),Tenemos plena conciencia de las dificultades que 
en todas partes se oponen a las reformas pedagógicaswero la ciencia 
no puede estar al margen de lo que es el sector de su incumbencia?  
le corresponde examinar,con un criterio sereno,equltativo e impar- 
cial,a todo cuanto la realidad(excelente,bueno pmediocre po malo) le 
presente a su consideración. 

b)LaS INTERNADOS EDUCATIVOS,  (19) -La escuela educativa aspira a ser 
un sustituto o un complemento de la familia,Sustituye a la familia 
allí donde ésta no existe o donde no sabe,no quiere o no pgede cum- 
plir su misitt,debido a sus posibilidades económicas y a la falta 
e la capacidad técnica de sus miembros para una dirección formativa, 

La familia es inotituible para la educación integral y perfecta. 
Naturalmente nos referi.mos a la familia sanamente constituida y rec. 
temente orientada,donde los padres conocen sus deberes y los cumplen 
a conciencia.Nadie cano ellos conoce mejor a sus hijos.  Y les ana-con 
más intensidad;nadie como ellos tiene mayor interés en le plenitud 
de su formación,Por este motivo,los internados educativos,los cuales 
aspiran a ser los mejores sustitutos de la familia,adoptan cada vez 
con mayor frecuencia y en la medida de sus po s ib 11 i.dades el régimen 
familiar. 

las internados,tales cano nos son conocidos histt3ricamente,su. 
ponían una separación casi absoluta entre los educandos y el mundo, 
e incluso en algunos de  ellos,del medio familiar,Cuando examinamos 
la historia de las instituciones educatiYaspno Podenos menos que 

18.Freie 	Sir uns gibt es Kelne Versager,Der Spiegel Nr 25 
juni 1979,pp.42-52. 

9,Gunther Dietel:Auf  welrhe Schule  sc.hike 	nein kincl?, 
•••••• 
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calificar de severa la disciplina;un tanto triste,oscura y monóto- 
na la vida de los escolares en los colegios,En las escuelas monás-
ticas medievales,que eran internados,la disciplina era durísima:el pa- 
lo,e1 azote,e1 ayuno y el encierro eran los medios más frecuentemen- 
te empleados, 

Pero esto ocurría también entonces en el régimen de la familia 
y en las escuelas externas,En el juicio falta el verdadero criterio 
histérico.Se olvida frecuentemente la época.en que tales Institucio- 
nes funcionaban y las ideas que imperaban entonces p ideas que eran 
aceptadas sin réplica tanto por los maestros como por los discIpu- 
los,Lo mimo puede decirse posteriormente de los Colegios de los 
Jesuitas. 

Los internados reciben diferentes nombres:asilos? coleglos,hos* 
picioslresidencias,orfanatorios u orfanatos,pero no todos estos estal. 
blecimientos son centros educativos,Hoy va abriéndose paso la idea 
de que tales establecimientos debieran ser meras residt.ncias o 'alber- 
gues donde los acogidos a ellas disfruten de las atenciones y cuidados 
que podrían proporcionarles -las familias tsi las tuvieran. ,pero que?  
para los efectos de la educación y de la easettanzalacudan a los centros 
y escuelas en los que se facilite,junto con los demás niños de la lo* 
calidad en que radica el estableciulento,Desde los comienzos de la 
Edad 1.4oderna ty atin antes,los alegios y Padagogiums'lanexos a las 
Universidades,tuvieran en gran parte este carácter de residencias 
o albergues,En Oxford y Cainbridge los colegos llegaron a constituir 
el núcleo esencial de la Universidail,De la misma manern que se pide 
la intensificación de las relaciones más estrechas entre la familia 
y la escuela lo mimo cabila decir de los albergues,Si ellos repre 
sentan la casa o domicilio de los educandos,su relación y contacto 
con los centros educativos y las instituciones escolares deberían 
ser continuos e Intimos,Se* necesario también queestuvieran dotados, 
además lde todos los medios para satisfacer las necesidades flsiCas Y 
- morales de los escolares:donnitorios cauedores salas de estudio 

Führer durch Inteinate und Private-Schulen Edit Ullstein 
Frankfurt/herlin/Wien. 



y de recreo,bibliotecas l campos de juelp,talleres para lctividndes 

manuales,granja y jardín o huerto parl experimentos biológicos p la- 
boratorios,duchas,baños y servicios higénicos de todas clases enfer- 
mería,etc„ 

A ello deberían concurrir durante el día y disfrutar de sus 
servicios y comodidades también los escolares de la localidad que, 
aún teniendo sus familias,podrían convivir satisfactoriamente con 
sus condiscípulos del internado, 

c)COLONIAS DE EDUCACION:  (20) Por la estrecha relación que guarda con 
el Instituto Internado vale la pena rescatar la experiencia de las 
colonias de educación en la España de la Guerra Civil. 

Las condiciones trágicas que se dieron con el devenir de la pe 
rra,crearon la crítica necesidad de constituir albergues que,en primer 
lugar,fueron capaces de proporcionar a los nulos lugares seguros en 

se les prestaran los servicios mínimos. 
Los niños evacuados de zonas peligrosas o los huérfanos de gue-

rra podían recibir en estos internados escuelas COMida 

atenciones sanitarias l instrucción etc, , 
En aquellos lugares donde la dirección pedagógica fue capaz de 

>levarse por sobre las necesidades cotidianas estos albergues se con- 
virtieron en comunidades educativas modelo:se desarrollaron en ellas 
labores de granja y de huerto,labora.torios y centros deportivos, 

educandos participaban de modo activo en la organi- 
zación de la comunidad y en la prestación de servicios. 

La constitución de comunidades educativas len las que la vida en 
común se integra armoniosamente con la educación formal es,sin duda, 
una experiencia que vale la pena 

Tanto para necesidades específicas,como por ejemplo la creación 
de colonias para niños retrasados,enfermos Icon taras mentales,lisia- 
dos,etc..o para la solución de problemas educativos en lugares apar- 
tados donde resulta dificultosa la> prestación de servicios educativos 
(a1deas,caseríos etc,),Pero mas allá del aspecto instrumental que a- 
portaría a la solución de problemas específicos en esta tipo de iris- 

'..),0,1lernandez Riliz,Santiago y Titado Benedi Domingo:La ciencia de la 
educaciónEd-It, lierrero México,1958. 
1••••••••••••.•••• 

los que 

Los mismos 

recoger, 
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tituciones se podría instrumentar la orientacidn profesional y pa-
ralelamente,la selección de elementos sobresalientes en los aspecto; 
técnicos,científicos o artísticos que serian orientados a estudios 
superiores. 

C,PRINCIPALES INFLUENCIAS PEDAGÓGICAS EN LOS. FUNDADORES DE LAS ALDEAS 

ILFS E INTERNADOS EN ISRAEL 

Durante todo el periodo de mi trabajo en calidad de Inspector de 

Educación AgrIcola,y en los últimos años como inspecUor en el marco 

del Departamento de la Educación Colonizadora (Departamento que se 

ocupa en particular de las escuelas agrícolas aldeas juveniles, es-

cuelas en los kibutzlcooperativas agrícolas e internados con tenden-

cia agrícola) así como el estudio de la literatura pedagógica que 

se ocupa de internados,comprobé que los fundadores de las primeras 

aldeas juveniles e internados establecidos en Israel,fueron influen-

ciados principalmente por: 

1, Las proposiciones avanzadas de John Dewey en la educación, 

fundador de la escuelaprogresista en los Estados Unidos, 

2. Las ideas algo extremas en el campo de la educación libre 

de A.S. Neill,en el internado que dirigió durante mis de 40 

años en Inglaterra, 

3. El trabajo pedagógico de Anton makarenlo en las colonias. 

internados que fundó en la U,R,S,S,(Gorld-Kurial) inmedia' 

tamente después de la revolución soviética,y que tuvieron 

expresión en su libro "Poema Pedagógico", 

Las avanzadas ideas de John DeweY en el campo de la democracia 
en  la educación,de 	Neili en la educaci6n libre -ambos forjadores 

de la educación en occidente así como las ideas de Anton Makarenko 

en los paises de Europa Cmiental y losikíses camunistasItuvieron una 

influencia decisiva en la política educativa institu/da en los inter-

nados y aldeas juveniles en Israel, 
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Intentaremos traer algunos apuntes de estos tres pensadores que, 
por lo menos,reflejen sus ideas en la educación en general y en la 
educación de internados en particular, 

WCHNDEIVEY (21) 

La vida moderna significa democracia la democracia significa 
la liberación de la inteligencia para una efectiVidad independtente 

En qué situación se halla la escuela con referencia a este l'un' 
to?,La escuela ha quedado detrás del movimiento social general con- 
temporáneo, 

El maestro no tiene el poder de iniciación y el esfuerzo cons,  

tructivo que es necesario para el cumplimiento de la funciOn de en- 
sefianza.El alumno encuentra condiciones antagonistas al desarrollo 
de  la  capacidad mental tndividual Y la adecuada resPonsabilidad para 
SU uso, 

La doctrina del hombre tras el carldn ha llegado a ser bastante 
familiar,en una reciente discusiónpen todas las esferas de la -vida, 

Justamente porque la edmación es el mas personal ,el más Intimo de 
t4dos los asuntos lunanos,en ella más que en nbguna otra parte el 
(mico apoyo y fuente final del poder se hallan en la preparación, 
carácter e inteligencia del individuoten  tanto que una organizacian 
escolar es antidemocráticaoen principio tiende a  repelar a todos 
los de fuerza independientetiniciativa individual y capacidad inventiva 

a dificultarlas en su trabajo una vez que han entrado en la 

sala de clases,todas las dends reformas estardn en Peligro de sus 
fuentes y propuestas indefinidamente en su éxito, 

MUchos reformadores luchan contra las condiciones que colocan 

la dirección de los ase ntDs docentespincluYende la selección de los 

textos escolares etc. en manos de Personas que están fuera del siste. 
escolar mismo y que se mueven Por motivos no educativostAquellos 

que han observado esta situación no democrdtica de la uesti¿Inpy que  

han luchado por cambiarlaphan concebido sólo un remediopa saherpla 

21.Dewey,,John:La educación de ho Edit,Losadá.,Buenos Aires 1965,1  
(La denocracla en la Wucaci pp,•46-56) 

-.~•~Ml• 
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transferencia a la autoridad de la dirección de las escuelas ,Los 
reformadores  han tratado de remediar uno de los males de la democra- 
cia,adoptando el principio de la autocracia, 

El remedio no es tener un experto (el maestro del primer grado 
hasta el director) dictando los métodos de enseñanza a un cuerpo de 
maestros pasivos,receptivos,sino la adopción de la iniciativap la dis- 
cus ión y la decisión intelectual a través de todo el cuerpo;  escolar 
. 	La supresión antidemocrática de la individualidad del maestro 
corre naturalmente pareja a la indebida restricción de la inteligencia 
y del niflo.E1 espiritu es ciertamente el de un niño y sin embargo, 
después de todo es un espfritu, 

La reforma de 'educación en la dirección de un mayor espacio para 
la individualidad del ni flo significa la garantía de condiciones que 
den salida,y por tanto dirección,a una inteligencia creciente,Se ne. 
cesita un género y grado de libertad de expresión para lograr la ple- 
na actuad& de la inteligencia. 

Los métodos cientlficos MPlicados Por el investigador nos ofre- 
cen una meta y completa indicación del camino que sigue la inte- 
ligencia cuando actúa nds eficientementepbajo las condiciones sKis fa- 
vorables, 

El educando puede amPliar y  organizar  sus experiencias con refe- 
rencia al mundo en que vive, el estudio de la naturaleza cuando se 
realice como observación en sus condiciones naturalestplantas y ani 

males desarrollindose en sus propios hogarespen vez del mero estudio 
de esPectmenes muertos. 

Tenemos también casaos  escolarestla Introducción de la agrIcul- 
elementalpaedios Para el estudio de las condiciones fisiográficas, 
como Puedenkescontrorse en los rlosplagunaspPlayas hura:mas, 

colinas 
Coso lif~ similares dentro de la escuela tenemos una gran va- 

riedad'de procedimientos para la labor coantructiva "trabajos manuales" 
la costura,la cocina,la construcción de sencillos aparatositrabajos 
de cartón,madera y hierro,adesatts del modelado en arcilla y tina gran 
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variedad de manipulaciones de material plástico,todo 10 cual contri-
buye a adquirir capacidad y mayor experiencia.Fstas lomas típicas 
de experimentación activa podrían añadirse diversos modos de expre-
sión artística,comenzando con la música,dibujo,pintura,etc,y tendre-
mos una serie de fuerzas y materiales que se conectan con los nece-
sidades y poderes naturales del niño y que proporcionan los requisi 
tos para construir su experiencia en todos los aspectos, 

La dinámica de los esfuerzos de la vida social están cercando 
ya a las instituciones escolares que hemos heredado del pasado,SI el 
resultado no ha de ser el caosI tenemos que mantener el principio 
positivo,orgáni¿o implicado en la democracia ly poner a éste en ente-
ra posesión del espíritu y de labor de la escuela, 

1)) S. NEILL. 
"SUM4ERIIII.1" (22) 

El sistema que A.S.Neill  imPlementó  en su escuelaySttinmethill. 
durante casi cuarenta años se entronca fuertemente en la rama de 
pensamiento humanista que encuentra su cabeza histórica en J,J,Rou-
sseau y a la que se suman instrumentos modernos dedicados al combate 
contra la sociedad consumista y masificada, 

En pos de RousseaulNeill parte de la firme convicción de que 
el hombre nace "bueno" y que la función de la sociedad y de la educa-
ción es desarrollar y fortificar las Potencialidades positivas ,Esto 
debe hacerse de forma positiva,sin coherciones,castigos,sino con ale-

gría,respeto y comprensión de las diferencias entre los inividuos, 

En la controvertida escuela el hincapié no estaba puesto solo 

en los logros de estudio ,'o intelectuales sino que se invertía espe-

cial energía en el desarrollo de la capacidad de expresar y de vivir 

de acuerdo a los sentimientos. 

La concepción educativa de Neili es sumamente crTtica con la 

sociedad que lo rodea.Los objetivos de su educación no están destina-

dos a crear unidades que se adpapten al orden existente, sino que 

22.Nei_11,A,S.:Sumerhill,t1n punto de vista radical sobre educación 
de los niñoli-  ,Edito.Fondo de Cultura Ilconómica,México,1975, 

Prologo por Erl.cli Fi omm pp.1-15 
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por el contrario,crear individuos en el más claro sentido del térmi 
no.No seres alienados que adquierean las armas para combatir por el 
''óxito'',que quieran tener mucho }usar mucho, sino que sean capaces de 
ser mucho. 

La critica con la que se encuentra la experiencia de Sumerhill 
surge en especia:' de quienes estiran que la creación de un marco i-
deal del tipo que creó Nein_ no hace sino desarrollar nillos que cre-
cen en un invernadero artificial y que no los provee de las armas para 
que,una vez adultos,puedan enfrentarse en la lucha de la vida. (23) 

En un mundo donde las normas morales prácticamente no consti-
tuyen criterios de acción y donde para sobrevivir es menester socia-
lizarse conociendo las reglas del jueo (que sin .duda no son las 
de Surnmerhill) es contra producen te, en .el mejor de 
ción de una isla del tipo de la escuela de Ne41 

As mismo el hecho de que los niños pupilos en Suillerhill sean 
reclutados de entre las clases más acomodadas de la sociedad da al 
experimento un tinte elitista ldel cual se excluyen niños de tipo 
problernático,siendo este último tipo de alumnos quienes se encuentran 
'lis necesitados de la concentración del esfuerzo pedagógico, 

Paralelamente se eschchan voces que critican otros aspectos de 
la escuela de Neill,como la inexistencia completa de reglas disciplin 
narias,de habites de trabajo y excesiva permisividad segun', (24) 

La comunidad educativa,osla que los niños son Partid-Pes y res' 
ponsables en las asambleas generales de Stunmerhill p la prohibición ab-
soluta de los castigos corporales y la introducción de la expresión 
del cariño como elemento educativo legitilao Parecen ser los ejes 
constitutivos de la concepción de Nein, de cuyo internado llegan 
los ecos hasta nuestros ajas, 

los casos,la crea- 

23,nal ningún lugar de la :filosofía de Summerhill  parece haber el 
mas pequeño indicio de que los nitres deben aPrender a Pensar y  a 
obrar de un modo ordenado  y di sciPlinadev7RaffertY MaX I Stomerhill 
Pro y contra Edit • Folleto de Cultura Econ6nri.ca 1971 pf,  

4.Ackennan N.W.:Stunnerhill,Pro y contra,Edit, F C E 1971 pp 188 s 	s 
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PRO Y CONTRA DE "SUIINFERH  

El Summerhill &Neill es lectura obligatoria en por lo menos 
600 cursos universitarios, que explica el interés cada vez mayor por 
este libro. 

Sin duda alguna,las ideas de Neill han suscitado innumerables 
polémicas,Sus teorías pedagógicas han sido la la vez defendidas por 

rnmOS de los principales pensadores del mundoy totalmente ridicu-
1 izadas por eruditos y especialistas de igual prominencia, 

Las opiniones expresadas aquí varían grandemente,MAX RAFFERTY, 
superintendente de Instrucción Pública del Estado de California,con-
sidera absolutamente perversa la atmósfera de

,
Sumerhill,Escribe: 

"Antes inscribiría a un hijo mío en un burdel que en Summerhill " 
Para el sacerdote jesuita JOUN CULKIN en cambio es "un lugar sante: 

MAX  RAFFERTY("25)  

Suninerhill,como se sabe pes asunto viejo,Nada nuevo Nada royo u,  
cionario,Ni siquiera escandaliza, 

Rousseau inventó una frenética teoría de la educación que pdespués 
de dos siglos de esfuerzos espaslixIclicospdio a luz un hijo ilegítimo 
en la forma de la versión neolítica de A,S, Neill de los sagrados 
recintos académicos:Suinnerhill,La instrucción no es de ning1n modo, 
un proceso natural,E.n los días que cazar y trepar contribuía n a la 
supervivencia del 11C110 SAPIB1S tenla algún sentido dejar que los ni-
ños hicieran lo natural ppero cuando el futuro del hombre comenzó a 
depender del dominio sistenlático de cosas en orden I tuvo que desapare-
cer el tipo de aprendizaje primariopa la buena ventura,de i'laissez-
faire".Hpy en dia,es algo, que desapareció hace tieurpo,un exquisito 
arcaísmo. ExCepto en Surrmerhill , 

En . ningrir lugar'de la filosOffa de SuMmerhill parece haber el 
más pequeño indicio,de que los niños deben aprender a pensar y .á 
obrar de un modo ordenado y disciplinado, Si un niño va a crecer 

25`,Neill,A,S :Summerhill pro y contra  Edit, Fondo de Cultura Econd-
mico,1971 pp.7-22, 
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diciendo y haciendo cuanto le place,es enteramente inútil ,gastar 
nem en colegiaturas.Bien puede hacer ese tipo de cosas en casa y 
gratiS. 

Una escuela no es una casa de salud,ni un centro de recreo 
una clínica psiquiátrica.Es un lugar donde la sabiduría acumulada 
durante milenios se transmite de una generación a la siguiente y don-
de se enseña a los jóvenes a pensar en una forma lógica y sistemática. 
Summerhill puede ser una muestra muy bonita y muy tolerante de. Paga-
nisno fálico señor Neill pero no diga que es una escuela de verdad 
no lo diga. 

JOHN M. CULKIN (26) 

Pese a que jamás he estado en Summerhill sé que es un lugar 

santo.Summerhill es un libro santotcargado de sabiduría y amor y 

de todas las cualidades que acompañan al amor. 

Los estudiantes de nuestros días viven rodeados completamente 
por  los medios masivos de comunicación•Están  expuestos,casi sin Pro-
tección,a1 fuego graneado de un ambiente totalmente electrónicoldes-

PlzIspestas personas sobreestimuladas y en constante movimiento dentro 
de nuestra cultura.La combinación es explosiva. 

La sabiduría de Summerhill se adapta exquisitamente a las necep, 
sidades del niño de la era electrónica.Empieza Por resPetar y amar 
al niño cosa que toda buena comunicación hace,E1 Interés de Neill 
por el desarrollo total cognoscitivo y afectivo del niño jamás ha 
tenido mayor reconocimiento que en nuestros díaslen los que la atra-
cción que ejercen los medios electrónicos nos emPujan hacia diCha 
totalidad... 

Una mezcla de los grandes medios de comunicación con los niños y 
espíritu de Summerhill puede ayudarnos a aglutinarnos tpdos de 

nuevo.La televisión es un medio prtvilegiado para llegar haáta los • 
niños Y sus Padres•Obviamente;n0  sustituYe al medio ambiente ni a 

2fi.Neiil ,A. :Sizidnerhill pro y - contra Editorial F C.E 1971.pP.27-29. 
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la relación personál de un Summerhill 'nero puede mostrar la experien-

cia y sabiduría de Summerhill y alentarla, 

c)ANTON MAKARENKO  

Los primeros afios de labor pedagógica de Anton Makarenko coin- 
ciden con el periodo de la primera revolución rusa;en estos años 
se formó la concepción del mundo de Anton Makarertko,Máximo Gorki de. 
sempeñó un gran papel en la formación espiritual de Makarenko, 
"Gorki nos enseñó a percibir esta historia conta.gitindonos de odio 
y pasión,de un mayor y seguro optimismo de la gran dicha de saber 
exigir" (27), 

Uno de los camaradas 
urbana vecina de segunda enseñanza,dice en sus'inemorias que Anton 
Makarenko yabuscaba enérgicamente a la razón formas y métodos nuevos 
de educación,nuevos caminos en la pedagogla, 

Makarenko ve su labor pedagógica como un elemento constitutivo 
de la construcción del. socialismo,No ve al individuo como un elemento 
que se encuentra aislado en el mundo y que es menester fomentar y 
iesarrollar haciendo caso omiso del medio en el cual, se desenvuelve, 
si no quelpor el contrariol lo ve inserto en su comunidad en su gru- 
po como miembro y producto de su sociedad, 

A diferencia de otro tipo de comunidades pedagógicas toma 1.4aka- 
renko a niños en situación  ~lente Problematicapde familias deshe-- , 
chas,adolescentes que se han complicado con la ley,de escasa y nula 
información y que se desenvuelven en el escenario de Rusia en los 
primerol pasos de la revolución bolchevique, 

A este tipo de educandos trata de, proporcionarles los valores 
que les permita no solo desarrollar sus potencialidades y enriquecer 
sus vidas Isino que resulten funcionales al proceso que conduce al co- 

unismo, 	 k 

De ahi. que la escala de valores que intenta transmitir es suma- 

27,La colonia Gorki-Tsted hace un gran trabajo que reportará exce- 

lentes frutos, „Usted es un hombre asombrosolprecisamente de los 
que Rusia necesita, ,,"(De las cartas de l\ imo Gorki escritas a 
An.ton Makareako en los años 1925-1928) 

de Anton Makarenko que dirig1a una escuela 
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mente ciara y,aun cuando el método es elaborado y trata de relacionar- 

se armoniosamente con el educando,es nítida la diferenciación entre 

lo "bueno" o ''positivo" y lo 'Malo" o "negativo", 

De sus escritos se deja traslucir una alta identificación con 

el ideario comunista y,lo que es mas significativo tratándose de 

un educador,con las autoridades oficiales de la naciente Unión So-

viética. 

De modo pie el sentido educativo,que se desarrolla sin dureza, 

sin gritos o castigos,posee una clara orientación en cuanto a su 

concepción social:cada cual de acuerdo a sus posibilidadesla ca 

da cual de acuerdo a sus necesidades. 

El trabajo,que ocupa un lugar preponderante en su metódica e 

cativa,no merece alicientes materiales en caso de ser bien cumplido 

ni castigos en situación de estar mal hecho o de no cumplirse (27) 

El trabajo debel Por si misil° ser el objetiVo y  el PremioeSe de-
be sentir alegría al realizarlo y el reconocimiento de que su trába-
jo es bueno debe constituir la mejor recompensa: (28) 

Este es el principio central del método de Makarenko;la influen-

cia positiva que posee el trabajo grupal en la educación19 en sus es,  

critos detalla el Pedagogo soviético como la acción depuradora del 

trabajo colectivo Puede hacer volver a la vida creativa y  honrada a 
niños y adolescentes que han abandonado la buena senda, 

Makarenko cree en la necesidad de poner disciPlinatEsta  debo 
hacerse cumplir sin necesidad de amenazas o irritaciones,Pero tara' 

poco debe parecerse a un juego. 

El juegopPor su Partepculliale también él un  PaPel imPortante 

en la labor educativa.La actitud del niño 'resPecto al juego semejará 

en mucho a su comPortainiento futuro en el trabajo.De modo que la fu-

tura personalidad podrá perfilarse durante los juegos infantiles, 

En otros aspectos de la vida comunitariapen esPecial en  lo que 
se refiere a la vida sexual blalkarenko adopta actitudes similares 
a las puritanas .La actividad sexual es legítima solo en el marco 

27.MakarenkopAnton:Su Vida y Labor Pedagkica Edit ,Progreso MO Sal 

1 970•PP•187 , 
28.makarenkoyAntorupoéna Pedagógico Ediciones en Lenguas extranjeras 

Moscu•1963•PP.245. 
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familiar y cuando se realiza inspirada por el amor,Cualquier otra 
educación sexual será obligatoriamente perniciosa y antisocial,Uno 
de los momentos más drámáticos de su enebro poema pedagógico es 
cuando no autoriza el aborto de una alumna que manifiesta una conduc-
ta de libertinaje sexual 

EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD EN LOS MARCOS DE INTERNADOS DE MAKARENKO  

Y NEILL 

Las doctrinas de Mákarenko y Neili tienen influencia la prime-

ra debido a su institucionalización y la segunda debido a su polari-

zación sobre el pensamiento educativo en general,y sobre los senderos 

educativos en los internados en particular, 

Mientras que ciertos principios de Mhkarenko eran principios 

normativos de los 'internados" en los pass del bloque oriental, 

las ideas de Neill se difundieron en los Pises occidentales,Makaren.,  

ko actuó entre y para grupos de educandos marginados y en una época 

de fuertes estremecimientos socialespidentras que Neili actuó en 
la educación de los estratos consolidados de la sociedad, 

Los escritos de Mhkarenko (29),e1 ruso soviéticopreflejaniun 
sistema bien constituido que sostiene que la sociedad,su futuro y 
sus logros,están en el centro .En contraPosiciOntlas Posiciones de 
Nei11(30) que actiO en el occidentepse pliegan con resistencia a 
estas teorías,pero insisten en mirar al individuo l el presente p la 

propia realización,en la centro de la educación, 
Mhkarenko y NeillIse diferencian uno de otro en ea enfoque va-

1orativo a las preguntas del tiempo,la posición del hombre en su me. 

dio ambiente y el objetivo de la actividad humana 
En cuanto al tiempo,la concepción valdrativa de Makarenko está 

dirigida hacia el futuro,Sin TJentación hacia el futuro lsin vallas 

que vencer,la vida humana llega a un Punto de congelamlento, 
La posición de Neill en .cambio está dirigida al presente,La 

Poema pe 	g6sico,E6it.SifriYat Hapoalim 
POCITla Peslag6giCO Ediciones Lenguas extranj eras ,Mo set] 1963 

30.Neill A.S.:SmmeMn."-Tiripitnto de vista rádical sobre educación 
de los niños,Edit,Iondo de 	b Cultura lexico 1975, 	— 

	

r 	) 

29.Makarenko Anton:Su  vida y Labor Pedagogica,Edit,  Progreso Mosku /  1970 
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felicidad del niño "ahora' es importante en sus ojos,Su moto en e-

ducacidn: Por el amor de Dios,dejen a las criaturas vivir sus propias 

vidas". 

Summerhill,su escuela,se destin6 principalmente no para preparar 

al niño para el futuro,sino para ayudarlo a vivir con plenitud su 

vida en el presente, 

"Posiblemente el mayor descubrimiento que hemos hecho en Summer-

hill es que el niño cuando nace es una criatura sincera.Nos decidimos 

a dejar a los niños solos para poder saber como eran.Es el (mico 

modo posible de tratar a los niños, 

La escuela iniciadora tiene que seguir ese camino si ha de con-

tribuir al conocimiento del niño ,y cosa aun más importante a la feli-

cidad del niño."(31). 

"Darle libertad es permitirle al niño vivir su propia vida,Dicho 
asi,parece sencillo,Solo nuestra desastrosa costumbre de enseflar, 
moldear,sermonear y coaccionar nos hace incapaces de comprender la 
sencillez de la verdadera libertad",(31) 

Mientras que la comuniad juvenil de. Makarenko es un marco que 
fue creado para grupos faltos de protecci6n y que actúa con la ausencia 
de la familia,la comunidád de Suanerhill es un sustituto preferido 
a la familia. 

Sunnerhill no debe contribuir las necesidades mlnimas sino que 
debe actuar en lugar de los pacIres,quienes segtIn la concepci6n de 
Neill no estin capacitados suficientemente para ocuparse debidzunente 
de la educaci6n de sus iij OS . 

n n contraposici6n a Makarenko7Prefiere Neill el i flternado como 
un marco educativo superior al marco, familiar, 

En Makarenko se materializa la educaci6n a la independencia For 
medio de la implementaci6n de responsabilidades sobre los educandos. 

El consejo de los jefes de grupos legisla la conducta de la vida 
juvenil comunitarios pero estan sujetas al propio Mal...areno que es 
su director, (32) 

31 ,Neill,A,5„:Summerhill-la educaci6n de los niños-El niño libre, 
Edit , Fondo de Cultura Econ6mico ,Mex leo 1115 , pp , 102-105 

32 .Arié1 i, :Los  marcos de internados,Residential Set,,Edit, Daga, 
Tel-Aviv,1976.pp.170-175 



La educaciónrarulalibertad según la concepción de Neill es com-
pletamente distinta.La reunión de 'estudiantes' en Summerhill no 
carga con la responsabilidad de la existencia del instituto Semanal-
mente se reúne dicho consejo para determinar las reglas del internado, 

De los educandos se espera que se comporten de acuerdo con las 

reglas que ellos mismos establecieron. 

Se ve pues que las concepciones de ambos educadores son 

tralmente opuestas,La concepción del mundo dirigida hacia el futuro 

Nakarenko) frente a la concepción dirigida al presente (leill)la la 

búsqueda de la armonía del individuo con 

tá el niño y sus necesidades, 

-.•••••••••••1 ••••••• 
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D.MIKVE ISRAEL.SU HISTORIA Y SU SIGNIFICW LY L\ EDUCAC1O ISRAEL'  

La educación por medio del internado,tal como es conocida hoy 
en Israel,comenzó en el año 1870,con la fundación de Nakve Israel. 

Este establecimiento fue el primero y sirvió como modelo a las 
decenas de escuelas agrícolas y aldeas juveniles que se crearon du-
rante el último siglo. 

Por su importancia histórica,tanto en el campo de la educación 
como en el de la agricultura y en el de la colonización del país, 
y por servir de modelo a otros establecimientos,describiremos a con-
tinuación distintas aspectos de la Escuela Agrícola Ndkve Israel, 

El 17 de mayo de 1860 fue fundada la "Alliance Israelite Univer 
selle"con el propósito de proteger a los judíos perseguidos y de mejo-
rar sus condiciones sociales y económicas. (33) 

Karl Netter nació en Estrasburgo en 1826.Bajo la in luencia de 
los movimientos revolucionarios de 1848 empezó a activar en un centro 
de trabajadores judíos en Parls.En 1852 fundó su propia empresa comer-
cial.Durante un viaje de negocios a Egipto se enteró de la persecu-
ción sufrida por los judíos de Persia.Inmediatamente informó esto al 
comité ,  ejecutivo de la Alliance subrayando que dichos judíos lucha-
han por emigrar a Palestina. 

Asimismo Karl sabía bien que habla judios en Eretz Israel ansio-
sos de trabajar en agricultura,puesto que ya en 1866 fue recibida ti-
na carta en, las oficinas de la Alliance suscrita por judíos palesti- 
nienses en 	que se solicitaba el envio de instructores y herramien-
tas agricolas así como la consecución de tierras. 

Esta carta fue remitida a Netter mientras se hallaba en Alelan- . 
dría,Netter decidió viajar a Palestina a averiguar mayores detalles 
en nombre de la Alliance. Fue esta su primera visita a Palestina.En-
contr6 aquí una pequefia comunidad de 13,000 judíos desesperanzados, 
90% de los cuales moraban en las cuatro ciudades sagradas ,Jerusalem 
Ilebron,Safed y Tiberiades;e1 reste,unas cuantas familias,habitaban 
en Acre,Jaffa,Sidón Nablus y ilainaktah.Netter también visitó la plan- 

:53.Klausner,Israel,E1  Centenario de Mikve Israel,Edi.t,K K 	ilustrado 
1970/1971.1)1).18-19 
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tación cítrica emprendida por Sir Montefiore cerca de Jaffa:la encon- 
tró en estado de desolación.Judíos sin recursos habían encontrado a- 
quí trabajo pero carentes de toda experiencia en la faena agrícola, 
vieron su empleo con indiferencia,tan pronto Montefiore cesó de en- 
viar dinero,ellos se dispersaron. 

Decidió darles a los judíos una oprtunidad para trabajar en a- 
gricultura y considerando que eran pocas las perspectivas de transfe- 
rir gente vieja a la tarea del campo,Netter concibió la idea de fundar 
una escuela agrícola. 

En su informe a la Alliance dice lo siguiente:"sivosotros endo 
sais mi propuesta no sólo habréis preparado un refugio para masas de 
judíos que muy pronto se verán precisados a escapar del fanatismo,„ 
sino que también layudaréis a la conquista pacífica de la 'Tierra Smnta 
que tanto judíos ,ortodoxos como reformistas,nunca han olvidadolpues 
es la tierra lie Dios prometld a nuestro pueblo en una época cuando 
todo el mundo aún era pagano No os aparteis de la grandeza del ob- 
jetivo..." 

En enero de 1869,e1 Consejo de la Alliance resolvió aceptar el 
plan de Netter a condición de que él mismo encabezase la instItuci6n. 
E los estatutos se estipuló que cada aflol la futura escue3.a habría de 
recibi.r 10 alumnos entre 13-16 arios de edad,para un curso de tres 
abos.A partir del segundo alio de existencia de la escuela,la Alliartce 
compraría anualmente una superficie suficiente para el establecimiento 
de diez familias.La tierra sería vendida sólo a judíos que se compro- 
metiera a emplear egresados de la Escuela Agrícola, 

Netter fijó dedicarse exclusivamente a este proyecto,E1 presupues- 
to calculado era de 100.000 francos,la primera contribución provino - 	....,., 	. 	. 
del -.Dr.'. 1.Peldschmidt.Siguieron otras donaciones de Francia incluyen 
do 	de Adolphe 	 dei H.Barón Maurice' de Hirsch ¡La.. 

• 
tade'..'Netter..•:aj'Inglaterta. produje .muY.. poco,  .Aunque" r toda la sitia -Celécr.:.. •. 	• 	• 	• 	 • 	 . 	•• 	 •.• 	• 	• 	. 	• 	• 	 • 

Lada llegaba :apenas a' íos  990..'-frantOl.Net ter.  resolvió .- :empeZar con . 	. 
la consta ucción de la escuela cn la espea á de que a medida que 

vantas e 	 AS 41400 iaj -a ConS 
tant inePla ezettp 1--' 40: obtener :del Sultdn..un •,-" 'f 	(permisO) 



autorizase el establecimiento de la oscuela,y un pedazo - de tierra 

estatal con el mismo fin,Consigui6 el consentimientO,P1 gobernador.: 

del DiStrito de Damasco ratificó H:lue el gobierno apoyaba 'plenamente 

el proyecto y le entregó una carta a Netter dirigida a todos los 

oficiales:de Paleátina en la que se les exhortaba a cOlaborar con 

61.Netter no solo Obtuvb el arriendo de ` las tierras .cerca a' 
sino que a esta superficie de 2,600 ~es (10 ffinames=1 Ha) se 
la eximía de pagar arriendo durante los primeros diez allos.Igualmen 

se le concedió una opción de 25 años para la campra de lás , tierras 
Tras este exito,Netter se entarc6 en la ardua tarea de rehabi- 

litar el' suelolperforar pozos,reunir un equipo de profesores p-Instruc- 
tores y todo sin que él mismo tuviese alguna experiencia en la agri- 
cultura.La guerra entre Prusia y Francialque estalló ese mismo añop  
hizo que la recolección de fondos se tornase atin mis dificil snurante 
el primer Liño Netter vivió en el lugar,pridenero en una carpa y luego 

una cabaña, trabaj ando díay nocha,supervisando a los trabajadores 
y guardias,resporblientdo , a las preguntas de agricultores y construt- 
tares manteniendo contacto coi las autoridades y recibiendo a visitan- 

pro tropezó con la oposición de 
 (ashkenazijudt°1°r1gina ji 

ome 
ash::n:zb:scar alumn°5 	

alsyliPaIL1111:11.e1111::111: 
ndeidaJed padres no estaban 

te  lneoss protroinsitoivotiscidoes,lapoiclas caupefleTeronsoi—i'aissunloorcalstaneasuing92,9510w1951,deeturnsPulla 	 algo 

jos y considerahmi rusa'  'Lps 	agrIc°111 delligran deb
ido 
 uelietter pro s. metió que la  Escuela  no sólo «nena 	su nayorfa  / e a- 

nes ,Aunque 	escuelaque 
no' se bailaban aco  

les satisfacta todas sus nece 	profesores  
discipiina.wdenebtuaid°kma  te pa 1s. 	unascuantos 
de su propia 	

stumbrad°  s  al orden ys  la  

se  citiedalun escuelaoen
ialna:elsildanacdedeenvIIIPanderlolass cardinstidaalatocisonaces- a  Escuea 

	de 
Paro:ftlistirilde permitirle  absorber todos 
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En 1871 fue traida,en solemne procesión desde Jaffa,una torá (to- 
rá:rollo de pergamino en el cual están escritos los libros del Pen- 
tateuco) y la institución fue bautizada con su nombre hebreo de ru-
ve Israel,Esperanza de Israel.tomado de Jeremías,17,13 El famoso his-
toriador lleirrich Graetz,quien vistara el país en 1872,escrihió un 
esntusiasta informe sobre la escuela y exhortó a la judeidad de la 
diáspora a apoyarla. 

Netter vio a Mikve Israel como la Piedra angular para la coloni-
zación de inmigrantes judíos enla Tierra Santa.Cuandoquiera que es-
cuchaba de tenencias que el gobierno turco estaba por vender,trata-

ba de inducir a los judíos a adquirirlas. 

En 1872,Netter pidió se le liberase de la dirección de la Escue-

la,ya a la sazón bien consolidaddr,a efectos de retornar a sus fun-

ciones en la Alliance Israelite Universelle.Consintid seguir hasta 
tanto se hallase un sucesor adecuado .tes tarde -esemismo año se 

su caballo y su salud se vio permanentemente afectada 

ello pudo dejar el cargo. 

deberáin ser traídos 

a Palestina a colonizar la tierra.Netter falleció en 1882 y fue se-
pultado en Mikve Israel 

Mikve Israel se convirtió rápidamente en el centro de la caso. 

fianza agrícola  en Eretz Israel (Palestina),En 1882 arribó el primer 

grupo de colonos que habrían de fundar las primeras colonias agríco-

las judías,Su instrucción agrícola la recibieron eatilli y  el direc" 

tor de la escuela en esa ePocaMirsch,guió a la colonia Rishon 

Letzion en sus primeros pasos. 

En 1893,e1 Dr. Teodoro Herzlpfundador del Movimiento Sionista 
y precursor del Estado de Israel l recibió al EmPerador Guill9rmo II 
de Alemania en los portones de Mikve Israel, 

El Sr. Eliahu Krause,61 mismo egresado de la escuela dirigió 

ca- 
y6 de 

si.deraicdn a 
En con- 

volvió a va star a Mikve Israel en 1877,1879 y 1881;dos 

a su dire,ctor.Netter fue quien convenció al 

Netter 

v(Jes hizo reemplazar 

Barón Edmond de Rothschild que los inmigrantes 
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el establecimiento por mas de 40 míos (1914-1955),dejando las huellas 
4. 

de su personalidad en varias generaciones de estudiantes a quienes 
contagió su entusiasmo poi el trabajo de la tierra y su fe en la co-
lonización judía y el futuro del estado judío.P;) 

Hoy en dia estudian en M,I, cerca de 800 alumnos y alumnas de 
14 a 18 años que reciben instrucción secundaria , preparatorio a-
gricola,.La escuela está dividida en dos ramas:estatal y estatal-
celigiosa.Cada rama tiene su director pedagógico ( que dependen 
del director general de Mikve Israel,e1 Dr, (Midan Katz), 

El ciclo escolar es de cuatro años.A partir delizepndo año los 
alumnos eligen una de dos posibilidades 

1)Estudios de tipo académico lque otorgan a los egresados el  

título de bachiller lademás de la instrucción agrícola, 
2)Ewstudios de tipo vocacienal l que otorgan al egresado prepara-

ción profesional y práctica, y certificado estatal de fin 
de estudios, 

A fin de recibir su capacitación profesional-agrícola 
los alumnos cuatro horas por día en los diversos rubros de la 
cultura. 

En sus últimos dos años de estudio,elige cada alumno dos mate-
rias de especialización,Si aprueba los exámenes finales de estas ma-
terias recibe un certificado de especializacidn4 

La semana del alumno que vive en el in:. ternado de IM,I. compren-
de 30-32 horas de estudio ':y 24 horas de trabajos prácticos.Las úl-
timas horas de la tarde se dedican a preparar las tareas escolares 
bajo la supervisión de los preceptores ylo actividades culturales 
Y sociales• 

La actividad socio-cultural de los alumnos es dirigida por la 
comisión central de los alumnos que representa a éstos frente a la 
dirección de la aldea juvenil,(35) 

La escuela cuenta con laboratorios y  equipos modernos para la 
agricultura y la ganaderla4 

34Sardi lArielfflikve Israel,Edit, Jerusalem Post Press,1970, 
35 Butrimovich Ygael :Mikve  Israel ,  Edito , M ikve Israel ,1968-1976, 

pp„23-25. 

trabajan 
agri- 
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Muchos de los egresados continúan sus estudios suneriores en la 
Facultad de Agricultura de Rejovot 

Los egresados de Mikve Israel,a lo largo de mtis de cien años 
ocupado y ocupan puestos de importancia en la colonización.la agricul-
tura,la economía la defensa,las ciencias y la educación antes y después 
de la creación del Estado de Israel. 

Viikve Israel fue durante toda su historia un lugar en el cual se 
encontraron y conocieron jóvenes nacidos 
jóveneS de distintas capas soCiales y  00 extracción cultural 
(inCluidos jóvenes desaventajados),queijuntoS forMan la nueva 
dad israelli 
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I,  MARCOS EXPERIMENTALES Y DE CONTROL  

Los marcos experimentales y de control se dividen en dos tipos 
diurno y residencial,Por lo tanto, es importante hacer el contraste 
entre las escuelas diurnas y las residenciales en Israel, 

El centro residencial  (internado) proporcionó el marco original 
e inicial en el cual la Aliyah Juvenil absorbió alrededor de 90. 
100,000 nifios durante los últimos 45 años,Las Aldeas juveniles,como 
se los llama en israel,representan el fruto del estilo de vida comu-
nal,autogobernante y de orientación grupal que produjo el Movimiento 
Kibntziano. 

Esta relación ha marcado fuertemente la estructura geográfica 
arquitectónica del marco residencial, La enseñanza  y el trabajo  

-reflejan una participación activa del individwo en la vida de la co-
munidadja Aldea Juvenil y la vida grupal  que orienta al individuo 
para que llegue a formar parte del grupolaunque las Aldeas Juveniles 
se establecieron con variantes 

énfasis dado a estas metas de vida ha variado.La participación ac. 
tiva del individuo en la comunidad,reflejada por el trabajo 
a él por la comunidad ha perdido su 

metasmentando la importancia hacia las 	académicas e individualis- 

tas, 

La orientación académica y  matriculación  ha reducido la disposi-

ci6n tanto de educadores como de educandos a dedicar gran parte de 

su tiempo al tra¿ajo.La vida grupa]. también ha sufrido una reducción 

en el énfasis que se habla dado a la adaptación del individuo prele-

gándolo a segundo término .Los marcos residencialeslcomo grupolpueden 

caracterizarse por los siguientes aspectos que los diferencian de 
las escuelas diurnas: 

a)La aldea juVenil(marco residencial) representa un cgmbio bá-
sico en la vida del individuoya que comprende la seParación familiar 
de _l ambiente,de su vecindad e instituciones de la comunidad,Esta 
separación tiene implicaciones de importancia algunas negativas y 

Con la formalización progresiva 1 
menores, 

de la educación en Israel e 

asignado 
importancia progresivamente,au- 
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otras positivas.En el caso del culturalmente marginado,como para 
muchos adolescentes ,es una condición esencial para obtener cambios 
significativos en su estructura cognoscitiva nivel de funcionamien- 
to,aspiraciones y adaptación social. 

b)los programas de conducta grupal en las Aldeas Juveniles son 
expresión de una filosofla,la cual consiste principalmente en la 
creencia de que es la mejor manera de llegar al adolescente educacio- 
nal y moralmente,en función de institución,La mayor parte del tiem- 
po,la experiencia grupal reemplaza el medio ambiente más típico del 
adolescente y llega a ser el medio ambiente socializador primario. 

c)Las Aldeas Juvenilesl en virtud de tener un programa de cuidado 
total,producen un medio ambiente poderoso (36) (lloom,1964) en el, 
cual los sistemas de valores ;y actitudes,incluyendo las maneras de 
pensar son enseñadas tradicional y oficialmente, 

d)Las aldeas .Juveniles proporcionan un medio ambiente óptimo, 
aislado y protectorque permite que se desarrolle un proceso muy impor- 
tante.La regresión de un "ego anhelado" a un nivel realmente experi- 
mentado de actividad y vida que es necesario como medio para unifi- 
car los niveles de funcionamiento muy disparejos del adolescente, 

lturalmente marginado que lo coloca cómo estudiante,En muchas ma- 
ncras,mientras más bajo es el nivel de funcionamiento cognoscitivo 
y logros escolares,se considera menos diferente el adulto en lo que 
se refieré a necesidadesI derechoslestilos de vida y aspiraciones, 

e)La filosofia fundamental del centro residencial(internado), 
tipificado pos sus' clases,es el enfoque modifieacional activo)  
Por lo tantol la meta es producir los cambios necesarios en su estrucil 
tui-a de, pensamiento y comportamiento que le permita adaptarse al munw.  
do sin limitaciones,Todo esto son metas para la interVenciÓn que 
tiene la fbalidad de poder producir los cambios deseados Para una 
mejor adaptación, 

f)En los marcos residenciales no se alienta la propensión de 
estos adolescentes a empeñarse en obtener metas inmediatas y respon- 
der mejor a las actividades en la cual hay una gratificación D'une- 

36.Bloom,B.S,:Stability and Change 	Unan Characteristics John  
ley and sons,New York,1964, 
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diata,por considerarlo contraproducente y prefieren metas más remotas 
que requieren de la reurbanización del individuo.Se seleccionan las 
actividades como una función de su capPcidad de mejorar el erfonue 
modificacional activo,en vez de una respuesta a esas características 
del individuo que surgen en un tiempo determinado de intervención.11 
enfoque mK)dificacional activo también tmplica la necesidad de asegurar 
una gran variedad de fuentes de estímulos para el individuo marginado 
Por medio del cual puede proveerse de esas habilidades necesarias para 

su adaptación a la sociedad sin limitaciones.Por lo tanto, no se debe 

considerar el centro residencial como una residencia permanente,sino 
como un período de preparación para la integración del adolescente a 
una sociedad heterogénea 

Unos estudios previos (37)(Feuerstein.1976) clue comparan los cen-
tros residenciales con los diurnos para los culturalmente marginados 
señalan una ventaja inicial de los centros diurnos en los parámetros 

como aprovechamiento corldiciones demográficas y  Psicométricas y una 
desventaja en las variables tales como el hebreo aprovechamiento re. 
sultados de cociente intelectual etc.La razón de los efectos diferen-
ciales en los dos marcos nos parece tener una explicación por el carác. 
ter diferente de arnbos,F.sto ha generado el propósito de estudiar las 
diferencias y el nivel de adelanto en los estudios y en la: autodescrip. 
ción entre las escuelas diurnas y las residenciales (internados). 

.-Feuerstein.R.qhe Fducational Settin s rdit Dadassa.Canada 1ns. 1976 
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CAPITULO II  

t.1 EDUCACION MEDIA EN ISRAEL, Y PL LUGAR QUE EN ELLA OCUPAN LOS TNTPR:-

NADOS 

1,-LA ENSEÑANZA BASICA EN ISRAEL  

A. SU ORIGEN  

Fn 19481poco tiempo después de la creación del Estado de 
su gobierno decidió tomar a su cargo todas las actividades 
para lo cual creó el Ministerio de Educación y Cultura 

Pasado medio año,el Parlamento expidió la primera 
cuyo fundamento es:la educación básica comprende nueve 
es obligatoria para todos y gratuita, (38), 

Divididas en la siguiente forma un año de kinder y ocho de 
cación primaria',Este tipo de educación la reciben niños de 
años.También se incluyen los jóvenes de 14.17 años 
portuniciad de terminar sus estudios básicos,Cuando fue expedida dicha 
ley tuvo gran importancia debido a las condiciones especiales en oue 
se encontraba el recién establecido estado de Israel(todo esto durante 
1 Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Independencia) 

Durante esta ,época recibió una ola inmigratoria que duplicó su,  

población. 
En dichas condiciones hubo necesidad de crear twa ley de educación 

que constara de nueve arios obligatorios aún sobre las dificultades 
económicas por las que se encontraba el nuevo Estado, 

La aplicación de la ley tuvo infinidad de dificultades entre ellas 
falta de presupuesto adecuado jescasez de edificios y lo principal fal-
ta de maestros instructores y educadores. 

A pesar de todas las dificultades con que tropezó dicha ley,se 
logró abarcar a todos los niños del país sin excepción de raza l credo 

0  sexo. 
Después de la primera guerra mundial .se farm la primera organi 

zación educativa en Palestina(durante el mandato británico). 

38 -Educación Pública.Edit Ministerio de Educación y Cultura .conferen-
cia del Ministro de Educación Pública ,pp,11 .12 

Israel, 
educativas 

los 
edu- 
13 

que no tuvieron o- 

,..11••• 

ley sobre educación 
años de estudio 
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Durante esta época la educación (en Palestina) tenía diferentes 
'Corrientes Educativas", 

D, LAS CORRIENTES EDUCATIVAS  

Las más importantes fueron:(39) 
1)1a corriente general 
2)1a corriente religiosa 
3)1a corriente con tendencias socialistas 

1) La corriente general:dentro de sus bases ideológicas ,principio 
básico era pasar por encima de toda corriente política y la instru-
cción se basaba en ideas educativas de distintos tipos 
2)La corriente Religiosa:esta corriente contiene en su ideología e-
ducativa tanto religión como tradición del pueblo judío l e ideas de 
la esneñanza moderna. 

Desde un punto de vista,el niño va a asimilar valores de la 
religión judía y desde otro punto de vista va a asimilar todas las 
ideas y ciencias que necesita un ciudadano dentro de la sociedad 
moderna. 
3)La corriente con tendencias socialistas:dentro de sus ideas educa-
tivas el principio básico es la formación del dilo con una persona-
lidad judía,independiente,con ideas socialistas y transmitirle cono 
cimientos y valores del movimiento socialista en IsraelAdemás de 
darle las ideas y finalidades de un nuevo régimen social justo ty sin 
opresión ni explotación de las clases sociales. 

Estas corrientes eran completamente independientes entre si tan-
to en sus programas educativos y administrativos l como en su vida 
escolar lademás de sus métodos y caminos de enseflanza.E1 producto de 
esta separación fue completamente negativo desde el punto de vista 
educativo y social. 

A causa de la inmensa inmigración y la dificil época de la, for-
mación de un Estado no permitieron la división de las fuerzas 

39 Principies of Educacion Educational lincyclopedia of Jewish an 
general Educaci-on,Vol  I11961  /PP .80,1431145. 
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cativas. 

Como consecuencia de esto,se despertó el intereg del pueblo, 

el cual no permitió una división de la educación.E1 producto de es-

ta situación resultó :que se formó una comisión gubernamental que es-

tudió la promulgación de nueva ley sobre educación primaria,Dieha 

ley se creó en el año de 1953 y se aprueba en el ario de 1954, 

C LA LEY DE EDUCACION ESTATAL DE 1953  

Como consecuencia se anularon todas las corrientes de tipo po-

lítico y el gobierno tomó en sus manos toda la educación.Y hoy en 

día existen dentro de la organización educativa de Israel (refirieln-

dose a la enseñanza primaria) dos caminos:l.Kinders y escuelas pri. 

marias estatales.La educación que se imparte en ellos es estatal, 

El plan de estudios es estatal sin inferencias políticas 'o socaves 

 

2.-Kinders y escuelas primarias religiosas estatales:educación 
estatal en todo sentido per° las instituciones son religiosas según  
las creencias -?.os planes de estudio de los maestros e inspectores' 

Las finalades de la ley de educación estatal son las siguientes; 

"Los fundamentos de ta enseñanza están basados en los 'valores de la 

cultura hebrea,e1 avance de la cienciapel amor a la tierra y al trae 
bajarla;la creación de una nueva comunidad que está basada en los va-
lores de libertad,legalidad I tolerancialayuda mutua y amor al pré- 

Pplon. 

Lamentablemente no existe en el Estado de Israel una ley global 
de Educación capaz de sentar las bases de la educación en todos sus 

asPectes y  etaPas, 

Aun en las faces más importantes de la educación,que se,  hallan 
bajo la jurisdicción del Ministro de Educación y su ministerio se 
legislaron hasta el presente tan solo leyes parciaies que dejaron du-
rante largo tiempo (y en cierta forma hasta hay día) mucho terreno 
sin cubrir,sin la legislación pertinente y carente de control ptibli- 

 

 

r• • 44.1.1.11,11••••11 
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CO, 

A pesar de que fueron abolidas las corrientes educativas,que po-

seían una relación firme y franca con los nartidos politicosJa ley 

de Educación Estatal no puso coto a la dispersión en el arca edu-
cativa. 

El sector Religioso Estatal de Educación sigue gozando de una 

amplia autonomlapla que se refleja en especial en la constitución 

del "Consejo de la Educación Estatal Religioso",cuyos poderes llegan 

hasta suspender el nombramiento o desempeño de las funciones de ins-

pectores,directores o maestros en las ilmtituciones bajo su control, 

por motivos religiosos, 

Así mismo la corriente educativa obrera sigue constituyendo, 

en cierta, forma,una rama relativamente autónoma Los restos de esta 

corriente pueden registrarse de manera clara en el Movimiento Kibutz. 

iano,intimamente relacionadocoglos partidos obreros, 

No obstante ly a diferencia de la autammla de la que disfdlita 
la corriente Estatal Religiosa lla independencia educativa del movi-

miento Kibutziano no se encuentra arraigado en la legislaci6n,sino 

que se susenta en la aceptación tácita del Winisterio de Educa-

ción y Cultura, 

La contradicción existente entre la política educativa oficial 
y el resguardo de la independencia en el campo educativo del mov í. " 
miento Kibutziano se agudizó con la concretizacifin de la reforma 

en la estructura educativa primaria y superior y la constitución de 

la etapa Interinédia como resultado de la decisión del 'Parlamento a 

fines de ju-lio de 1968 

Alorno.hállarse encuadrada en las normas legales,la educatión 

secundaria Y preParateria en  105 kibutzim corria Peligro•Este obstá-
culo fue sorteado gracias a la constitución del departamente c7.0 c 

ducación d¿lonizadora'cuya funci6n abarcaría a las escuelas agríco- 

las secúndarias y  PreParatoriasrlas aldeas juveniles,  lasescuelas re 
gionales del Movinliento de Moshav  'Y del movimiento kibutzianoi que 
posee un status extraterritorial. 
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c.,1 La proliferación de las ordenanzas y la falta de leyes,en el campo  

educativo. (40) 

En el campo educativo el peso significativo con el que cuentan 

las ordenanzas en comparación al carácter general de las leyesles 

característico del estilo centralista que posee la administración 

y la inspección del aparato educativo israelí, 

Es menester revisar la concentración excesiva de autoridad y 

poder que posee el ministerio de Educación y Cultura y que le permite 

disponer de las formas y los contenid-os de la educación hasta en los 

más mínimos detalles. 

En especial se hace necesario controlar la influencia del manis 
terio en lo que haca a la relación con los tres"comnetidores" poten-
ciales:1)padres,2)GobiernoMiunicipal,3)Directores y Maestros, 

Persistentemente se escuchan quejas contra el sistema autori-

tario y centralista que convirtió a directores y maestros en simples 
cumplidores de órdeneslles paralizó el criterio propio y les quitó 
toda iniciativa. 

En los últimos años comienzan a escucharse ecos que anuncian 

la mayor descentralización de la jerarquía ,la disminución de órdenes 

y reglamentos inflexibles y que ancialn la iniciativa pedagógica de 
los educadores. 

Así que desde 1963 se instrumenta el sistema de 'Flexibilidad en 

el cumplimiento de ordenanzas",Este sistema permite a los directores 
y maestros désviarse de los horarios obligatorios y aprovechar el 
25% del tiempo de acuerdohmlas necesidades específicas de la pobla-

ciill estudiantil, las caincidades de los maestros y las condicio" 

nes de los institutos. 

No obstante,es aún prematuro evaluar si estas nuevas proposiLio- 

res y actividades pueden modificar Signifitafivamente ti 
el centralismo autoritario ,e inflexible  con el que se rige el apa-

rato educativo israelí. 

Kleinberger,P,AilLegislación,Política, z Ctrientación en marcos  
de edUCadt5nla educación en IsraenEdit ;Ministerio de Education 
y Cul 13,tralJerkisal , 1973 ipp .53 -68 
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La ley de educación gratuita y obligatoria(sancionada en 1949) 
fijó nueve años de estudios obligatorios para niños de '5 a 13 años 
de edad,No obstante y con el devenir del tiempo se determina que 
el Estado de Israel no se puede conformar con ello lde modo que en 
primeros meses de 1963 decidió el Ministro de Educación y Cultura 
que una comisión especial estudie y proponga la ampliación de la 
ley de Educación Obligatoria, 

Hoy día el erario público financia el 70% de los gastos de la 
educación post-primaria de modo que solo el 30 % corre por cuenta de 
los padres,.E1 60% de los alumnos post-primarios se encuentran libe-
rados de aranceles de estudio:el 25% de los padres pagan todas 
erogaciones y el 15% abonan entre el 2o% y el 80% de los 
correspondientes. 

En 1969 el Parlamento decidió instrumentar de manera paulatina 

la ley de Educación Obligatoria y Gratuita:incluyendo a 11.s edades 
correspondientes a los grados 9°y 101resultando así que en los aflos 

1970 y 1973 se suministra educación gratuita en todo el país:llegan-

en 1978 a la legislación e inktrumentación de la ley de ense-

ñanza secundaria ypreparatoria gratuita que abarca a toda la pelada

ción, 

77"-"."""••••..**, 
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2,LA ENSERANZA MEDIA EN ISRAEL (41) 

A.Concepto  

La estructuración de los programas de enseñanza media en Israel 

empezó antes de la Primera Guerra Mundial y en el principio constaba 

de 12 años de estudio:8 años de la primaria (2 años de primaria su-

perior)y cuatro años de enseñanza media, 

Los primeros colegios de enseñanza media se fundaron en la épo-

ca en que Israel se encontraba bajo el mandato británico y la edun 

nación en la misma duraba cuatro añoslcomo continuidad de los estudios 

de los 8 años primarios,A1 adquirir. Israel su independencialempeza-

ron cambios en las estructuras de la enseñanza media, 

Las clases primarias que hasta ahora estaban incorporadas a las 

escuelas medias pasaron a ser parte de las escuelas primarias del 

gobierno. 

En algunas escuelas empezó la Secretaria de Educación a llevar 

cabo un experimento pedagógico y administrativo:crear 6 años de 

enseñanza medialcomo continuidad de 6 años de primaria(como en Mé-

xico :6 años de primaria13 de secundaria  y 3  de bachillerato), 

El sindicato de maestors se opuso a estos cambios pporque 

según ellosl esta división traerla como consecuencia un nivel más ba-

jo en la enseñanza primaria,pues 

maestros de un nivel superior en las escuelas 

pararse en la enseñanza en las escuelas medias, 

8 La enseñanza media incluye; 

1)Secundaria y Preparatoria,2)Nermales para maestros13)escuelas 

de agricultura,4)Colegios técnicos,S)Escuelas medias nocturnas16) 

Colegios medios en los kibutzim (comunas agricolas) donde los niños 
reciben 4 años de enseñanza media,sin la finalidad especilica de 91-le 

la mayoría continúe algún estudio superior, 
El Programa de enseñanza en dichos planteles es equivalente al 

progrmna general de otras escuelas medias con la excepci6n de que en los 

41.Fnciclopedia Hebraica 	. Edit encyclopedia Publiáhing Company LTD, 
Jerusalem1963 pp 9 1002-1010 

existe el peligro de abandono de 

primariasoara ineor- 
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"kibutzim" se incluyen además materias especiales como;Ciencias So-

ciales y Políticas,Ciencias agrícolas y trabajos prácticos en la 

agricultura,7)Ieshivot tijonlot:(seminarios talmúdicos sec, y prep,) 
combinan estudios talmúdicos y religiosos intensivos,con el programa 
de estudios regulares para la enseñanza media estatal, 

C, EL PROGRAMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA  

Los pedagogos que modelaron la estructura y el contenido del 
programa de la enseñanza media ldecidieron incluir los principios más  
importantes de la educación moderna y progresiva dentro de las fi- 
nalidades educativas, 

Por otro lado se introdujeron los principios judíos que se forma- 
ron en el transcurso de muchas generaciones.Y esto trajo como con- 
secuencia el problema de elegir las materias de enseñanza media, 

Fi` programa de lrls materias hebreas en la enseñanza media son: 
idioma hebreo,Biblia,leyendas,Mashnl y Talmud(estos dos últimos 
son una colecci6n de comentarios sobre la Biblia)lliterawtura hebrea 

literatura úniversal p la nueva  literatura hebrea,Historia Universal, 
Historia hebrea,Geografía universal lgeografía del país, 

pi programa de las escuelas dt segunda enseñanza l especialmen- 
te en los círculos universitariosl ha sido criticado muy frecuente-
mente en los últimos añosoPor eso el Ministro de Educación Pública 
empezó a Preparar nuevos Programas de estudiosa 

En las comisiones para preparar dichos programas participan 

Profesores de las Universidades y Máestros de enseñanza mediaaLa Pre-
paración de estos programas se hace de la siguiente manera:se revisan 
los Programas anteriores, se presentan nuevos prospectos para dar 
al alumno una lesneñanza mas comPleta en el plano hebreo y humano en 
general 

El idioma de enseñanza en las escuelas judías es el hebreo y 
en las escuelas árabes es el árabe,La lengua árabe es estudiada como 
idioma optativo por 7.000 alumnos en 75 colegiossecundarios judíos 1.,•••.• ••••••••......•• 
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y en 80 escuelas primarias judias.E1 hebreo se enseña en las escue-

las árabes a partir de rgrado, 

El inglés es la lengua extranjera principal,no obstante,se en-

seña el francés en un número de escuelas y se le puede elegir como 

segunda lengua extranjera en la mayoría de los colegios secundarios 

y preparatorias y en varias escuelas primarias. 

La televisión educativa se emplea en más de un millar de eseue- 
las,Se trazan nuevos programas de estudio para encarar el progreso 

científico y tecnológicollos textos de lectura son revisados y ajus- 
tados debidamente. 

Los exámenes de bachillerato tienen lugar al finalizor los es- 

tudiosp y son en seis mpterias principales .que son iguales para to- 
das las tendencias:idioma hebreo,biblia,inglés,matemáticas, 

Los exámenes se presentan por escrito,para garantizar que la e-

valuación de los exámenes presentados sea justapobjetive la 

y calificación de los mismos es hecha por maestros que no tienen re-
ladón con los alumnos ni con el colegio, 

Para las calificaciones finales,se toma en consideración las ca- 

lificaciones obtenidas por el alumno durante los dos últimos arios
de estudio, 

Para los individuos que por razones diversas (económicas u otras 
no terminan sus estudios en uná escuela media,la Secretaria deEdu- 

, 
cación permite la presentación de exámenes a titulo, 

D. LAS TENDENCIAS DE LAS ESCUELAS MEDIAS l ISRAEL (42) 

Tendencias Humanísticas 

2, -Estudios orientales 

3.-Tendencias de Ciencias Políticas 

4.-Tendencias Matemáticas 

5. 	Físicas 
-Tendencias Biológicas. 

7, -Tendencias Agronómicas 

2,Hechos de Israel Anuario 1975,Ministerio de Relaciones Exteriores 
pp.149-150i  

( 
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8.-Tendencias pedagógicas 
Debemos agregar que el papel de la enseñanza media no es sola- 

mente la transmisión de las materias obligatorias sino tambión,bacer 
del estudiante un individuo con una personalidad definida,capaz de 

admvarse y vivir en armonía dentro de su comunidadIfiel a su Fatria 

y a su pueblo, 

n) ACTIVIDADES DE TIPO NACIONAL Y CIVICO  

Esta es la causa de que el colegio de enseñanza media se preo- 
cupe de llevar a cabo actividades de tipo nacional y clvicolPor ejem- 
plo:ayuda de todos tipos la los nuevos inmigrantesyasi como a los nue:  
vos colonizadores. 

Entre las materias que mas dan al alumnotodo este tipo de eOula, 
ción tenemos: 

a)Educación Física:que consiste en excursiones r  actividades pre- 
militares y competencias deportivas, 

b)Educación intelectual; premios y alabanzas por trabajos 
tareas excelentes, 

c)Educacien Social:erganizaci6n de ayuda mutua autonomía y gor.  
L_erno propio de los alumnos, 

d)EducaciónArtística;circulos drámaticos,educación musical bai,  

les folkloficos p fiestas y reuniones folklóricasletc, 
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FISICAS (CRIC; GFN1  

1Uhlia 	 .3 3 
1dioma Pebreo 	6 	6 	5 
Talmud 
InPjés 
Sevundo,Idionla 
1,1tpratura,Gral: 
MatemátiPás -
111.st. 
(71e0gráná..Grál. 2  

Qu .rica 
cci .111910:111 

CiVi smo 
F51cisófiEt-  p.. 
Hi storia 

qiénélas 
Poli.ticas y 
SoCiálél . • 2 . 	. 
GiMnasia' 

tativa 2 
Ag;ricul 



-69- 

DismIBUCION DE ASIGNA1URAS POR HORAS IMPARTIDAS MI :N 
	

(43) 

41111111111111 

Número de horas por materia y por mes en las escuelas agrtcolu. 

Totaln124 horas 

1111110 111 
•,•7,1 

• r• 

  

Humanidades 

     

      

      

..,-1;4 • r 

11 	5 	11 	 5  

Número de horas por materia y por meá-'en.ra-s escue 
de la'coionizacidn agrícola. 

Total*141,  horas 

Undarias'y preparatorias . 

Ciencias 
de la 

Naturaleza 

43,11arel K. Eliahu:La enselanza Agrícola en 116xi.co y en Israel lTesis Profesional. UNA 
Ntexice 1).F 0 1968.pp, 173. 



Neanero de horas por materia y por mes en las escuelas sec.-prepa. 

Tendencias Humanísticas 

20 	 48 	
16 	12  

Númercide horas por materia y por mes en las escuelas sec 

Tendencias BiolOgicas(FIsico-Matemitico 
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b) UNIDADES DE ESTUDIO 

Con el curso lectivo de 1977 entraron en vigor nuevas instrucciones 
(44) (en forma experimental) en una gran parte de los colegios sec,-prep 
en Israel,En lugar de una divisiOn por tendencias,a una división en Unida- 
des de estudio (en cada asignatura), 

Segrm este sistema cada alumno puede construir un programa de es- 
tudio modular, 

*Unidades de estudio:definición y métodos de enseñanza,La unidad 
de estudio es material teórico que un alumno de capacidad media 
estudia durante un año completo,tres lecciones semanales total: 
90-100 lecciones al año, 

*El Ministerio de educación preparó un programa para cada unidad 
de estudio(según el nivel) y determinó para cada unidad cuál es 
el material relevante para los exámenes de bachillerato o con- 
clusión de estudios, 

*División de niveles de estudio:nivel común 1-2 unidades de estu- 
dio;nivel medio; 3-4 unidades de estudio nivel altos5-+ unidades 
de estudio 

*Un trabajo final independiente libera de 4 unidades de estudio, 

•••••••••••••••.~»..... 

013SERVACICNES 033ERALES  
Por conversaciones que sostuve con supervisores y Directores de 

Colegios Sec-Prep. resulta claro que este sistema ha provocado una 
serie de problanas, 

1 Las tendencias en la EduciAgncola y Tecnoldgica casi no 
fueron eliminadas debido a las unidades de estudio obligatorias espe- 
cíficas (en la asignatura) en los colegios respectivos, 

2 Unidades de estudio específicas no son enseñadas debido a la 
escasez de participantes (mínimo 15 alumnos), 

3.-Ls materias hunmistica.s decayeron de nivel en cuánto a exi- 
gencia por ejemplo:un alumno puede presentarse a los exámenes de ba- 

44.Circular del Director General Principio de Estudio y ExáMenes, 
Ministerio de Educación y C ultura Circ, especial A-1977 Set Prep e 

 

  



chillerato sin que curse o se examine en literatura general. 

4.-Debido a la libre elección de las unidades de estudio ,rn..chos 

de los alumnos concentran sus estudios en 4 días semanales y el res-

to de los días deambulan. 

5.-La división de unidades de estudio ocasiona severos problemas 

en la confección de los horarios de estudio,debido a los docentes 

con tiempo parcial en cada centro de enseflanza, 
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UNIDADES DE ESTUDIO OBLIGATORIAS PARA UN ALU15110 ISRAELI DE ESCUELAS JU)IAS 

Materias Esc. 	Esc. 	Esc. 	Esc. 
general ciencias agrie. 	agric, 

y letras gral. 

Esc. 	Esc. 
tecnol. tencnol. 

vocacional. 

Estudios  
judaicos 
Y 
Estudios  
Israelíes 
1i la 
TaLnud 
Idioma y 
Literatura 
Hebrea 
Historia de 
Israel 1 1 
Civismo 

Estudios 
Generales 
Literatura 
gral.. 
Historia 
gral. 1 1 
Ciencias 
POlit. ySocial. 
Idioma Extranj. 
Ciencias 
Matemailcas 2 2 2 
Física 1 1 1 1 
Química 1 1 2 2 
Geografía 1 1 
Biología 1 
Selectivo ". 

4.ricultura 5 3 
'aliar.% ap 

14 14 rabgásulgrlenla 
Unidaggs 49 trk-
bajg en asipat= 
tecnológicas 23 1 
Gimnasia 2 
Educacitin 1 1 
Total de Unid. 
obligatorias 25 30 28 26 20 22 
Total de Unid.  
Selectivas 9 7 6 8 
Total de Unid, 
de estudio 34 3 48 48 43 43 i 
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UNIDADES DE ESTUDIO OBLIGATORIAS PARA ALUMNO ISRAEL' DE ESCIWIAS ARABES  

Materias 	Esc. 

Y DRUZAS 

Esc. 
Agricultura 

Esc. 
Tecnológica Ciencias 

Letras 
y 

Estudios israelíes 
Idioma Hebreo y 
Literatura 
historia de Israel- 
Civismo 
Estudios Arabes 
Idioma y Lit.arabe 
Hist.de los arabes: 
para musulmanes hist, 
del islam 
para cristianos hist. 
del cristianismo 
Para druzos hist.de 
los druzos 
Cultura del Islam u 
otra religión 
Estudios grales, 
Lit. General 
Hist.Gral. 
Ciencias POlit. y 
sociales 
idioma Extranj, 4 
Ciencias 
Matemáticas 2 2 4 
Fisica 1 
Química 1 2 1 
Geografía 1 
Biología 1 3 
Selectivo Agriad., 
Unidades de ti-ab. 
agricola 
Unidades de trabajo 

20 en a.signat.tecnol, 
Gimnasia 
Educación 1 1 1 
Total de Unidades 
obligatorias 27 30 23 
Total de Unidades 
selectivas 8 4 
Total de Unidades 
de estudio 3s 34 43 

..11.111•••• 
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E. LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA  (45, 

Son numerosos los docentes que creen que el ambiente de la es-
cuela es de por sí un elemento educativo y que con la permanencia -
misma del educando en el ambiente escolar existe un elemento educa- 
tivo. 

No obstante,desde los años treinta se produce una profunda modi-
ficación de este concepto y en numerosas escuelas secundarias y 
preparatorias se instrumenta la atención social de los educandos y 
la actividad educativa abarca también la casa del alumno,(46) 

Paralelamente a ese proceso se da en la sociedad moderna una 
dilatada serie de cambios,tan numerosos como profundos.Se incremen-
tó significativamente la influencia de los medios de comunicación 
a la par que disminuyó la autoridad de la familia,de la religión y 
de los líderes sociales o espirituales,incluydndose al educador,Tam,  

bién disminuyó el papel del Móvimiento Juvenillperdiéndose asl un 

elemento cuya aportaciln en la formación de la juventud fue prJamor* 

dial.Ante este cuadro se replantealeon toda crudeza,la pregunta d. si 
la escuela constituye una institución educativaq4Por el contrario, 

es una "fábrica de egdmenes",auede la escuela influir. 	de manera 

definitiva en la formacidn de los educandos?,a1 docente es un edu-

cador o solamente transmite conocimientos?,Aparentemente la sociedad 

comienza a entender que la docencia educa y por tontona escuela debe 

ocuParse de temas que implican orientacidn educativalcamo por ejem,  

plo la educacidn hacia la vida famillar,educacidn hacia valores cl-
vicos,hacia la vida camunitaria,ocuparse de los problemas personales 
de los educandos,educacidn que sea capaide preparar buenos padres, 

que Informa sobre los problemas de la vida sexual,de la 'meren,  

cia de drogas y numerosos ejemplos que se encuentran en torno de la 

vida del i¿ven educando. 
Uno de los desafíos mas Importantes con los que debe enfrentar. 

se la enseñanza imedia,cuYos educandos se encuentran en una etapa de 

efervescente desarrollo,es auxiliarlos en la formad& de una cos,  

45 -Karim,Yogev:LaErisenaniaMedia-. coraóIikatituCidnBdUtativa,filanes 
y Métódot, 4e Enselianza,La.:'Educaci6n en IsrapLEdit.MinIsteriade' 
Eaucacidny- CulturarJerusalenj1973.... 41-.AlerijaÉáel:Lá -ldtádácidh.eri-ies- Allós , 70(Polltica-.deRealizacidn) pppférecili -44MINistrcvde . ElducacidA-PffilicaAA-14(itIción en Is . 	. 

tael.,F.d 	Minjlterie de:Iduci y Cutt, 'Jerusalen'1973 
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mogonia, o sea; 	todos aquellos aspectos que ataren a la formación 
integral del alumno:identificación con el pueblo judio.polítiea y re-
ligión diferenciación social absorción de la immigración,cultura luye- 
nil,ecologia,Israel y sus vecinos,países desarrollados y paises en 

vías de desarrollo,Israel y su relación con las potencias mundiales.etc 

Paralelamente,está totalmente prohibido abstraerse de los proble. 

mas específicos del alumno,que a su vez se entroncan en la problema-

.tica general de nuestra sociedad conVulSa, 

Una enseñanza media que no permita a sus alumnos este tipo de 

conversación, los dejardia fin de cuentas',abandónados a las influendas 
de la 	 suerte que la vulgaridad y. la falta de. buena relación 
con su prójimo serán los• elementos que determinen su carácter. 

F. LA EVALUACION DE ESTUDIOS Y RESULTATX15 

Luego de una etapa relativamente prolongada en la que cada casa 
de estudio poseía su propio programa, se instauró en 1967 el primer 
programa de alcance estatal para todo el Fstado de Israel y desde en-
tonces no ha sido objeto de muchas modificaciones. 

El programa 	calista 4e tres aspectos esenciales (47) Del 
pueblo de Israel y su cultura.2)estudios de cultura general 3)ciencias 
de la naturaleza y matemáticas.Junto con estos elementos se registran 
la Educación Física,entrenamiento para-militar y los horarios especia-
les en que los educandos se encuentran con su maestro en Prograwas 
de amPlincidn.El programa citado crea lempero un cúmulo de problemas. 

1) Gran n(mero de horas de estudio por serana,uompafiadas por  mu-
cha taren en el hogar y numerosos exámenes,que dificultan la vida del 
alumno, 

2)E1  excesivo número de materias que el alumno estudia  Paralela 
mente le impide concentrarse y  Pmfundizar cada tema. 

3)No existe la posibilidad de que el alumno elija las materias 

47 -KarmiYogev:la enseflanzá media planes y métodos de ensvflanza La 
Educaci4n en Israel Ministerio de Fduc. y Cuitura.1977,.pp162.-166 
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y los temas que le interesen y que se adecúen a sus capacidades.Si 
bien es cierto que en los años superiores puede elegir una "Tenden-
cia de Estudio",sin embargo,en el marco de la tendencia el alumno 
se encuentra encadenado a todas las materias que componen la disci-

plina de su tendencia. 

4)No existe una coordinación suficiente entre las diferentes 
materias que el alumno estudia al mismo tiempo,Ni siquiera entre 
aquellas que son afines entre si, 

5)La forma de enseñanza eslpor lo general,frontal y se adecúa 

al nivel del alumno promedio.Sólo recientemente se ha mejorado un 

poco esta situación,gracias a la utilización de la televisión edu-
cativa,centrales pedagógicas y centrales de tecnologia educativa, 

6)Las pruebas finales del bachillerato son el elemento decili-

vo en los estudi°s,dc modo que éstas definenpen Oltima instancla,el 
contenido de los estudios y su forma. Aun cuando abundan las críti-

cas a los exámenes del bachillerato y a pesar de que esta crítica 

no deja de ser ácida no pode mos desentendemos del hecho de que cons-

tituyen un incentivo para los estudios y  que,Por sobre todas las co-

sas,no sr les ha encontrado un sustituto adecuado Así la pregunta 

continúa sin solución, 

7)En los aspectos relacionados a las ciencias, de la naturaleza 
se impone la necesidad de renovar y adecuar continuamente los cono-

cimientos del docente a los adelantos de la ciencia p y asimismo ir 

modificando el programa de estudios. 

8)La instrumentación Práctica de la ley de Educación Obligato-

ria y el reconocimiento de la educación como un instrumento poder°.  

so,que sirve como un medio de acceso a 'amovilidad social y al pres. 
tigio lhizo lque llegarn a las escuelas secundarias y preparatorias 
alumnos de menor nivel que en el pasado,En los primeros años de los 
estudios post-primarios se logra adecuar el nivel de estudios al  
de los alumnos.Es obvio que a los últimos años del preparatorlo no 
se prestó atención suficiente a esta problemática. 

Mecienteuente se empiezan a Introducir las primeras modifi- 

 

    

   

s- 
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caciones en los programas de la educación secundarla y preparatoria, 
Se inició, así, la confección de nuevos programas en los campos de 

matemáticas y otras  ciencias exactas,E1 Mlnisterie de Educación y 
Cultura prepara,asimismo,libros de texto adecuados y programas com-
Plementarios para los docentes. 

No obstante se notan fallas y huecos en los temas relacionados 
a las humanidades. 

10)La amPliacleon de las escuelas secundarias y  preParatorias 
a seis años de estudios plantea la obligación de confeccionar un gran 
número de programas para una numerosa y variada población estudian-
til. 

ParalelaMente,con el incremento  del númerO ,dé alumnoS.en cada 
escuela se plantean nuevos problemas 'en el ámbito de la; administra7 

ej.& educativa, 

0  



.L.4TA 	
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3.LOS PRINCIPALES PROBLFILAS DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL MEDIO 

(alumnos desaventajados) 

La ley de enseñanza obligatoria de 1949 dispone que todos los 
niños de 5 a 14 años,asi como los adolescentes de 14 a 18 años que 
no han concluido sus estudios primarios,deben asistir a una escuela. 

En virtud de esa ley l la enseñanza primaria es proporcionada 
gratuitamente,una circunstancia que ha permitido la integración a-
celerada de todos los hijos de los nuevos inmigrantes en los diver-
áus ámbitos educativos 

No transcurrieron muchos años desde que comenzaron a cumplirse 
las disposiciones de la ley, cuando se comprobó que la escuela 
primaria no podía superar la brecha existente entre los alumnos lle-
gados de los países islámicos y los nacidos en Israel p en Europa o 
en América.Les niños cuyos Padres son de origen asiático o africano 
constituyen alrededor del 60% de los alumnos de las escuelas primarias 
algo más del 40% en los establecimientos de enseñanza secundaria Y 
preparatoria ly tan solo del 13 al 14% en los institutos de enseñan 
za super! r,E1 problema principal que se planteaihoyi  a los responsa-
bles de la enseñanza en Israeltes cómo reducir el abismo existente 
entre el porcentaje de esos plumnos en las escuelas de enseñanza pri- 

maria Yen ProPorci6n en la secundaria y  PreParatoria suPerior,(48) 

Los sociólogos estiman que las perspectivas de Progreso social 

se incrementa con los.años de estudio que ha cursado una persona. 

Aunque es evidente que entre los paises de <Africa y Asia l israel 
es el único (al margen de Japón) que ha logrado incorporar a casi 
todos los adolescentes de 14 a 17 años en unmarcweducativo, este lo-  

gro aún está lejos de resolver todos los problemas  .Si se Pudieran 
considerar las diferencias entre los inmigrantesde las primeras 
emigraciones como resultado de factores objetivos,e1  hecho de que 
este fen6meno sigue manifestándose es considerado Por la sociedad 
israelí come uno de los Problemas vitales con los que ha de entren,-
tarse.Efectivamente en tanto que es una realidad ésta brecha pare- 

48  Principies of educacionfVol 41961 ,educational encYcloPedia of 
Jewish and general educacion.pp.143-145. 
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ce perpetuar la 'correlación entre el atraso social,económicp y cultural 
y el lugar de Origen de ciertas capas de la población. 

A. EL PRESUPUESTO DE LA ENSEÑANZA MEDIA  

Los primeros colegios de enseñanza media ftwron fundados por 
la iniciativa privmda y también por instituciones pdblicas(inclusi- 
ve colegios creados como cooperativas de maestros), 

Últimamente las municipalidades de las ciudades grandes como 
Jerusaln,Tel-Aviv,Haifa y otras l fundaron escuelas de enseñanza me,  
dia en los cuales los alumnos pagan una colegiatura moderadat inferior 
a la que se paga en los colegios privados, y ademas escalenadalde 
manera que los alunnos talentosos y pobres tienen Preferencia, 

La mayoría de las escuelas de enseñanza media tienen muchas di-
ficultades para cubrir sus gastos,como con sueldos de maestros y 
Personal,manteniniento y construccién de edificios biblioteca y la- 
boratorios,etc.. 

Como las colegiaturas no pueden cubrir el presupuesto de las es-

cuelas,e1 gobierno de Israel Pol' medio de su Secretaría de Educacidn 

y cultura subsidia a las escuelas en la construcción de nuevos edifi-

cios,bibliotecasplaboratoriosletc, también otorga becas ,a los  ni-

ños carentes de recursos. 
Además, en Jerusallrbla Secretaría de. Educaci6n mantiene una es- 

cuela de ensefianza media con internado gratuito Paam niños de fami 
lias  de  escasos recursos y que demuestran capacidades sobresalientes. 

Cbmo el Estado está interesado en fomentar la enseñanza agrícola, 
las escuelas de enseñanza media de tendencia agrícola pertenecen a la 

Secretaria de Educacién/Y las colegiatruas son muy reducidasIDe cual- 
quier manera no todas las familias están en condiciones de que sus 

hijos cursen estudios medios. 

En el último boletín de estadística del Estado de Israel apare- 
ce el dato de que el gobierno cubre más de 30% de los presupuestos 

de las escuelas de enseñanza media 

• 
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a)ENSEÑANZA ESTATAL  (49) 

La enseñanza constituye el tercer rubra,por su volurnen,en el 
presta-mesto de Israel y se aproxima al presupuesto para la defensa 
y la vivienda:en 1972/1974 se asignaron a la enseñanza 
1 704.000.000,aparte del costo de la enseñanza superior, 

Alrededor de 919,000 alumnos y estudiantes concurrieron a los es. 
tablecimientos educativos en 1973 cotejados con los 141,000 en 1948/ 
1949,  

A raíz de la reforma aprobada por la Kneset en 1969,1a enseñan- 
za primaria se limitará a seis añosIseguidos por otros seis en el 
colegio secundario,que se articularán en una sec i intermedia y 
otra mayor,cada cual de tres años de duracien,Zn 1971 funcionaban 
127 escuelas intermedias,28 de las cuales eran árabes, 

La edad escolar es hoy de 16 años,Los niños asisten a las escue- 
las generales o religiosas osegún la opcieln de los paclres t el 68,5%  

de los alumnos primarios reciben enseñanza en escuelas generales`del.  
Estado,25 1 acuden a las escuelas religiosas del Estadoly un 6,5% 
a las escuelas independientes administradas - por Agudat Israel, 

1 -s aranceles en los colegios secundarios, preparatorias oscir Y'  
lan de LT 4.000 a LI 4500 por afio (50) ,pero hay becas estatales 

icipales ajustadas a los ingresos de los padres tde hasta el 100%  

del total.Alrededor del 56.3% de los alumnos, inclusive los niños de 
nuevos•nuevos. inmigrantes,estan exentos de pago.Casi dos tercios de los 
adolescentes judíos entre 14 y 17 años de edad,y un tercio de los ds 
rabes de esa edad concurren ,a las escuelas secundarias y preparato- 
rias 

Veinte escuelas integrales han sido construidas tprincipalmente 
en zonas de nuevos inmigrantes con la ayuda del Fondo de ,Educaci6n 
de la Campaña Unida pro Israel, 

49,E1 sistema educativo en israel,edit, Agencia JudiapdePto e e innu. 
graci6n. 

50.atotas de colegiatura de los años 75-76 en el año 78,e1 parlamento 
(laies‘t) registra la ley de enseñanza media gratuita a todos los sec. 

tores de la poblaci6n. 
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B. EL MAGISTERIO. -LOS MAESTROS EN LAS ESCUELAS  DE ENSEÑANZA MEDIA 

Después de la primera guerra mundial llegaron a Israel muchos 
maestors inmigrados de países europeos1 Polonia,Rumania Rusia l Inglato-
rra IU.S.A,etc. (51) 

Con la subida de los nazis en Alemania (1933-1939) empezaron 
a llegar a Israel maestros como refugiados p estos en su mayoría tenían 
una sólida preparación y títulos acaelémicos.Durante los Últimos años 
ingresaron como maestros,j6venes nacidos en elllís o que cursaron 
sus estudios en el plus y terminaron en escuelas superiores o Univer-
sidades en Israel. 

Después de la guerra de independencia lllegaron a Israel para 
ser abssorbidos inmigrantes en proporción no igualada por pa.ls algu-
no (hasta triplicar la poblacidn);entre esta inmigracidn habla mu-
chos niños y faltaban maestros tituladós,A fin de suplir esta caren-
cia,y a pesar de los, estatutos vigentes,se aceptaron como profeso 
res a quienes cabreclan de titulospcon la condición de que éstos pasa- 
ran cursos especiales organizados por la Secretaría 	Pducaci.ón, 
el sindicato de maestros y la Universidad de Jerusaltni. 

Hay que señalar que en las Universidades de Jerusalén y 
Aviv,Bar-Iltin,Raniat-Gan y F1aifa existen colegios de pedagogía en las 
facultades de Filosofía y Letras eñ los que se preparan maestros 
para las escuelas medias profesionales agrícolas y de normales 

C.DIFERENTES METODOS DE ENSEÑANZA  

Durante el primer decenio del Estado de Israel lia exisdanza 

tuvo que enfrentar el problema de la integracidn de una i.nmigra.-
ci6n en masa,de desarrollar y ampliar su red de escuelas y de aumen 
tar el número de maestros de establecimientos docentes y de equipos 
cada vez más perfeccionados,Durante el segundo deceni.o la atención 

de los pedagogos se concentró en el problema de los niños desaven-, 
tajados,que constituyen alrededor de un tercio de los alumnos 	p I- 

51 Los maestros de las escuelas de enseñanza media-Principies of 
education,Vol I 1901.Eduoational EncYcloPedin of Jewish and Gene-, 
ral Eduoation.PP.701-703. 
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maría Gas autoridades pertinentes lograron llegar a la conclusión de 

que,para superar las lagunas derivadas de la pobreza cultural del 

medio ambiente en que se habían criado esos niños,era necesario apli-

car diferentes métodos de enseñanza,y que se tenlalque dar prueba 

de una mayor flexibilidad en los programas y la estructura de los 
diversos niveles de instrucción, 

En 1963/1964 se estableció un centro especial para servir de 
guía a estas investigaciones,En ese mismo aflotel Ministerio de Edu-
cación y cultura introdujo en los grados sexto y 1°y 2°de secunda-

ria el "sistema".Este sistema establece una "clase básica" o "clase 

matriz heterogénea",en el marco de la cual se hallan los grumos dis-

tribuidos en tres niveles homogéneos,para la enseñanza del hebreo/  

la aritmética y el inglés En la "clase basica'se dictan.  todas las 
materias y sirve como el marco de las actividades socilles de los a-
lumnos,La clase se divide en grupos Cínicamente Para la enseñanza de 
las tres materias primordiales/ en las que cada uno de los niños apren 
de al ritmo que le conviene/a una mayor Profundidad según le permi 

tan sus capacidades.nste método permite a los integrantes del grupo 
débil lograr un progreso tangible,Cabe señalar que el sistema es a-
plicad en unas 500 aulas del sexto de primaria y 1° 2°de Secunda-
ria en barrios modestos de las grandes ciudades /y en las poblacio-
nes y aldeas juveniles habitadas prindpalmente por inmigrantes pro 

.cedentes de los países del islam,Esta circunstancia permitió crear 
una atmósfera propicia para la enseñanza en el 'caso de aquellos ni 
nos que vivían en un.medio ambiente atrasado,y limitó los factores 
que obstaculizaban el progreso de los alumnos, 

En lugar de salir de la escuela entre las doce y las dos p como 
es la norma en la mayoría de los establecimientos israelíesllos niños 
se quedan hasta las dos olas cuatro de la tarde 

Durante estas horas extras reciben clases suplementarias ,entras 
Principales materias,bacen sus deberes con la aYuda de instructores,'  ,/ 
y participan también en una serie de actividades tales como el di-

Ildeplos trabajos manuales Y les dePortes. 
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Los pedagogos israelíes no ponen en tela de juicio las ventajas 

de este sistema que tiene la finalidad de contrarrestar las influen-

cias nocivas de la calle. 

Encontrar a los alumnos talentosos en las escuelas para niños 

desaventajados,es uno de los objetivos principales de los pedagogos, 

Después de haberles localizado,es necesario prepararlos para que 

se integren de una manera satisfactoria en las escuelas Secundarlas 

y Preparatorias.Para cumplir este objetivo se han creado centros 

destinados a estimular a los alumnos por medio de un programa enea- 

minado a enriquecer su patrimonio cultural,Las actividades realiza-

das en este sentido tienen la finalidad de desarrollar sus facultades 

intelectuales'Y en  Particular la imaginación  y  la aptitud de compren-

der ideas abstractas de un lado,y de multiplicar sus actividades cul-

turales,del otroiCada alumno integra dos círculos semanales cuyos pro-

gramas son similares a los de las escuelas pero no idéntico ya sea 
en su contenido cano en los métodos de trabajo Además se ha elaborado 
un proyecto de "ampliacidn de horizontes" para unos 50,000 alumnos 

de las clases superiores en aquellos 

saventajados constituyen la maYodae 
En el marco de este programallos 

y asisten a espectáculos y conciertos,  

A. comienzos de la década del 4502e1  Ministerio de Educacidn es - 

tablecid internados para alumnos talentosomue procedían de familias 

de condición modestapPor 10  general inmigrantes de los paises is14-

1Micos.En el año lectivo 1970/1971 alrededor de 1,400 . alumnos cursaban 
sus estudios en estos internados .E1 contacto Permanentemente manteni- 

' 
do con los egresados de estas escuelas ha revelado que han hecho 

Progresos muy tangibles en sus aflos de internado,Y que un porcenta- 

je considerable de ellos se ha, inscrito en los establecimientos de 

enseflanza secundaria/preparatorla luna vez completado su servicio 

militar. 

Hasta el establecimiento del Estado de Israel la enseñanza Se-

cundaria y Preparatoria era de pagaly la ;mayoría de los alumnos en 

escuelas donde los alumnos de- 

alumnos visitan exposiciones 



éste capitulo educativo procedían de familias de condición económica 

holgada.Como los presupuestos asignados a las escuelas eran insufi-

cientes para eximir a todos los 'alumnos del pago de las colegiaturas 

se introdujo el sistema de los derechos escolares progresivos;cada 

alumno los abona en una forma proporcional a los ingresos por cápi-

ta de la familia,No cabe duda que este sistema ha contrIbuidol en gran 

medida/ a democratizar la enseñanza secundaria y Preparatoria en Is-

rael,En 1970/1971,1a quinta parte tan solo de todos los alumnos a.: 

bond estos aranceles en su totalidadlel 20% obtuvo reducciones diver-

sas y el 60% recibid una franquicia completa (52),Las autoridades 

Competentes esperan que en diez o quince añoS todos los alumnos po- , 
drán eximirse de los derechos escolares en las escuelas secundarias 

y preparatorias 

D. LA CAPACITACION PROFESIONAL 

El año lectivo 1970/1971 fue la primera ocasión en la que se marcó 

una ligera preferencia por la enseñanza profesional y agrZcola en 

perjuicio de la enseñanza tedrica.Durante éste períodolalgo más de 

la mitad de los alumnos del ciclo secundario y preparatoria frecuenta-

ron las escuelas profesionales o agrIcolaslen donde los adolescentes 

pueden aprender más de un centenar de profesiones,(53) 

Esta circunstancia no era fortuita,sino el rtsultado de una Po 

lítica deliberada del Ministerio,a fin de modificar la actitud de los 

padres y los alumnos con respecto a la capacitacién profesional, 

(54)En un número cada vez mayor de escuelas se establecen sec- 

ciones post-secundarias(dos años de estudio)len las que se trata de 

capaCitar técnicas especializadasy ayudantes de ingeniería, 

Los alumnos que hayan terminado sus estudios en el duodécimo grado 

(3 de Prepa) son admitidos en esa seccidn.,los que rindieron con éxi 

to sus exámenes de bachillerato podrán seguir cursos superiores",que 

serán tomados en cuenta si deciden proseguir sus eskdios en el Tejnion, 

52 En el año 78 el Parlamento(Knéset) decret6 la ley de enseñanza 
media (Sec. y Prep,) gratuita,a todos los sectores de la pobla-
clon. 

53.11echos de Israel,Anuario 1975 Edit Ministerio de Relaciones Ex- 

t'Olores PP 149-150. 
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el Instituto Politécnico de Israel,Los alumnos serán admitidos en 
esa sección post -secundaria antes o después de su servicio militar, 

En 1970/71 se fundó un instituto para'la capacitación de maes-
tros en las materias técnicas,Este establecimiento está afiliado al 
Tejni6n y sus graduados obtienen el titulo 13,So,T,F,ltitulo que 
los califica para poder enseriar materias tecnológicas en las escuelas 
secundarias. 

Fu 1970/71 alrededor del 40% de los jóvenes de 17 
concluyeren sus estudios secundarios y preparatorios,Con 
cl6n de las clases de enseñanza técnica en los próximos años 
ra que esa proporción llegará al 60 o 65%, 

La ampliación de la enseñanza profesional es la respuesta 'a 
uno de los amyores desafíos del siglo veinte:la creación y el man. 
tenimiento de industrias modernas y de alta calidad, 

54,Vocational Education..Principles of Education,Vol,I,Educational 
Encyclopedia of Jewish and General Educá.tion,pp,592-593, 
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4,- LAS ACTIVIDADES O 110VDIIENTOS 	vIILI3S 

El Ministerio de Educación y Cultura mantiene una red de 550 
clubes y 400 centros de recreo para niños y jdvenes.Cstos están u-
bicados principalmente en los centros de inmigrantes y se incluye 
en ellos 76 centros para jóvenes que superaron la edad de la ense-
ñanza primaria superior y l'y rde Secunclaria,Los centros de juego 
y las colonias de veraneo del Ministerio están a disposición de 150, 
000 jóvenes,Existen además en Israel 30 albergues juveniles supervi,. 
sados por el Ministerio y la Asociación Israelí de Albergues Juveni-
les. 

El Ministerio proveelasimismo,bibliotecas centrales 
y música grabada,funciones de la Orquesta Filarmónica de Israel y 
otros conjuntos,peliculas y círculos artísticos para los jóvenes, 

(55)Los movimientos juveniles de Israel cuentan con más de 
200.000 miembros,Sus propósitos no son sólo recreativos o educativos, 
los miembros aprenden a tomar parte activa en la creación de una 
nueva sociedad,Se hace hincapié especial en la capacitación 
la,para que los egresados funden o re4u rcen colonias pioneras,espe.. 
cialme te los puestos de avanzada de Ilajal(juventud Pionera Militar 

El Ministerio de Educación y Cultura 'y el Departamento de la 
Juventud y del Pionero de la Organización. Sionista Mundial ayudan 
a los movimientos a adiestrar a sus líderes juveniles ly en consul-
ta con sus representantes organizan conferencias, mesas redondas, 
bibliotecas ,campamentos letc . 

Los objetivos particulares de los movimientos más importantes 
y el número aproximado de sus miembros afiliados son los sicruien-tes; 

Ha3Noar Ilaoved ve Halomed:(Asociación de la niventud obrera 
y estudiante);más de 100.000 miembros lafiliada directamente la ilista-
drut(Confederación de Trabajadores).Es la más numerosa.Aparte de 
preparar a los jóvenes,I.es enseña un oficio obrero y vela por sus 
condiciones laborales sus miembros son tanto judíos como no judíos 

5 Shor Isaac:Educaci8n para un pueblo en  marcha lEdit,Crónicas Jeru-
salen. 

conciertos 

agríco- 
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La Federación Israelí de niñas y varones scouts:35.000 compo-

nentes,comprende una seccidn judía (tzofim) y grupos no judíos;está 

afiliada al Movimiento Internacional de Scouts,Los grupos judíos son 

mixtos.Los scouts judíos y árabes israelíes han participado juntos 

en reuniones scodticas internacionales, 

Bnei Aliva:(hijos de Akiva,e1 famoso sabio talmúdico) 18.000 

miembros. Es esencialmente juvenil sionista religioso. 

HapShamer Hatzair: (el centinela joven)12,000 componentes;es un 

movimiento juvenil socialista pionero,adherido al movimiento Kibut—

ziano del mismo nombre.Mántiene vínculo estrecho con el Movimiento 

Juvenil Pionero Arabe en Israel, 

Ha7Noar Ha-dati hw-oved:(Juventud religiosa obrera) sus 18,500 

miembros están adheridos al Hapoal Hamisraji (el grupo obrero reli-

gio4Su actividad se basa en lecciones vespertinas y en capacita-

cidn profesional. 

Halloar Haoved Haleumi:(Juventud Nacional Chrera)14 000 miembros 

está adherida a la Federacidn Nacional de Trabajadores, 

Macabi Hatzair  (j oven macabeo) lcuenta con 7,000 afj lados ,El 

énfasis de sus actividades es el deporte.Estd afiliado a la Macabi 

Mundial(Asociacidn Deportiva Judía), 

Dror Majanot 	(campamentos pioneros) los 3,000 camipamen-

tos de éste movimiento juvenil soCialista está afiliado al Kibutz 

Hámeuj ad grupo de Ajdut Avoda,partido socialista fiindado en 1944  ,y 

que se integra al elionismo. 

BetatBrit Trumpeldor:Allanza de Trunpeldor),en memoria del famo " 

.11....11.1 1 

SO pionero y soldado;tiene 8,000 miembros y forma parte del. Movimien- 

to Juvenil Nacionalista adicto a .Ierutlel partido de derecha actual 

mente en el poder. 

Ezra(lleva el nombre del escriba biblico) :3,200 miembroslmovi-

miento religioso ortodoxo,afiliado a Poa.lei Aguda t Israel(Partido 

Obrero Religioso 

oar. Hatzioni: (Juventud sionista) ,2,000 miembros tiene un 

programa progresi.stal pem no sociali.stá,Estd afiliado al partido 

liberal y al grupos surgido de éste el liberal independiente 
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5. -EL INTERNADO COMO FORMA DE ORGANIZACION SOCIAL  

La educación es internados es una área poco explorada en la 
inveshgación pedagógica,aunque haya un incremento del internado 
como medio educativo para adolescentespbasándose en suposiciones 
y descubrimientos de la sociología y organizaciones del psicologia 
social y otros. 

Nos dedicaremos al internado en Israel lehnternado como medio 
ambiente de gran fuerza,los tipos de internade,e1 internada y su 
población más común en el presente los grupos de iguales dentro del 
internado l etc. 

EL INTERNADO EN I§13A1L 

.La educación. 
 en internados es una forma de educaciOnimás  coman. 

en Israel que en el resto del mundoAproximadamente un 18% de la 
juventud judía de los 13 a los 18 afros se educan dentro'de. este mar-
co,en sus 350 institucienes..Segan  se estima,el numero de alumnos en, 
los marcos supriores corresPoadientes aill'edad. arriba dela educa-

ción- origatoria que se eduCan en internados'alCanla -un 25%. 

Mlenos de la mitad de los niños y adolescentes que se encuentran 
en internados corresponden a instituciones que se dedican a corregir 
desviaciones sociales o de otro timo-tales como  correccionales `o jns-, 
tituciones correctivas dependientes del Ministerio de Asistencia 

Social. 

La abundancia de la educación en internados en.  Israel,se debe 

a dos factores Primordiales:en Primer lugarpla sociedad ludía tra" 

iclonal,tanto askenazita como sefaradita, miraba con buenos ojos 

e1 cue el adolescente varón saliera de su casa Para ir a . estudiar 
la lIelbiba o centro de estudios religiosos de maYor prestigio, f_ 

taleciendo así su Posición social dentro de la comunidadpen segund 

la° jugar/ durante la éPoca de colonizacién que Precedió al estable 
cimiento del Estado de Israel,se identificaba érsalir a la prepa- 

ir 

4 
1 
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ración" agrícola-o sea,unirse a un -grupo juvenil en un kibutz en 
Israel o en una hacienda de estudios agrícolas en otro pais- como 
una etapa positiva en la realización de la ideología sionista pione- 
ra,De tal modo que el marco educativo fuera de la familia no se con- 
sideraba como un tipo de educación correctiva (para criminales retra- 
sados mentales,etc,),sino más bien como un marco educativo elitista 
(en el caso de la Yeshiva) o del tipo que prepara la vanguardia so- 
cial(los kibutz o granjas colectivas de estudios agrícolas), 

Al crearse el Estado de Israel p se enunciaron 5 tipos de educación 
en internados principales,los que,con el correr del tiempolse desen- 

volvieron en su - alcance cuantitativo y en la variedad de sus metas 
de organización,constituyéndose en marcos educativos aceptados por 

amplias capas sociales, 

1)Las Yeshivot (Institutos Talmódicos) tradicionales y que ofre-

cen al mismo tiempo educación media. 

2)Las escuelas agrícolas y los grupos juveniles de los kibutz 

3)Las aldeas juveniles para hijos de inmigrantes y juventud mar-

ginada. 

4)Internados técnicos yio militares y navales, 

5)Un lugar especial lo ocupan los internados para 'Privilegia-

dos" o seappara alumnos con capacidad sobresaliente para su edad,pro-

venientns de un ámbito social bajo,Este tipo de educandos son tras 

ladados así a un, internado que,por un lado,pone en acción programas 
especialmente ricos de estudio,y por otro los pone en contacto con 

un medio ambiente 5  integrado  por alumnos de grupos sociales superio-
res,de mayores posibilidades econdmicas proporcionandoles,así lnn apren- 
dizaje rehabilitante Por medio de la imitación y la identificacidn, 

Hoy en día,la población de los internados sigue siendo heter°-
genea tanto en lo que respecta a su origen social,econecico y cul-
tural como J en lo que se refiere al. nivel de capacidad y logros en 
los estudios 	rgo,recientemente se perfilan dos nuevas orienta- 
cones;queº:podr5nrllegar a cambiar la estructura del internado educa- 
tivo.La disminucióne jde la ,  inmigraci6n limita la absorción de los 

i
k 
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hijos de nuevos inmigrantes de los países libres en el marco de la 

educación en internadosAscmismo,las colegiaturas y el mantenimiento 

necesarios son demasiado altos para las familias israelíes de clase 

media y están fuera de su alcance, 

Estos factores hacen que año con año se reduzca el número ab- 

soluto y relativo de educandos de gratos sociales bien establecidos 

en el internado educativo.En segundo lugar en 1972,a1 agravarse el 

problema de los alumnos marginados socio-económicamente l el movimiento 
de Inmigración Juvenil decidid absorber a dichos alumnos en los 
ternados dependientes de él (constituye la ,mayor agencia de educación 
interna en Israel). 

Esta orientación se ha visto fortalecida por las recomendacio- 

nes de la Comisión para Niños y Jóvenes en Penuria y Opresión,depen-
diente de la Oficina del Primer Ministro (56),e1 informe del personal 
dedicado a investigar a la educación en internados juveniles en los 
cuales los alumnos viven fuera del marco familiar ldicha comisión de-
terminó en 1973 "La alternativa educativa para el marco del internado 
del primer tipo(institución dedicada a la educación y al estudio 
de un szrupo específico) y del segundo tipo (institución que tiene 
como f validad la educación socializadora) es de importancia vital 
para jóvenes en Penuria y opresión,quienes pen sus lugares de ori,  

gen,carecen de la oportunidades que la variedad de la educación 

en internados en Israel ofrece,o quienes no pueden disfrutar de ellas 

,debido a las condiciones prevalecientes en sus hogares, 

Es así que,durante el año escolar 1974 ,Por primera vez en más 
de una década ,el número de alumnos que requerían educación Para de" 
savernajados socio-económicamente 'fue más alta que el de los jdve-

de la nueva inmigración / los cuales ten su mayoría pertenecen a 

de amPlios recursos (aproximadamente un 65% contra un 35% 

internados del movimiento de Inmigración 

56.Coraisión del Primer Mini stro,1973 Apéndice 71pp, 5-57 
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6.1A PROBLDIATICA DE LOS INTERNADOS 1N  ISRAEL 

a) Problemática del escolar inmigrante:(57) 
La inmigración juvenil ha proporcionado ayuda hasta la fecha 

a casi 130.000 niños de todo el mundo Actualmente tiene a su cargo 
casi 12.500 alumnos ,ubicados en casi 150 kibutz y 80 aldeas juveni 
les o establecimientos similares.Más de 2,000 de estos jóvenes concu- 
rren a centros juveniles diversos, 

Los objetivos fundamentales de la inmigración juvenil han sido 
siempre: 

1,-El rescate de jóvenes,la reunión de niños y niñas de los 
países donde su existencia física o cultural como judios se ve ame- 
nazada. 

2,-Educación con el fin de que niños y adolescentes adquieran 
los valores,actitudes y modalidades propias del israelí, 

3 Rehabilitación:es decirpadaptacidn al nuevo medio ambiente,  
superando los imPedimentos físicospemocionales y  sociales•HoY  en día 
la tarea principal de la inmigración juvenil es elevar el nivel cul- 
tural de esos jóvenesIdesarrollar su capacidad intelectual y proporcio- 
nar facilidades educativas a aquellos jóvenes que proceden de boga- 
res menos favorecidos, 
b)Problemática del escolar marginado, social (58) 

La sociedad israelí ve con creciente preocupacidn,desde 1971 
el problema de la juventud marginada,> n 1970.71,1as estadísticas 
demostraron que el 9,3% de los jóvenes (unos 20,000), no tenían un 
empleo fijo ,ni cursaban estudios de ninguna clase, 

Los antecedentes socio econdmicos de las familias en cuyo ser 
no crecieron estos j6venes,se asemejan a los de muchas familias de 
condici6n humi.de 'en todo el nudo urbano,,:moderno e industrializad o, 
Se trata ,la mayoría de las veces,de hogares destrozados len los que 
frecuentemente el padre o la rnadre,de carIcter dominante, no llegan 
a comprender las necesidads de sus hijcT que crecen en un mundo 
agobiante y ven,en:dltima instancia,c6io se desintegra su autoridad, 

57.Según estadísticas internas del movimiento Youth. Aliyab (Bolletin 
Pidit.Y,A 

58.Dor Shaul.La  escuela internada La educacidn en Israel,  pp , 316-320 , 

1 
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En muchas de estas familias,alwin hermano o hermana u otros familia- 
res ya tienen antecedentes criminales,Las dificultades pecunarias 
no se exteriorizan forzosamente en términos absolutos sino relativos 
o sea,que lo que se posee es visto comparativamente con lo que tie-
ne la clase media y esta fuera de su alcance, 

El denominador coman de estos grupos de jóvenes marginados es 
la vida en viviendas destartaladas y la frustación, 

El gobierno ha emprendido la tarea de solucionar en forma in- 
tensiva los problemas más urgentes planteados por la miseria l las 
viviendas insuficientes y las familias nuilierosas,De acuerdo a las 
estádísticas oficiales,unas 70.000 familias viven en una situación 
de verdadera estrechezI debajo o Justo encima de la línea de Pobre- 
za.(59). 

El conflicto ante dos culturas:la europea y la afro-asiática 
esta detrás de este antagonismo.La distancia entre el nivel de re. 

sultados de los jóvenes que se han criado en un ambiente cultural 
diferente ly la escala de valoresplas normas establecidas por una 
mayoría que goza de una situacidn relativamente desahogada, 

En resumen: 
Lus internados fueron Planeados originalmente Para 
a)bijos de Olim(inmigrantes) provenientes de palses libres, 
b)hijos de familias de clase alta o bien establecidas, 
c)ni.itos desaventajados ewnmiza y socialmente 

grupo "Cuy  sea los altunnos en desventaja desP 
de el punto de vista econdmico y socialtson actualmente la mayoría 
absoluta (65%) en dichos internados, (60) 

Por lo tanto es posible que la estructura' y el sistema eductt- 
. 

tivo operante hoy en día en los internados sea inadecuados para re- 
solver los problemas sociales y psicol6gicos de la mayorfa de los 

59 	escuela internado.La educaci6n en Israel,Edit ,Minisp 
temo de Educaci6n y Cultura Jerásalem ,1973,pp-,3 

60,Macarov.Asistencia social Edit,, Cr6nicas, Israel 
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a los Kis pequeños:toda la educación estaba basada en la ,tctividad 

personal del edcuando.la isntitución forentaba la ayuda rutuo,la ciu-

dadanía y el liderazgo;e1 trabajo físico y principalmente la agricul-

tura que servia como medio educativo vital. La música que acunaba un 

lugar central en la vida diaria,la educación religiosa que no era dog 
, mitica y educaba a la tolerancia en relación a todas las concepciones 

del mundo.Según el ejemplo de Ahbots Holme fueron creadas varias Al. 
deas Juveniles en Europa y en Estados Unidos.FI más importante de e. 
líos en Inglaterra:-ffue el New School, Bedales, que introdujo la coedu, 
cación de nifios de todas las edades y en el marco de la'enseñanza el 
sistema hbntesori. 

En Mamila Lietz fundó unas cuantas aldeas juveniles no coeduca- 
cionies (63),la primera de ellas fue fundada en 1889 después de que 
Lietz vivió cerca de Un alío en Abbots Polme;Fl consideraba de suma 
importancia la autogobernación de los niños y como agricultor daba mu. 
cha inortancia a . la labor agrlcola;los alumnos se dividí:mi en células 
sociales llamadas "familias",rn cada una de ellas habían alrededor de 
nueve educandos bajo la direcci6n de un nuestro  responsable por la  c 
lula como padre y am  igo:Se preocupaba y ayudaba participando en todas 
sus vivencias.Las "familias" se encontraban todas juntas durante las 
comidas,las, fiestas,los feste•Jos y los paseos p tamblén se encontraban 
en actividades conjuntas.en las asambleas y en los comités,para muchos 
de los niños la institución llegó a ocupar el lugar del hogar o por 

ostItucn  
6 del mismo 

menEnD  Suiza se 
	

l 
crearon 

 algunasaldeas j 
 il 
vendes 

g  n más importante es elKinderdof P 	lozzvelnTroup,eiei 
,afín su 

's  neneillniosrttleni  éste 

' 
del país se ftind6 en 1946 y viven en o. mis de 220 nios `en edad escolar 
de nueve `naciones de Europa y uno de Asiaydel Tibet y alberga por, lo 
genernl,niños huérfanos o refugiados y como todo gruP0  nacional viven 
en su propia casa y cuidan su tradicién cultural,lingulstica yrellist 
giosa,suS educadores son de su misma nacionalidad y al terminar 

r s  

estudios la mayorla vuelve a su país de origen. 

63.-Freie Schulen:11nr Uns Giht  es Keine Versager?"Der SPiegel" 25  )nni 
1979.pp.42-52. 

• ! 
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La aspiración de crear instituciones para jóvenes en aldeas rura-

les en Francia surgió por la oposición a la escuela,que exageraba en 

su acentuación de la educación intelectual y abandonaba la educación 

físicawara realizar esta tendencia Deirolins fundó en 1899 -L'école 
des Roches-  cerca de Parls.Esta estaba influenciada por las escuelas 
inglesas,pero por su cercanía a la ciudad. trasladó el aliento de la 
aldea agrícola a las culturas urbanas,y debido a la influencia que al-
canzó fueron creadas otras instituciones parecidas en Francia.Suiza 
Francesa y en Bélgica. 

Con el deseo de llevar a cabo en la práctica aquello que estipu- 
laban los valores de los movimientos juveniles,por la introducción de 

sus métodos en la enseñanza se crearon en. Alemania "Freie Schulgemein-
de" en Vikensdorf:Duringia y la Escuela en Odenwald en el suroeste de 
Alemania.Según las opiniones de sus fundadotres.el colegio no es un cen-
tro para adquirir información sino una institución de trabajo adquisi- 

ción de cultura y  de comunidad de vida entre los alumnos y  sus educa. 

dores,Una casa de estudios en una aldea es adecuada para la creación 

de una cultura juvenil original en la que los jóvenes Pueden cree er 
culturalmente y en libertad;así en sus marcos cristalizará una nueva 
educaci6n basada en la cooperación y la responsabilidad,sobre la igual 
dad total y la libertad de expresión, 

La comunidad de la Escuela de Vikensdorf (la institución fue crea-

da en 1906) ComPrendía a todos los alumnos y maestros en ,la:  realización 

de- actividades conjuntas:opinarkdebates colectivos, asesoramiento 

de resoluciones ,fijaciónreglas y leyes nombramiento de- responsables 

para pilestos,en flnIsobre todas las cuestiones de la vida menos para 

juzgara' los compaReros.al director y - a- los raestros.Los nifs:os tenían 

el mismo derecho durante 	debatey en el voto, 

El Instituto en'Odenwald.que fundó Gueheb des06s que abandonó 

Vilensdorf,estababasado.en los siguientes Principios: 
Educación coeducacional quedaba a la institución carácter - de fami- 

lialcréaba , uña_relación.4atural entre ambos .19x0Sfeducación del carác- .. 	. 	, 	• 	- 	. 
ter 'étic9-reliOosoíeducación para la independencia.éspiritual 
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y práctica que surgía de la participación de cada niño en los estu-
dios teóricos y prácticos que le pareciera propiciar los festejos 
y su organización por los alumnos para que desarrollan de ésta manera 
todas sus capacidades sociales,qrt.Ntiens y espirituales, 

La personalidad es el toque anal en el pulimiento de la pie-
dra representada por el educando y su cuidado y desarrollo con sim-
patia y cariño es la meta final de toda educación, 

Itre todas las aldeas juveniles que se crearon en Rusia,es nece-
sario señalar las instituciones Shatsky y Mákarenko;la aldea juvenil 
de Makarenko (64) era una aldea agrícola para rehabilitar a los jó-

venes delincuentes que abundaban en la Unión Saviética despuls de 

la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre y Mhkarenko jun-

tó varias decenas de ellos, 

Cerca de Poltava (Ukrania) habla una población abandonada que 
antes era utilizada para delincuentes jóvenes,Esta fue entregada a 
Makarenko en 1920 y con e]. correr del tiempo fue denominada "Colonia 

Mtodino Gorki.",E1 trabajo educativo en ésta colonia estaba basado 

en el conocimiento de Makarenko .que la atención al joven delincuente 
necesita de una educación normal oa.sada en la conciencia política cla-
ro:as o,el objetivo de la colonia era educar a los constructores de 
la patria soviética,Como medio de educación principal servía el tra-
bajo que conforma al hombre y su relación con el prójimo,Makarenko 
cuidaba con esmero que se cumpliera una disciplina severa y una or-
ganización militar perfecta de los jóvenes lqui.enes estaban organi-
zados en batallones de trabajo cuyos responsables se llamaban "coman-
dantes", 

En la colonia no se acostumbraba una democracia estilo occiden-
tal,sin embargo,se le daba a todos los compañeros del colectivo el 
derecho de discutir y de criticar todos los detalles de la vida 
sin embargo los debates y las discusiones en asuntos de PrinciPio 
se realizaban en círculos de liderazgo solamente y las directivas 
políticas principistas venían listas desde arriba.Después de la 
Segunda [fierra Itun.dial,se creó en 1948, bajo el patrocinio de la 

4.makarenko.A Su vida y Labor Pedag6gica,Edit. Progreso,Mosc0,1970 

2 
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Unesco la Fice Federation International Desconuiounates I)'cnfrints de que 
la de Israel es miembro. 

Esta unión,cuyo centro está en París actúa en varias áreas:al ienta 
el autogobierno de los niños y de los jóvenes así COMO los métodos edu-
cativos por el trabajo;alienta el entendimiento internacional para la 
educación;realiza encuentros y convenciones de eduk'adores que aculan 
en aldeas juvenil¿Y, realiza investigaciones y publica sus resultados, 
procura elevar el nivel de las instituciones juveniles y pone al ser-
vicio de todo intresado la experiencia pedagógica acumulada. 

C)Aldeas Juveniles en la Diáspora: 
Cuando Hitler sobió al poder en 1933 abandonaron los altminos alema-

nes la casa de estudio rural en Herling al lado de Man en el sur de A-
lemania y de aquí en acAante se esforzaron los educadores de proporcio-
nar a sus educandos conciencia y vivencia judías,como estos estaba la 
Organización Social basada en la vivencia de un Colegio Rural,y a la 
cabeza de los compañeros estaba el "Kahal compuesto por los alumnos 
distingui.dos.Como base de la educación se puso la autoridad de la 
ligión judía can sus leyes y costtmtbres.La .nnación era la parte y el 
tema principal de los estudios y el centro espiritual aglutinente;en 
institución se acostumbraba la bendlcida ante cada comida y ésta estaba 
acompañada de silencio para permitir concentrarse.Los estudios hebreos 
se realizaban durante todo el año antes de la..  fiesta de Janulca y de 
Pesad se llevaban a cabo estudios concentrajos;las fiestas eran.<  eltrans-
fondo para revitalizar los valores religiosos nacionales;tambien al 
trabajo práctico se le daba una orientación nacional en parte 

co mo 
 

de la relación judía tradicional a los o. ficios manuales y 
rrecc1611  
agricultura como parte de su preparación para  emigrar a Israel

,. 

e niños de Kovno,Lituania fue creada en 1921.Por sí mis-
ea infantil,pero sirvió de semilla para la aldea juve- 

en len 
	
en Eretz Israel (Palestina) y algunos de sus métodos 

lic  
ativ61—útileizados ahí fueron trasladados a Is'rael,dar funciones 

ecuadas a la edad del educ 	Idesarrollo de la ayuda nititua en atención 
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lado por el espíritu israelí nuevo.((6) 
Al ambiente de la institución influye en la creación de una cultu- 

ra rural israelí en las otras aldeas juveniles también en los Fibutz, 
en los que viven egresados lIen.Shemen,siguiendo ademas,la forma de pen- 
sar de su fundador y director,la institución prestó mucha atención al , 

 

desarrollo de la comunicación internacional sobre todo a fomentar una 

mejor comprensión en relación a los árabes. 

Después del surgimiento del Estado creció el numero de aldeas juve-

ydles y se convirtieron en Primer lugar en lugares Jc absorción para los 

educandos de la "inmigración juvenil" en el mismo espíritu ambiental que 

Ben -Sheemen trabaja el centro de capacitación rural "Neurim",a1 lado 

de Kfar Vitkin,que fue en su principio (durante la guerra de indepen- 
dencia) una filial de Ben-Shemen.En esta institución se da capacitación 

técnica profesional a los miemb 	de todos los movimientos juveniles 

pioneros lncluyendo los religiosos .Sus instructores procuran dar una 

educación orientada hacia la vida rural y el trabajo,también a los niños 

recién inmigrados y a los pobladores de las aldeas áral)es.Oltras aldeas 

juveniles israelies lograron formar "un marco social en un medio ambiente 

educativo" los más típicos son: (67) 

La aldea juvenil religiosa cerca de Kfar Jasidim( al este de ilaifa 

creado en 1937) institucidn educativa en cuyo centro esta una escuela 

agrícola media y pal'aleleamente un seminario de maestros. 

La'aldea juvenil Iladasim"(en el Sharon 1948) (68) educa a la vida,  

rural tiene  una escuela elemental y  una escuela agrícola de ensenanza 

media y una escuela para maestros. 

"Alonei Itziakn(en el Sharon-1948) tiene una escuela primaria,una 

escuela de ensenanza media para educandos de la inmigración juvenil 

se los orienta hacia la vida rurp.:1 

Tfar Batia(ál lado de Rananka escasos kilómetros de Tel-Avw- 

1949) instituto educativo religioso lque proporciona a sus educandos 

caPacitacidn agrIcela y técnica ,  

66.Youth  ,villqges ad residential scliools,Edit.Jewish Agency Youth Alya 
Dep.,1 75,1111• 9-61. 

67.La Juventud del mundo Edit.Secretaría de Relaciones Exteriores de 
Israel 1976  

68,Sharon:nombre que recibe la franja litoral costera que va de Tel- 
Aviv a i'fa, 
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1.- Escuela- Area de estudio 
2 - El internado-Area de vida social 
3.- La economía agrícola y los talleres-Area de trabajo 

1.-Escuela: 
Durante la educación del mandato británcb ,las aldeas juveniles eran 
libres de escoger su propio plan de estulio y otorgar certificados.Des- 
pués que se organizó la red escolar del Estado de Israel,se incluyó 
tambien en ello las escuelas de las aldeas juveniles.Tdda tipo de insti- 
tución (agrícola primaria,técnica letc.) fue ligado a un determinado de- 
partamento de la Secretaría de Educación y Cultura y se introdujeron los 
planes de estudio estatales. 

2.-El internado: 
La vida social en la aldea juvenil se lleva en el marco de la sociedad, 
comunidad Isubdividida en grupos-casas,e1 numero de miembros c'e, cada gr 
oscila entre 20 y 30;e1. nrimero óptimo para niños en edad escolar se es- 
tableció en 30 educandos.Para,los niños de secundarla el numero se eleva 
a 40,pero debido a problemas de fi.nanciamiento a veces el llanero de 
educandos llega a 60 y más.Hay tres tipos de educadores,preceptores, 
caseras y maestros,y la sociedad-comunidad tiene un director llamada 
también coordinador de la banicción o director del internado. 

Los grupos están formados por jóvenes de ambos sexos,mientras que 
su composición por ed.ades está en debate,hay quien recomienda una com 
sición de un solo nivel de edades,segr.in su parecer es mas fácil crear,  
una sociedad cristalizada y llevar a cabo empresas culturales y sociales. 
Por el contarlo hay quien prefiere gurpos de diversas edades,asegura 
éstos que grupos como los mencionados Permipermitendesarrollar un ambiente_ 
familiar6ss qu

e 

en la que los niños mayores se convierten en los hermanos ma 
yores de los más pequefios,ello tiene mucha importancia en el proceso 
de absorciofi  de las nuevos inmigrantes cilio gozan de la ayuda de sus com- 
afieros mayores y más veteranos  en la institución, 

P 
Lls 

 Al s Juveniles en Israel asPiran a hacer participar a sus 
ucandosendelaa direccióntie sus asuntos y hacen ésto por medio de la 
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asamblea de alumnos,ante:-7 del surgimiento del estado de Israel las as-

piraciones eran aGa más extremas,por ejemplo la tendencia de crear una 

éspecie de reública juvenil.Pero con el correr del tiempo las exigencias 

se hizieron menores y hoy el autogobierno de los educandos es especial-
mente un molde de democracia "dirigida". 

El trabajo educativo en las aldeas juveniles se lleva a cabo en el  

marco del internado y descansa en cada grupo sobre los tres factores 

el maestro-educador,la casera y el preceptor-educador del grupo.Como 

marco más amplio,e1 encargado de todo el trabajo educativo en la aldea, 

actea la asamblea de los trabajadroes de la educación-los maestros-los 

instructores técnicos 

3.-El trabajo: 
El trabajo en la explotación agrícola y en los talleres proporciona 
los educandos una capacitación técnica práctica,educa a la personali- 

una relación de respeto al trabajo físicola organización de 

trabajo está en manos del coordinador que 

bién a los alumnos.E1 trabajo 

de instructores técnicos que 

n Jas del oficio. 

El trabajo se considera.como parte inseparable de los estUdios los. 

logros además de la relación hacia él influyen no sólo para evaluar los 

ogros del educando sino Para fijar su posición en la soCidad de .alum-

nos y a  oJos de los educadores 

y los preceptores. 

a 

dad,crea 

trata de hacer participar tam-

propiamente dicho se hace bajo la 'dirección 

enseñan muchas veces también las bases téc- 

hg 



-104- 

2.11, EDUCANDO COMO CENTRO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN El. INTERNAIX). 

LAS CAUSAS POR LAS CUALES EL ALUMNO SE ENCUENIRA EN EL INTERNADO. 

1 . VOLUNTARIAS , 2 . SOCIALES . 

Los educandos de la mayoría de laS aldeas juveniles en Israel, 

provienen hoy de tres fuentes :(69) • 

A)Inmigración Juvenil 

13)Secrétaría de Asistencia - 

C)Familias 

A)Niños de. la 'Inmigración Juvenil" 

Estos niños son nuevos inmigrantes que son enviados a alguna de 

las Aldeas Juveniles cerca de su lugar de arribo al país,a1 principio 

eran éstos jóvenes cuyos padres se hablan quedado en los países de ori-

gen o fueron eliminados durante el Pblocausto,pero últimamente llegan 

casi todos los educandos de la "Inmigración Juvenir junto con sus pa- 

Orquesta Juvenil en la Aldea nieve-Hadassah 

69.Hechos de Israel r Edit.Secretaría de Relaciones Exteriores de Israel 
1975. 
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dres al país.Su incorporación a las aldeas juveniles 	posibilita es- 
tudios ordenados,rápido aprendizaje del idioma y del ambiente israe-

11,mientras que sus padres luchan por adaptarse a las nuevas 
cias durante un lapso de tiempo mucho mayor. 
A.- 
el Desarrollo Histórico del Movimiento "Aliyat Hamar' 
Juvenil) (70). 

La Inmigración juvenil (Aliyat Hamar aliva . significa la inmigración 
a Israel;noar significa juventud en hebreo) comenzó en 1932,poco antes 
de que Hitler llegara al poder,con el propósito de rescatar a jóvenes 
judíos de Alemania.Fue Recha Freier quien concibió la idea de que esos 
jóvenes recibieran la preparación adecuada para trabajar la tierra 
Israel. 

La idea culminó con la creación del f!ovimiento de Inmigración Ju-
venil;en 1934 se estableció en Jerusaleyi bajo la dirección de Henrietta 
Szold,como una oficina dependiente de la Organización Sionista Mundial. 

El mismo alio llegó al Kibutz 'Ein Jarod" el primer grupo organi 
zado integrado por cuarenta y cuatro jóvenes procedentes de Alemania. 

Este fue el comienzo de una larga procesión de niñós a los que es-
perabz en liaifa la compasiva bienvenido do I1enr.3.ettn Szo3,d.La afluencia 
de jóvenes prosiguió también durante la Segunda Guerra Mundial,rescatados 
por milagro de los países donde los jud.los habían sido despojados de 
los más elementales derechos hunanos o masacrados brutalmente.A1 prin• 
cipio eran traídos de Alemania,luego de Polonia,Austria lChecoslovaquia, 
de Rumania y Bulgária,de Grecia y Turquía. 

lienrietta Szold fue personalmente responsable de la asistencia 
prestada a los miles de niños que continuaron llegando durante toda su 
vida;e1.1a misma vigilaba los mil y un detalles del bienestar de, esos 
nifios.Estámp6 el sello de su filosofía personal de tolerancia,y de amor 

judaísro en el programa 'educativo de la inmigración juvepil,basado 
en la "Jebrát Noar" los grupos de jóvenes de Kibutz o de la aldea ju-- 

circunstan- 

(Inmigración 

en 

venil. • 

70.kinott Chanoch;Youth Builds its hoine Edit.Tel-Aviv.1962,pp.79-86 
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Este programa,que hoy en dia sigue siendo aún el eje de estructura 
de la inmigración juvenil,abarca las labores agrícolas,los estudios y 
la vida en grupo.La inmigración juvenil - ese movimiento al que ella 
había calificado de "hermoso plan de establecimiento"- había recibido 
ya a más de diez mil niños que habían sido enviados a los kibutz y o- 
tros aldeas juveniles,y se aPrestaba a ocuparse de la integración 
de nuevos grupos de niños de los paises del levante. 

Los recién llegados procedentes del Yemdn y f  e Irak,de Persia y 
de. Tilnez,que afluyeron a Israel una vez reestructurado el Estado,eran 
diferentes de sus predecesores de la época de la post-guerra.La 'migra- 
ción 3uvenil debía aprender por la fuerza cómo hacer frente a las nece- 
sidades cambiantes.Algunos niños llegaban con sus padres,otros arribaban 
solos,como vanguardia de sus respectivas famillas;algunos,PrOcedian  de 
hogares =destrozados. 

Con el correr del tiempo la Inmigración juvenil se vio obliga 
dedicar su atención a la población juvenil de ciertos barrios de Israel,  

donde el tamaño de las familias y las precarias condiciones de vivienda 
no eran adecuadas para ,...I desarrollo educativo de los niños,E1 propio 
Estado de Israel fue cambiandosse volvió más industrializado;el mayor 
con .cimiento técnico dejó de ser prerrogativa de unos pocos para con- 
vertirse en Parte necesaria del bagaJe de toda Persona que tra a a.Los 
niños recién llyados alio poseían mayor instrucción deseaban prosegui 
sus estudios en la escuela secundaria y preparatoria,pero muchos de ellos 
debieron aprender un oficio para ayudar desde temprana edada la manu- 
tención de sus familias.La inmigración juvenil debió adaptar sus progra 
mas educativos y estas necesidades cambiantes. 

a.Objetivos (71) 
Pero a lo largo de ésta trayectoria han persistido sienpre los 

objetivos fundamentales de la ininigraci6n juvenil;e1 rescate de jóvenes 
la reunión de niños y niñas de países donde su existencia física o cu 
tural CCITIO judíos Se veía amenazada,educacidn con el fin de que niños 
y adolescentes adquieran los valores actitudes y modalidades propias dei.  

1 .Youth Villages and Res idential Schools .Edit.Jewish ency-Youth A— >  
liyah Depart.pp.9-61, 
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israell,y rehabilitación,es decir, adaptación al nuevo medio ambiente 
superando los impedimentos físicos , e., uc lona les , y socia les . 1 by en día,  
la tarea principal de la Inmigración es elevar el nivel_ cultural de esos 
jóvenes , desarrollar su capacidad intelectual y proporcionar facilidades 
educativas a aquellos jóvenes que proceden de hogares menos favorecidos. 

Hasta la fecha la Inmigración juvenil ha proporcionado ayuda a ca- 
si ciento treinta mil niños de todo el mundo.A la fecha tiene a su cargo 
casi doce mil quinientos pupilos ubicados en casi ciento cincuenta 
butz y ochenta aldeas juveniles o establecimientos similares Más de dos 
mil de éstos jóvenes concurren a centros juveniles 

b.Organización  (72) 
Siendo como es un departamento de la Agencia Judía, la Inmigración 

juvenil cuenta con secciones de absorción,sanidaci,educación y psicolo- 
gia,a fin de satisfacer con la 	eficiencia,los numerosos requeri- 
mientos de sus pupilos. 

Cada año,alrededor de un millar de educandos nuevos llegan a Israel 
sin sus padres.Una de las principales tareas de la Inmigración juvenil 
es la organización de ésta Inmigración de niños sin, acompafiantes,Los 
PuPllos proceden de unos cuarenta palses I tarito de los países libres de 
occidente cono de otros  Países de donde urge sacarles dadas las condi- 
ciones en que viven. 

APtualmente se admiten niños desde la edad de 13 (o 12 años tratán 
dose de nifiasj a 17 años.La mayor parte de los Pupilos esta constituldá 
Por hijos 'le inmigrantes,se admite también cierto llanero de hijos de 
antiguos residentes en el País.Por lo general,estos piwienen de familias 
numerosas y pebres.que viven encendiciones tales qúe impelen 	niño a 
separarse de su,  hogar a fin de poder recibir una-mInima educación 

d  
ucacion o 

cor¿sa.La - inmigración juvenil participa en el esferzo 2eneral uue se 
está realizando en. Israel pára., poner. al  alcance de los niños de los 'barrios 
pobres las oportunidades para lograr una educación adecuada 

Anteriormente s se educaba a los alumnos,de preferencia,en los abutz 
Hoy en díaé1 treinta por ciento de los recitn llegados es enviado a los 
ki.butz el sesenta por ciento 	incorpora a aldeas juveniles y otros 

72.Youth 	Bolletin) ',Edit.Jewish Agency.pp 20-24,66-69. 

ki- 

diurnos, 

,~1••••••• 
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centros educativos. 

c.131 jprOgrama educativo (73) 
La restauración del - Estado dé 'Ilrael influyó sobre laS masas judías 

llegadas en un lapso corto de.tiempo.de  los paíseá del Cercano Oriente. 
Por su formación religiosa los padres de orígen oriental no aceptaban 
fácilmente la idea de proporcionar a sus hijos una educación agrícola. 
Cada hijo era considerado una posible ayuda económica ,un refuerzo en la 
dura lucha por ganar el sustento farniliar.La Inmigración juvenil se vid 
obligada a considerar las posibilidades de enseñar a sus pupilos una 
profesión o un oficiola fin de equipar a estos hijos de inmigrantes 
con el instrumento mínimo para que puedan encarar debidamente su por-
venir. 

A menudo el desequilibrio familiar causado por los nuevos problemas 
que se presentaban en un país nuevo,con una nueva escala de valores,con 
nuevas modalidades y formas de vida por aprender,causaba una tensión 
emocional tanto en los padres como en los niftos,la Inmigra.ción juvenil 
debía tener muy en cuenta la familia al plapÑar ".1. desarrollo y la e-
duc :ión de un niño inmigrante.Su estrucutra educativa se apoya en dos 
pilares:el. grupo juvenil en el kibutz .y el grupo juvenil en la aldea 
juvenil. 

d.E1 grupo juvenil en el kibutz  (74) 
Un grupo típiso de educandos de la inmigración juvenil en un Kibutz 

está constituido por treinta o cuarenta niños que viven en un rincón, 
juvenil construido con dinero prestado y otorgado por la. Inmigración 
uvenii.E1 instructor a cargo del grupo es,por lo general., un miembro del':  

Kibutz. 
Buena parte del éxito de la labor educativa de la inmigración juve-

nil debe ser atribuida al trabajo que i.ealizan dos figuras claves de 
ese sistema el preceptor(madrij) y la casera(administradora) .131 precep-
tor o educador,cumple una función (inda en su género•nl está todo el 
tiempo con los niños,los ayuda durante los penosos primeros meses de 

73.Bnigration and settlement,Edit.Israel Poket Li.brary,Keter 1973. 
74 'l'emir Shlomo • El Kibut7 Edit .Tel -Yosef ;1975 pp 1 -40 . 



adaptación Jos estimula en el trabajo y los juegos,orwaniza Da rn ellos 
diversiones y excursiones,v vigila sus aficiones y sus actividades 
fuera de los esnoilies.E1 es su guía y sostén en el cmnbio hacia L inde-
pendencia. 

La casera (administradora),es elegida por su experiencia en el 
trabajo y trato de los niños ,prodiga liberalmente su afecto,y se preo-
cupa personalmente por el bienestar físico de cada uno de ellos. 

Por principio concurren los pupilos a la escuela del Kibutz y For-
man parte de las clases constituidas por los niños del Kibutz.Müchos 
miembros del Kibutz "adoptan" (75) por así decirlo,a uno o dos de esos 
niños y los tratan como si fueran miembros de sin; propia familia. 

La escuela es sólo uno de los elementos del mecanismo educativo 
triple de la inmigraci6Il juvenil.E1 segundo elemento es el trabajo ya 
sea en el campo o en el taller;con el tiempo cada uno de los jóvenes 
halla ubicación en la agricul.tura,o en algún oficio tal come carpinter- 
ría o mecánico,   

El tercer elemento es la ubicación u ,organización de las actividades 
en las horas libres.La disciplina de la inmigración juvenil para ase 
gurar una convivencia armónica y nuevos logros en las relaciones htc.-,a-
nas,para ampliar el bagaje de cultura y de conomimientos que determina-
rán el desarrollo del proceso de adaptación a Israel y a su cultura, 
consiste en un programa intensivo de actividades juveniles.Se estimula 
a los niños a adquirir un hobby;asisten a grupos de estudio o de discu-
sión constituidos por miembros del Kibutz o por ellos mismos con la a-
yuda de sus educadores y preceptores intervienen en actividades deuorti-
vas,cantan en el coro del kibutz,asi.sten a fiestas y celebraciones.Las 
caminatas,excursiones y actividades de campamento les brinda la opor-
tunidad de ver al pais y de llegar a conocerlo. 

Ya sea que los jóvenes permanezcan en el Kibutz o no,consideran los 
educadores ue la educación recibida en el Kibutz por los pupilos de 
la Inmigración juvenil es de inmenso valor,durante cierto tien.po forma-
ron parte estos jóvenes de una fuerza fundamental en la vida de Israe 

40-42. 
•• 	 • 	• 	 • 
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Esta participación ha contribuido a formar su personalidad,a integrarlos 
en la sociedad israeli,a proporcionarles conocimientos y experiencia en 
el trabajo .Por otra parte, su progreso ha influido en la adaptación de su 
familia. 

13.-Secretaria de Asistencia (76) 

Por lo general la Secretaría dirige a las aldeas juveniles a los 
huérfanos o a niños de familias a los que no se les puede garantizar 
la educación regular,y jóvenes que se encuentran bajo el cuidado del 
Tribunal para Menores. 

C. Familias 

Existen varios motivos por los cuales hay familias que mantienen 
a sus hijos en aldeas juveniles .para darles educación en un ambiente 
rural y una vivencia social y cultural diferente a la de la ciudacl,para 
estudiar agricultura u otro oficio,por dificultades educativas en la 
casa por ejemplo uno de los padres está enfermo,los dos trabajan,los pa- 
dres están separados,no hay un ambiente agradable en el hogar,etc.En 
realidad,en todas las aldeas juveniles se encuentran niños que necesitan 
atención especial porque no encontraron el camino a la institución más 
adecuada para ello. 

Esta situación causa dificultades en la escuela y principalmente 
en la vida social.Sucede que el poder convivir con niños física y mental 
mente sanos fortalece el espíritu de esos niños,pero hay veces que la so- . 
lución es trasladar a éstos nificsÉ a otra institución más ad.ecuada.La 
"Inmigración Juvenil."procura dar a sus educandos atención psicológica 
y casi todos los institutos tienen, a su servicio un psicólogo y un traba- 
jador social que están al servicio de los niños que no pertenecen a Inmi- 
gración juveni 

76 A.spectos de Israel.F.Álit.División de información del Ministerio de 
Relaciones Exteriores,Jerusalem,1974.pp.18-19 
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CAPITULO IV 

LOS INTERNADOS EN ISRAEL.ESTRUCTURA,ORGAN I ZACION Y ASPECTOS PSICOPEDA-

GOGICOS. 

1.-Adolescentes e internados 

WaraCteristicas de la Educación en Internados en Israel  

La educación de adolescentes en internados no resulta extraña a la 

tradición judía en la diáspora y en especial no lo es en Israel antes 
y después de la constitución del Estado.Baste recordar lo arraigado 

y lo basto de la educación en el marco de las Yeshivot-Internos (la 

Yeshivá es la tradicional escuela judía para estudios bíblicos y tal-

múdicos) o que 140.000 niños se formaron en "Aliah Juvenil" institutos 
internados que recibian a los jóvenes inmigrantes.Estos dos elementos 

son suficientes para demostrar que la educación en Internados es uno de 
los elementos típicos de lh educación israelí. 

La ampliación de la red de internados (77) va acompañada del incre-

mento de los inversores estatales y de otros tipos de instituciones 
blicds,lo que implica,a su vez,la continua necesidad de revisar el uso 

que sc realiza de los recursos Públicos. 

Mientras que en todo el mundo los adolescentes enviados a los inter-

nados lo son por motivos de rehabilitación, (inválidos o necesitados de 

educación diferencial),o con objetivos elitistas (Inglaterra,Suiza,URSS) 
Israel es el único país donde la educación en internados es instrumen- 
tada a los efectos de socializar a segmentos de poblacion que son con-

siderados desaventajados sociales. 

Tanto el Profesor Frankestein como el Profesor Feurshtein y otros 

hacen la distinción entre Retardo Primario Real-Constitucional'que es el 
que proviene de factores. hereditarios u orgánicos,que casi no se puede 

modificar,y que se diferencia del otro tipo de retardo que es e1 que 

caracteriza a aquellos definidos coma desaventajados sociales (o jóve 

nes indiferentes en el sentido amplio del término) y cuyo origen se 

77 	la declaración del Ministro de Educación y Cultura,Sr.Z.Hamer 
en una convención de educadores de Internados,marzo de 1978,Zijron 
Yaacov. 

( 
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halla en las condiciones retardantes del rnedio,como, promiscuidad habita-
ci onal , familias destru Idas , padres sin instrucción y repetidos fracasos 
en la escuela. 

La diferencia existente entre el potencial del educando y su com-
portamiento se puede reducir Si se crean condiciones que alienten el de-
sarrollo,de modo que este último tipo de retardo,es modificable. (78) 

En los años 60 el Ministerio de Educación y Cultura estimó que 
un tercio de la población estudiantil pertenece a los grupos desaventa-
jados sociales.11oy,en los umbrales de la década del 80, se estima que el 
porcentaje de desaventajados sociales llega al 40% del total de estudiantes 
(79).Resultados obtenidos en el Instituto indican que el 33% de los jó-
venes israelíes se encuentran en situación de indigencia educacional, 
debido a las condiciones socio-económicas.Los Guarismos indican a las 
claras que el. porcentaje de niños desaventajados sociales no solo no 
descendió, sino que aún se incrementó a pesar de los esfuerzos organiza-
tivos y educacionales que el Ministerio de Educación dedicó a los grupos . ' 
tratados. 

La ampl.iación de la educación en internados en Israel se basa en 
la concepción de ésta como medio distinto y potente destinado a la con-
secución de los objetivos educativos,siendo,paralelamente,más adecuado 
que otros tipos de marcos para la educación y el crecimiento de los 
adolescentes desaventajados. 

En un sinposio que tuvo lugar en elTergreso de Educadores de la 
Educación en Internados en Israel",en Ziibron Jaacob,en marzo de 1978-
(80) ,en el que tomaron parte los tutores de los educadores y los inves-
tigadores de la educación en Internados(Profesor Feursbtein,Dr.Kashti, 
Profesor A.Levy,lhArieli y otros) se desarrolló una discusión en tor-
no a la definición exacta de "niño desaventajado social" y cuál es el 
porcentaje de los mismos entre los alumnos israelles..12 conclusión,co-
mtln a todos los participantes,fue ve en condiciones de internado y en 
el marco enriqueced= de los miela s , también estos jóvenes pueden educar 
SQ en los valores del trabajo y de la vida social/ a la par que su avan- 

78811or,Itzjak:Objetivos de la Educación en internados en Israel.Conver- 
sació:1 con Shraga Aidiel lDirector General de Aliat ilanoar en el perió-
dico "Al lialni.shmar",1/X1/78. 

79.Imestigación sobre alumnos desaventajados sociales.Instituto Zoid 
para las Ciencias de la Conducta,1976. 

80.11are1.,Elialm:Congreso de educadores de Educación en internados en 
Israel,peri6dico "Al Hamisbraar",16/V/78. 

.e‘ 
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ce cognoscitivo es mayor en comparación al pasado. 
Los investigadores hicieron hincapié en el hecho que el internado 

constituye un medio educacional sumamente potente,que ejerce influen—
cia positiva sobre el educando, 

El internado es un medio donde el estudiante pasa la mayoría de 
su tiempo durante años,aislándose casi por completo de su comunidad 
original (aislamiento éste que es indeseable para la nueva comunidad). 

La permanencia prolongada y continua del educando en el marco edu-
cativo dirigido con criterio educacional facilita el cumplimiento de los 
objetivos educacionales. 

El internado es considerado un instrumento de socialización de pri-
mera categoría,en especial si se trata de aliminos desaventajados socia-
les (81).Aquí,es menester subrayart que en los internados israelíes se 
educan también educandos de otros sectores sociales(arin cuando 
proporción) ,lo que aporta de manera positiva a la integración social 
y los diferencia de los internados de otros países que poseen 
rIsticas exclusivistas,ya sean estas elitistas o asistenciales. 

A pesar de lo cual el Dr. Kashti,de la Universidad de Tel Aviv, 
advier ante el peligro de adherir a los Institutos Internados, el estig- 
ma de estar destinados únicamente 

Hoy día,frente a los años 80 la situación es la siguiente: 
en las instituciones de la Aliah Juvenil (82),e3. 70% de los niños pro- 
vienen de familias con 5-9 hijos y el 48% de los 
no finalizaron la pscuela primaria. 

en menor 

caracte- 

a alumnos subdesarrollados. 

paderes M'estos niños 

• t 81 Kashti,ltzjak,Arieli,Isiordejai : Internado -Procesos de Socialización  
en un medio muy activo.Ed.Da,ga,1976,pp,12-13, 

82,Estadistica de AliSZJuvenil,datos proporcionados por Sh.Adiel, 
Director General de la misma. 
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instrucción de los padres  

No. de niños 	5-9 	No finaliza- 
instrucción gral. niños ron escuela 

primaria 

Institutos de 
Aliah Juvenil 	.70% 	48% 

Finalizaron Secundaria Post. Total 
primaria 	y prepara- PreP. 

toria 	y univ. 

Nuestra investi- 
gación:e escuelas 
agrícolas que in- 61.2% , 17,5% 	55% 	27 5 	 100% 
cluyen el 50% de 
niños indigentes. 

Inmediatamente después de los exámenes de ingreso y la selección 

que utiliza la Aliah Juvenilt se aclara nún,que quienes aprobaron el 

ingreso al internado Poseen un nivel de estudios inferior al del resto 

de los alumnos en otros marcos de educnci6n recibiéndose el siguiente 

estado de casos: 

b)Criterios lectivos de Aliah Juvenil  

Nivel de estudios 	 3-4 	1-2 	total 

Estudiantes que son recibidos 
en Internadolde ,Aliah Juvenil (t) 	17 	38,5 	49,'5 	 100 

Resto de. los alumnos en Israel (%) 37 	20 	 100  

5 
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De la última investigación realizada por el Instituto Zold (8) 
resulta,que la Aliah Juvenil sobrelleva la función de atención y educa- 
ción en marcos internados de la población más dificil del país,desde 
el punto de vista socio-económico. 

En los internados de Aliah Juvenil,y en cierta medida,en los Inter- 
nados del Departamento de Educación Colonizadora se encuentran determi- 
nadas actividades educativas especificas,que tratan de medirse con, los 
problemas especiales que presenta este tipo de alumnos,encontrWnse 

estos Programas bajo la inspección,evolución y control pernmnente ae 
investigadores que se desemprieflan en el marco de la educación en interna- 
dos. 

A la cabeza de este tipo de programa de "enriquecimiento" se encuen- 
tra el programa conocido como "Enriquecimiento Instrumental" del Profe- 
sor R.Feurshtein.E1 citado programa.intenta atacar de manera concentrada 
e intensiva las funciones cognitivas que fallan,asi como las tícnicas 
de habilidad en el aprendizaje. 

Los educadores que actúan en los marcos de Aliah Juvenil así como 
los que lo hacen . el Departamento de Educación Colonizadora Agrícola 
intentan rehabilitry recrear estos tipos de funciones. 

Otros tipos de programms se ocupan del aspecto afectivo sensitivo, 
como el programa destinado al desarrollo  de las artes o el de la "Es- 
cuela de Campo" cuyo chjetivo es hacer conocer la naturaleza y el Pano" 
rama del país. 

Otros tipos de programas tratan  de la "Enseñanza Correctiva" y del 

combate del analfabetimopen esPeeial en los niveles más bajos.Astmismo, 

se desarrolló en los dltimos años de modo significativo,la atención del 
individuo también llamada atención Personal.Esta atención es suministrada 

por el educador,e1 preceptor,la casera o la familia adltiva del kibutz. 

Este tipo de asistencia Puede ser proporcionada también par espe 

cialistas como  :consejeros Pedagógicos trabajadores sociales y psicólogos 

clínicos. 

83 Investigación sobre alumnos desaventajados sociales. Instituto .Zold 
para las Ciencias de la Conducta,1976.pp.8-11. 
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B.La Educación en Internados y su adecuación a los adolescentes  

. Por diferentes motivos este tipo de educación es adecuado a los a-

dolescentes. 

El motivo más Importante se sustenta en el típico ejemplo de los 

adolescentes de la sociedad industrial,en quienes la madurez fisiológi-
ca precede a la madurez personal y social ,Debido a éste fenómeno,e1 ado-
lescente permanece en una especie de situación intermedia prolongada y 
que tan sólo luego de ser superada ésta,puede ingresar en el derrotero 
de su vida.La característica esencial de la educación en internados 
consiste en que el adolescente puede aprovechar esta prolongada situación 
intermedia por medio de la forma de vida y de la educación en el inter-
nado. 

Y esto se debe a que la vida en un buen internado hace que al mismo 

tiempo se amplíe la fwnilia reducida de la que proviene el educando, 

satisfaga su tendencia a vivir con sus coetáneos,e incluso lo prepare- 
Para su vida dulta Por medio de la vida en una Pequeña conunidad. 

El hecho de que el adolescente que se educa en el marco del inter- 
nado recibe las oportunidades que se adecrian a sus necesidadeslle propor- 

ciona 4 este tipo  de educación su PrinciPal aPoYo en camParaci6n a otros 
modelos educativos.En la educaci6n fuera del internado,los "agentes" 
educativos (padres,maestros,amigost instructores) se encuentran dispersos 
ya sea desde el punto de vista geográfico,como del de su pertenencia 
ingjtucional.Esta.disPersidn no existe en la educación del internado 
donde existe un apretado centralismo y cercanía d'eaf  complejo de facto-
res educativos. 

De aquí,que el internado es una "Institución Total" ,en el que, 

como en el hospital,en el barco en alta mar o en el ejército,existe el 

máximo control sobre la vida presente del internado y hasta cierto pun-

to sobre su futuro. 

Por su condición misma de 'Institución Total se incrementa la po- 

siblidad de que una de las alternativas educativas costituya l.a oPortu-
nidad constructiva para el educando ,mientras que en la educación externa 
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no existe el marco superior que coordine. 

No obstante:en el  mal internado,no sólo se carece de la . altérnati 

va,sino que el. marco .nula su-capacidad de libre. albedrio,CapaCidad:qUe 

necesita ser alentada a esta edad. 

C.La Educación en Internados y su Adecuación a los adolescentes desaven-

tajados socialest 

Si para todos los adolescentes la educación en rnternados es ade-

cuada a las necesidades de su edad,para el caso específico de los jóvenes 
desaventajados sociales/ este tipa de educación Puede ProPorcionar mas :y 

mejores posibilidades educativas que las que se hallan  en su medio. 
Así vemos que determinadas Lnvestigaciones hechas en Israel (Amir, 

SmilanskYlFeursbtein y otros) demuestran el adelanto que se produce en 

los niños de sectores desaventajados sociales durante su permanencia 
en el internado laCin cuando maduraron y abandonaron la vida de internos, 

No obstante,mas allá de los resultados  obtenidos (que son elocuentes 
por s£ mismos) es importante que se señalen someramente algunas de las 
censidrraciones que Precisan el Posible aporte  de la educación en inter-

nados a los adolescentes desaventajados. 

característica Primordial del crecimiento en condiciones de 
desventaja es que su medio los prepara mejor pera vivir en la periferia 

O sus padres y sus vecindarios,que para ingresar a  la sociedad amplia, • 
plena de alternativas qUe Puede abrirse el joven. 

No debernos abstraernos del ilechorque las condiciones físicas en las 
que crecen estos adolescerltes limitan las Posibilidades de estudio. 
a esto se debe sumar la circunstancia conocida que las estructuras 
cacionales tienen dificultades en adecuarse a las necesidades específicas 
de los adolescentes en condiciones de desventaja ya  sea Por el persona 
con el que cuentan o por los programas y sistemas con los clme actúan, 

A Pesar de todo lo dicho no Podemos dejar de tomar en cuenta la 
gran potencialidad que implica el hecho mismo de modificar drásticamente 
el marco educativo y adoptar el modelo de educación en internado, "total" 

í. 
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ante las cuales 

en su esencía,No sólo que el internado rescata a los adolescentes proble7 
milticos de su aislamiento social yles proporciona mejoreS,coadicloneS:-
físicas cle'vidaisine:que lespermite nuevas y diferenteS.alternativas: 

nunca se hallaron-previaMenteEs aSí que 
en internados representa para los jóvenes en situación de desventaja 
social,al.go parecido a un cruce de caminos sin el cual, las posibilida-
des de salir, de su situación son mucho más reducidas. 

El pasar de un medio al otro,si no va acompañado de la preparación 
adecuada,puede convertirse fácilmente en una ocasión conflictiva y bas-
ta poner al educando en una situación de impotencia con el agravante 
,Gsta vez de encontrarse en un ambiente extraño con el que no puede med-
dirse. 

De modo que también para los i6venes provenientes de grupos margi 
nados,la educación en marcos internados. es una interesante .posibilidad 
pero,a la,  par,un,peligro,y en este caso las posibili sfles posa.,,ivas 

.dependen de la coricientiiaciÓn-'4je la función edUcativa con 'que cuenta 
el personal. que .cumple la tarea¡Es:ta 'Cóncieritizaciónno'reS,uita tan ne- , 
cesaría cuando se trata de la educacion en internados para otros tipos 
de adol.escentes,quierms,por lo general lvienen con predisposición a ob-
tener el máximo e este `tipo de educación. 

D.La magnitud en la Educación en Internados Israelíes  

La, educación' de adolescentes en' internados es una 	variadas 

y  numeroas:alternátívah que,;los - ServiCIOS-de. 	 israelíes • .  
han puesto al. servicio de 101 adoleSCentes denUeStra 'sóciedad l y, que eS-,-„ 

asegurartan destinados a 	su correcto desarrollo lo que incline a todos 
los adolescentes y en especial..a los prOvnintes de.,marcos•dsaVentajadOs 

De modo que cuando tratálles2,  la alternativa, eduCaciOnal,- del interna 
. do y loS. CaMinóspai:ba -  st.mejoraMiento¡no nos- estamos refiriendo en forma 

exClusiva-' 	'ta'párte..de'-;i6S'.ÉtdOleSentes-isimelíes entre los 13 
y los 17'años de edad,que se pdican. en los internados hoy dla, amo tam 
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bién a las posibilidades de absorver más adolescentes. 

A pesar de lo dichok y por carecer de datos precisos sobre el aporte 

difprencial de la totalidad de los diferentes modelos educacionales 

destinados a los adolescentes,que consiste en el análisis de la rela-
ción entre costos y resukados,nos proponemos prestar preferencia a las 

inversiones en la educación en internadoslen comparación a otros tipos 

de educación de nuestra sociedad. 

En Israel se educan unos 1800 niños y adolescentes con familias 

adoptivas o en pequeñas instituciones de tipo familiar.Además se en 

cuentran unos 2500 niños y adolescentes en los marcos educativos-

colectivos en unos 50 kibutzim,Ya sea en grupos o de modo individual. 

No obstante la parte mayoritaria de niños y adolescentes que no 

se educan en el marco familiar,crecen en 350 internados,en los que se 

encuentran 50.000 jóvenes.Estas instituciones son dirigidas y financia-

das por instituciones privadas,públicas,municipales y gubernamentales. 

a)Definición de la Población de los educandos de los internados  

Con el concepto"educación en internados" nos referimos al estilo 
educativo destinado a todos aquellos niños y adolescentes que no crecen 
en la! casas de sus padres y que , se encuentran en marcos educativos 
que incluyen por lo menos diez o más niños.Esta definición no se refiere 
a niños o adolescentes que sufren de enfermedades crónicas(dolencias 
flsicas,psicol6gicas,retardo mental)y que por ese motivo no se hallan 
en sus hogares.12 población a la que hacemos referencia se compcme en 
especial de las edades 13-18 y son los incluldos en la definici6n, 

bplimensiones actuales de la educación en internados  
El 80% de los educandos judíos en internados-36.000 a 38.000 

educandos están en las edades 13-18 anos y constituyen el 15%-20% de  
sus coetáneos en la población total (en Inglaterra,por ejemplo, se educa  
'el 3% de las edades 0-1É años fuera de sus casas . 

vale decir,que uno de cada seis niáos israellesique están en edad 
de escuela secundaria y preparatoria recibe su educación en internados 
lo que equivale a que en la práctica,un quinto de loS niños que se en- 
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cuentran en marcos educativos formales se educan en internados, 
Aún cuando no se poseen datos precisos sobre la proporción de los 

plausibles de definir como jóvenes desaventajados sociAles,se puede e-
valuar su porcentaje en la población de los internados como el SO por 
ciento. 

c)Los institutos educativos internados-en námeros  
En el año 1971 existían en Israel más de 300 Institutos de Educa-

ci6n en Internados para niños y adolescentes sin incluir a los institu-
tos pertenecientes a los kibutzim o los destinados a enfermos crónicos 
como retardadoblenfermos cuyo cerebro se encuentra afectado dementes,etc, 

Entre los .años 1971-1975 se registra un incremento del número de 
institutos,totalizando hoy diá 350 en todo el país. 

De acuerdo a los guarismos que obran en nuestro poder,puede preci-
sarse que más de la mitad de los institutos existentes y más de las 
2/3 partes de los educandos,se encuentran en institutos medianos o gran--
desl io que significa de más de 100 alumnos siendo el más numeroso de 
todos de 700 jóvenes. 

d)División de los Institutos de acuerdo a su tamaño  

amaño del Internado En edad de Escuela Secundaria 
y Preparatoria 

total- . 100%  
"Grandetmás de 210. educandos 22% 

'Medianos" ' (1.91),".50  educandos)"' 44% 
'llediano-Mueñon(50109 educandos 20% 

'Pequeño"Onenos de' 50 gducandos) 14% 

En los aspectos educativos y de contenido encontramos, que el SO% 

de los, anstitutos,donde se encuentra el
. 58% de los educandos internados, 

tiene objetivos educativos claros,Como internados religiosos para ninos 
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pródigos y,asi como objetivos profesionales, 
Los institutos que prestan educación especialmente destinadait niños 

y,adolescentes delincuentes o con desviación de la conducta,no asciende 
al 15% de la totalidad de les institutos,  en los que viven al/dedor de 
17% del total de educandos. 

El resto de los hIstitutos,más de la mitad, no posee un acento 
educativo o de estudio especial. 

e)División de los institutos y educandos de acuerdo al hincapié educati- 
vo (1971)  

Hincapié educativo 	 Institutos 	Educandos 
Total 
	

100% 
	

100% 
-Institutos dedicados en especial al 
estudio 	 20% 

	
25% 

-Institutos de Educación AgrIcola 	8% 
	

8% 
-Institutos de Educación Profesional 

	
10% 
	

15% 
-Institutos de Educaciln Diferencial 

	
15% 
	

17% 
-Inst autos no definidos 47% 	 35% 

La propiedad de los institutos internados se divide entre distin- 
tos tipos de entidades,La mayoría de los mismos (63%) son entidades de 
tipo pablico-voluntario,como Aliah Juvenil,organizaciones Femeninas,Or- 
ganizaciones Pablicas Yeshivot (escuelas reljgiosas) ,et:c, len las cua- 
les se educan tres cuartos de los educandos,Sólo el 12% de los educandos 
se educan en Internados que se hallan bajo atención estatal o munici 
pal,constituyendo el 12% de los 3nstitutos. 

f)Clasificación de los internados y de los alumnos de acuerdo a los  
propietarios de los internados (84) 

84,Infome del equipo para el estudio de. la Estructura Educativa en 
Internados para Adolescentes que se educan del marco familiar (co- 
misión nombrada por el Primer Ministro 1973)pp.5-57 
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organismo que ejerce la 

inspección 

Instituciones Educandos 

Total 100% 100% 
Oficial 10% 10% 
Municipal 2% 2% 
Pública 63% 7f1% 
Privada 20% 8% 
No registrados 5% 3% 

Paralelamente,e1 Gobierno controla dos tercios de los Instittri-tos 
en los que habitan el 70% de los educandos.Este control se ejerce por 
medio del Ministerio de Educación,y del Trabajo y Bienestar Social,los 
que también controlan los marcos pertenecientes a la Aliah Juvenil y 
a otro tipo de instituciones. 

No obstante esto, no existe un responsable determinado sobre el con-
trol de una cuarta parte de los Institutos y de los educandos. 

E.Tipos de educad& en interna 

estructura educativa en internados puede caracterizarse de acuer-, 
do a las diferencias existentes'en cuanto a las distintas necesidades 
de los adolescentes que en lai  practica se eduCaw en estos marcos,o.  y e 
los j6venes que no son candidatospara el ingreso al internado. 

Hoy podernios diferenciar 3 tipos.  esenciales. 	de Institutos de Educa-
ci6n en Internado spatin cuando la divis3611.entre ellos` no  es clavoestá, 

e  dateelepodutoccdoanocdonialsrtiocl:oiLc'o
n. 

ess3plel;iiatiesenentrteriolos
s 

do3stpelprostun.osesrosuinesit,eenrnaserusf:tuduioendterte uenn- 

Primer tiPo:Aqui se encuentran 113s  institutos Internos destinados 
b etivo esencial es la Educacié n )r el  

Aspecto Es lis  ec$fic o,Para ltoiesnedtlewvcandivo°sinene 	do el estilo de 
vida en los mismos s es una oportunidad,.  .positiva y deseada y tantolos 
• como sus . padares,  	rés en ingresar a este tipo de 
insti.tucila.E1 objetivo de los educadores es que el educando adquiera 



los conocimientos específicos que le permita el aprendizaje del oficio 
a alto nivel o domine algún segmento del valor académico. 

En especial se trata de internados del ejólcito o de la Mbrina, 
Internados para niños prodigos o incluso Yeshivot que se encuentran com- 
binados con escuelas secundarias y preparatorias. 

Segundo tipo:Institutos de Educación en Internados para educandos 
cuyo principal objetivo en el Internado es en el sentido Educativo-So-, 
cializador.Actuándose además la enseñanza profesional-práctica,agrico- 

a o enseñanza general.Los objetivos socio-éticos se encuentran frecuente- 
mente sustentados en la ideología y en la visión arraigada y profunda 
de nuestra sociedad.Este tipo de Institúciones están destinadas a jóvenes 
de distintos tipos,entre ellos los' que por oportunidades educativas 

desiguales o inadecuadas en sus casas paternas 

enviados a internados o en otras oportunidades 

ellos. 

o en su medio,son a veces 

se sienten atraídos hacia 

El objetive de los educadores en estos institutos, es preparar a los 

adolescentes para integrarse a la vida civil por medio de la adquisición 

de habilidades personales sociales,profesionales y de conocimientos. 
Siendo precissamente este tipo de educación el que aporta 

.

a su apren- 

diza39. 

De Podo que se trata de un aporte educativo positivo y de un aporte 

a conocimientos,conducta social y educacional que frecuentemente se debe 

adquirir fuera de la casa paterna Y'en esPecialpfuera de sus medies,en 

los que no existen estas posibilidades. 
En este grupo se hallan la mayores de los Institutos de Aliah Juve- 

nil los internados de educación agrícola Y Profesional-Práctico e,incluso 
los marcos pertenecientes a los kibutz donde se educan niños que vienen 

de afuera. 

Cabe destacar que precisamente para adolescentes en desventaja 
socialoeste tiro° de marco intermedio reviste especial importancia,en 

especial si suponemos que evita la derivación de adolescehtes al ter-

cer tipo de institutos, 

El Tercer Tipo de Institutos está destinado a educandos que son 
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enviados al mismo por organismos judiciales o a aquellos que no se in-
tegran al segundo tipo, 

Los criterios que se toman en cuenta para enviar a estos internados, 
no tienen relación con la descempaginación de la casa paterna,ya que 
en este tipo de internados se educan adolescentes para quienes la casa 
es un factor negativo en su educación,o bien no existe.Los egresados 
de estos marcos están destinados,por lo menos teóricamente,a integrarse 
a institutos del segundo tipo y a veces hasta del primero.May rara vez 
es posible considerar el hecho de que vuelvan a su medio original. 

a)Conclusión:Lo racional en la derivación a los distintos tipos de marcos  
No nos detuvimos suficientelente en el análisis del aporte diferen-

cial (en potencia o prácticamente) de los distintos marcos,así como tam-
poco el aporte potencial a aquellos que no pudieron ingresar. 

Baste decir que no parece que los criterios para el desarrollo de 
los distintos tipos de internados se basan en consideraciones racionales, 
siewndo estas "consideraciones racionales" las que tomarían en cuenta 
los siguients factores: 

1 -Beneficio de todos los adolescentes (incluso los que están en 
estado de desgentaja sociag. 

-Beneficio de los candidatos  potenciales a la educación en inter- 
nadas. 

3.-Beneficio de log educandos actuales en los internados y su futu- 

ro en nuestra sociedad. 
En este.contexto recordemos que se hace especial -hincapié en la 

educaci6n'agrícola y  en las Yeshivotaqo Posemos informacidn que indi-
que que los abundantes recursos que se destinan a estos tipos de educa-

ción se adecrian a las necesidades de los adolescentes de nuestros días. 

F Las necesidades de la Educación en Internados 

Los objetivos de la educación en Marcos Internados,como los objeti- 



-125- 

vos de otros tipos de educacián,son ,por una parte,responder a las nece-

sidades comunes de todos los educandobzparalelamente,asegurar el creci-

miento y el desarrollo de cada alumno proporcionando respuestas a las 

nedesidades diferenciales de los mismos. 

a .Las necesidades de los educandos  

Destaquemos en primer lugar las necesidades de loS adolescentes, 
cuyas particularidadeS ,todo internado debe conocer y satisfacerj040P 
aseguran el désarróllo de la ~pida PersOnal lqUe es una necesidad a 
la que se: debe prestar especial AtenCiOn .Por la for* de vida en un mar- 
co relativamente amplio. 

1.-Desarrollo fitico y cuidado de la salud, 
2.-Desarrollo del conocimiento que prepare al alumno para su 

turo como padre de familia,responsable de la manutención y como 
ciudadano 

3.-Desarrollo emocional y de los sentidos(lo que se logra por e em- 
plo,poniendo al educando en contacto con vivencias estéticas 
y emocionales). 

4.-Desarrollo social a la par que se fomentan lose valores humanos 
y civiles. 

5. -Preparación para la vida fuera del internado, 
6. Preparación del educando para su salida del internado. 
La Educación en Internados aleja al educando de su marco natural 

de vida,y de su fonilia.No existe ningún paralelismo entre la vida fa- 
miliar y la del internado,No obstante,una vez finalizado el perlodo de 
internado el educando deberá volver al marco familiar,ya sea,por volver 
a su familia o por constituir él mismo una célula familiar.Es así que 
entendemos el internado como una estructura pasa.jera,algo así como una 
situación de paso.Esta circunstancia exige una constante interrelación 
con la realidad (la natural) que se encuentra más allá de los cercos 
del internadoy,por lo tanto,el instituto debe actuar en pennanente 
contacto con el medio. 

t. 



1.; 
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Lo que sucede es,que en la práctica, nos encontramos con diversas 
medidas de relación con el medion primer tipo de internado (el de cono-
cimientos específicos) mantiene un contacto más intenso con el exterior 
que los del segundo tipo (el educativo socializado),mientras que los 

del tercer tipo (de rehabilitación) se encuentran frecuentemente aislados 
por completo de la sociedad externa,y esto sucede a pesar de que estamos 
convencidos que una medida óptima de interrelación con el exterior, es 
vital para la educación en internados. 

b.E1 internado como sustituto del hogar  
Como. medio de producir cambios Personales,Entre los educadores en 

internados existen dos concepciones de mundo,extremos y contrapuestos. 

Y ninguna de estas dos concepciones satisface las necesidades del educan- 

do en el internado. 

La primer concepción sostiene que el internado es el sustituto del  

hogar del educando.tQuienes adoptan esta idaea subrayan que para respon- 
der a las necesidades del educando hay que proporcionarle al joven la 
"sensación del bogar". 

Esta es,en realidadl la opinión que supone que el internado debe 
aportar al educando lo que no encontró en ningún otro sitio durante su 
vida.En este tiP0  de internados se suelen desarrollar actividades (con-
cientes o no) que fortifican las relaciones de dependencia del educando 
con respecto al instituto. 

El otro tipo de concepción Pretende Producir un cambio en el u- 
cando ya sea un internado para niños de tipo PToblematico( a los cua-

les se pretende conducir a cambios de conducta esPecifica),0 del tipo 

destinado a la educación agrícola (en los que se pretende que el alumno 

incorpore un tipo de,  aprendizaje Profesional). 
La aHpción de una de estas dos extremas tendencias, citadas condu-

ce a la rdación hacia el niño en tanto objeto o sujeto. 

Nosotros ,por nuestra parte,proponemos que cada internado,cada uno 

de modo separadoldebe  encontrar su conducta equilibrada/vale decir:la 

relación hacia el niño como objeto debe ser equivalente a la relación 
como sujeto. 
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El citado equilibrio se logrará por medio de los siguientes caminos: 

c.\porte de las condiciones físicas de los internados: 

El internado es un marco de vida basamentado en que el individuo 

es miembro de un grupo aún durante la realización de las tareas cotidia 

nas y rutinarias,como lavado y comida.No obstante creemos que frecuente- 

mente en el internado se acentúa de manera excesiva el hecho de que el 

individuo es parte de un grupo,y,por lo tanto,objeto de la educación. 

Frecuentemente las condiciones físicas son las que no permiten la 

suficiente expresión, del individuo pes d¿cir no se refieren al individuo 

como sujeto.E1 educando necesita condiciones físicas adecuadas de 

que le permitan aislarse,ocuparse en lo 

criterio o a la orientatión de su equipo 

proporcionar las distintas posibilidades de expresióil de cada alumno 

individualMente y no sólo en su condición de parte de 

condiciones físicas deben constituir un aliciente para propor- 

y sensitivas de los mag variados tipos, 

El internado resguarda las condiciones materiales que aseguren 

salud física,no encontramos,empero una atención suficiente a los aspectos 

de la autonamía personal que responda alas necesidades del desarrollo 

emocional del educando. 

d.E1 aporte del hecho que el internado es parte de la comunidad  
En los tres tipos de internados (aunque con ciertas diferencias 

hallamos que la relación entre los habitantes del internado y la rea-
lidad exterior es un tema problemático.E1 aislamiento relativo del in-

ternado por una parte,y la realidad exterior,Por la otra suele ser fre- 

cuentemente grande y Puede constituir un escollo en la adaptación del 
ex-PuPilo a la realidad'al abandonar el internado. 

Las necesidades báscias del educando y  su Preparación hacia el fu 
turo exigen la profundización del contacto con el medio social.Nos estamos 
refiriendo a la relaci6n con factores o reparticiones oficiales de la 

modo 

que le parezca de acuerdo a 

Las condiciones físicas deben 

SU 

un grupo. 

Las 

cionarle vivencias estéticas 

«mur, • ro... 
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comunidad así como a interacción informal. 

Todo internado puede y debe tomar la iniciativa de alentar la partí-

cipacibn de sus pupilos en el quehacer de la comunidad amplia,así como 

Para la colaboración de las isntancias comunitarias con el internado 

con los sistemas de este Ultimo y para satisfacer las necesidades y ob-

jetivos del mismo. 

Esta regla es válida para los tres tiPos de institutes,Pere en 

especial,para aquellos en los que la reparación es de por si may°r que,  
en el resto de los internados de  delincuentes.Es Precisamente en estos 

casos en los que se debe combatir el aislamiento Ya que este Puede for-

talecer factores patógenos en lugar de presentarle al educando otras 

alternativas, 

.-1•1•14,11~ 

111~1M•••••~•• 
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2. El abandono y la deserción en los internados  

Otro problema crítico lo constituye la deserción deHloá eduCandes 

de les InstitUtosInternados.- Jaim. 5halom,DireCter del:Departamento de 
Investigación de Aliah Juvenil (85) publicó una investigación sobre el 

tema.Del trabajo resulta que la magnitud del abandono y la deserción en 

los internados de la Aliah Juvenil (no existen detos estadísticos preci-

sos del resto de los internados) no resultan mapres que en otros 

tipos de instituciones de estudios técnicos o Profesionales. 
No obstante el proceso de abandono del internado es mas dificil 

y destructor.Cuando el alumno abandona se crea un vacío en la comuni 
dad educativa.Los  comPañeros  a quienes abandonó adoptan posiciones y 
se relacionan a la posibilidad de que también a ellos puede sucederles. 
En estos casos se hace necesario reestablecer el equilibrio socialJam - 
bien en el equipo de educadores y preceptores surgen .a veces sensacjo. 
nes de agresividadlcalpa o fracasoyjustificados en algunas oportunida-
des y en otras no,produciéndose preguntas como:si hubiera podido evi-

tar el abandono,etc. 

Esta investigación puso en estado de alerta a quienes se ouTen.. 

de la educación en internados y,sin:duda,promoverg que los profesiona-

les y los directivos busquen-nuevos caminos - para evitar el:aban4ono. de 

los educndos,. 

bos 	l' analizadosasPecto reSultanesPecialmente relevantes, en los' , 	. 	.  

internados del tercer tip0,111 este contexto 'es importante' destacar. el 

papel de-los psidólogos:y de los trabajadores sociales en 'la tutOría .  

del,equiP0 educativo 'y en el continuo 'aPOrte  de orientación. 

Entre. elloS deberán:señalarle a:10S áejOrel PrOfeSionales,lOs de - 	- • • mayor experiencia para que instruyan ailos equipos .educativos y no pa- 
'. 	• 

ra la labor directa pon los' Jóvenes. 

8 .Shalom,Jaim:Abandono die Educandos en los Institutos de Aliah Juvenil 
publicado per la Agencia Judla  abril 1978 pp 5 8-12' / 
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Hasta ahora no se ha hecho una investigación verdadera que se- 
ñale las causas de la deserción en los internados (la investigación 
de J.Shalom comprobó solamente que el abandono no era 
resto de las escuelas secundarias y profesionales 
loroso). 

El hacer este tipo se investigación se encuentra con muchos pro- 
blemas,ya que los que abandonan no señalan siempre las causas verdaderas 
y también existe la dificultad de que es muy dificil. entrevistarlos 

en etapas posteriores al abandono, del internado, 
De mi experiencia como inspector podría señalar y dar varias posi- 

bilidades 
1. El paso del marco familiar (aunque 

a 	nuevo marco social con derechos 
dificultosas para el adolescente. 

2.-Extrafian,a padres = ,hermanos hermanas y amigos que dejaron antes 
de entrar al internado. 

-Falta de entendimiento individual de los maestros a los prece 
toros sobre los problemas personales del alumno. 

4 -Dificultad en la integración a la vida de trabajo y a  los nuevos 
estudios profesionales 

5, Solicitud de la familia de que el/la joven salgan al mercado 
de trabajo como ayuda al hogar nec.httado de nuevos ingresos,etc. 

Conozco el caso de un internado determinado en 4141/ el cambio de di- , 
rector de la Aldea 'Juvenil 'y el director del colegio eran una causa de 
la disminución notable de los abandonos de los alumnos ,por que los dos 
se dedicaron personalmente a tratar la problemática del abandono de 
los jóvenes principalmente en el Primer ansdé su estancia en el Interna 
do. 

Aquí llegamos aura conclusin mds,en lo que respecta a; la idoneidad,'. 
de'los`.directores de.los Institutos de Educación Internos y 	Centra 
• liaclOiieS:'de. ¡SreePO.i.eS.'brayaMO ,•:',..'1/..a::.,illii::.iMPOrtInCia' .vi.tal-que,tierlen. 
loá Directeres de Internados,Nos parece que la iabor de entrenamiento 

...de..PerStinár..'dejint,ernadOs'debeoienrarSe en. la preparación de  

(-a 

mayor que en e 
pero si era irás do 

sobre las causas del abandono en los alunmos de internados, 
éste puede ser dificil 

un y obligaciones,que a veces son 
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tores quienes deben recibir un vastísimo entrenamiento antes de recibir 

la dirección del internado,e1 que debe incluir la capacitación para 

orientar al equipo de preceptores y al resto del personal. 

Si bien es cierto que los preceptores pueden recibir su instrucción 

paralelamente a la labor práctica,no es este el caso de los directores. 

La elección del director debe hacerse muy cuidadosamente,buscando 

eleMentos muy capacitados así sea en educación o - en administración y, 

en especial,en lo que respecta a su capacidad de orientar a los cbm 

nentes del, personal 

Esto puede lograrse tan solo en un marco de características ésPécia-

les,que se ocupe del entrenamiento de directorés para internadosW. 

el marco débé ser universitario, 
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Ministerio de Educación y Cultura 

Centro de Educación en Internados  

Educación en_ Internados bajo el Control de los Departamentos y Relacionado con El  
(Tabla' de la Clasificación de Institutos y sus Alunnos) 

Ens ti Edu-
tutos candis 

INTERNADOS PARA ALUMNOS MAYORES DE 12 AROS 

TOTAL 	GENERAL RELIGIOSO INDEPENDIENTE 

Ins tí 
tutOZ 

Edu-
candos 

Ins ti Edu-
tutos calados 

Edu- -
pos eandos 

GRUPOS JIIVUTILES 

Gru 
pos 

Edu-
tandas 

Educan 
dos i_ndi 
viduales Insti 

tatos 

GENERAL 

Edu7 
candás 

Insti 
tinas 

RELIGIOSO 

Edu-
candas 

INDEPENDIENTE Institutos 
familiares 

Edu-
candos 

FAMILIAS 

Familias 	Internados en 
adoptivas 	General 
Ins ti I Edu- Insti Edu-
tutos candos tutos candos 

Marcos 

Educativos 

Insti Edu-
tu te; candas, 

GENERAL- RELIGIOSO 

INTERNADOS HASTA LOS: ,1 AÑOS 

Insti 

tuto; 
Edu- ns ti: 

 mita' 

TOTAL DE 
TODOS LOS 

TIPOS 
EDUCANDOS 

590 

(i12) 

590 

1. Dto. de 
Educación 
Colonizadora 

2. Educación 
Profesional-
Tecnológica 

3. Educación 
Gral.y 

gi osa 

4. Asocia-
ci'rn para 
Pr-~ción de 
la Educación 

5. • Etapresa pa 
ra la Instn.tc 
cilia de los 
niños de 
Israel 

6. Aliah 
Juvenil 

Total 

34 

41 

90 

179 

8686 

7614.  

14985 

1239 

702 

33226 

25 

51 

6315 

2859 

2411 

964 

595 

13144 

21 

43 

3 

78 

2371 

3503 

7358 

275 

107 

13614 

11 	1252 

9 5216 

50 6468 

94 

94 

2100 

2100 

150 

153 

400 

230 

6 

(3) 

798 

798 

56 

56 

32 

32 

49 

49 

(3) 

(3) .  

  

(175) 

(175) 

11336 

7614 

17265 

1239 

335 

702 

38491 

14 

(8) 

14 

892: 

(285) 

892 

Aclaraciones: 

En la preparación de la Tabla nos auxiliamos con: 1) Datos que obtuvuaos de los mismos marcos educativos; 2) Los datos obtenidos en el estudio 

de los institutos educativos nacionales de tipo internado - Secundarios y preparativos preparados por el Departamento de mapas en la Reparti- 

ción 
 ó de Desarrollo del. Aparato Educativo en nuestro ministerio. 

Aliah Juveníi: En la tabla se incluyeron los marcos educativos internados que actítan dentro del. Ministerio d 
de la Aliah Juvenil que se encuentran bajo la coordinación del -Ministerio. 

Educaniign y de los '1.11S ti t1.1 tO S 

Asociación para la Promoci6n de la Education: Esta 
resto en participación con otros institutos. 

asociación atiende unos 3429 educandos,1239 bajo su exclusiva responsabilidad y el 

c) Empresa para la Instrucci6n de los Niños de Israel:•Esta empresa-atiende actualmente 883 niños 'y se 
crecimiento. Tambien ella- controla internados en sociedad con otros organismos. 

d) Internados Militares: A pesar de existir una intensa - colaboración entre el Ejercito y- el Ministerio-de Educaci6n en especial:con _ 
de Educación en Internados, nc presentamos datos detallados por las limitaciones 	 r inherentes-al cárócte reservado del' Ejercito. 

En total no existen en 	presente tabla datos detallados so re 150C1 educandos que 
institutos internados . 

Centro 

encuentra en un proCesa-iaCeleradO.de: 

ate' 7-91.51tW 
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CAPITULO V  

-Progranas adecuados para la relación de las distintas actividades 
del internado 

La contilbución más relevante de un buen internado es que satisfaga 
las necesidades del niño en cuanto a seguridad y reconocimiento,Para 
llenar dichas vecesidadeslel cuerpo educativo debe poseer ciertas cuali- 
dades. 

Es importante que tengan una sólida filosofía de la vida.Deben te 
ner normas morales y éticas firmes y apreciar los valores espirituales. 
Al tratar de satisfacer las necesidades de un niño o jovenIdeben ser 
lo bastante sensibles y comprensivosImaestros y educadores para adaptar- 
se a los efectos que las privaciones emocionales de este niño o joven 
puedan tener sobre su propia personalid 

Todo nifte` o joven que tiene que abandonar su  hogar y vivir lejos 
de su,ProPia familia sufre una profunda Perturbación social y emocional 
que nunca es ca pensada por cOmPieto.Z1  hecho de que debe  ser cuidado  
lejos de sus propios padreslleva consigo  implicaciones que pueden afee.  
tar su reacción. haca el instituto, 

Una de las cosas más difíciles que el cuerpo educativo tiene que 
hacer es mantener relaciones agradables y constructivas con los verdades  

ros padres del niño si estos viitan a su hijo en el internado  

El jovén 	estar seguro' en todo tionpo que es deseado en su 
gar y considerado parte del mimo quo el es importantelpor su Propio 
bien. (86)  

Contar con personal docente con personalidad agradable para los 
niños y con un sincero afecto por ellos,E1 adiestramiento dentro del 

86.¡Mlligan,Fredericken:E1  niño y su bienesta-r.Edit.Continental S.S 
Mexico,19,7,pp,348-349, 
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servicio tendrá que hacer el resto. 
No debe haber una diferencia de edad demasiado grande entre las 

preceptores residentes y los ni.ños.En todo caso,aquellos deben tener 
un punto de vista juvenil y un sentido del humor muy desarrollado. 

Desde luego,los preceptores residentes ven con más frecuencia a los 
niños que los otros miembros del personal.Por lo tanto lsu conducta y has- 
ta sus pequeños amaneramientos son un factor importante en su capacita 
ción.Su estabilidad de carácter,  ,intereses culturales,fonna de hablar, 
y hábitos personales constituyen un ejmplo para los jóvenes y niños. 

Los miembros del personal del instituto (aldea juvenil) deben tener 
intereses personales y distracciones fuera de su trabajo que les propor- 
cione alivio en sus tareaslamplien sus puntos de vista y enriquezcan sus 
propias vidas y las de los niños. 

Los servicios de un psicólogo son en extremo útiles a la Institu- 
ción para efectuar una colocación satisfactoria de la escuela y planear 
un programa para el niño al principio de su estancia en la aldea juvenil. 

Deberán hacerse pruebas de inteligencia,realizaciones Icomportamien- 
actitudes. 
La participación en conferencias de servicio social y en reuniones 

del personal docente puede hacer mucho para enriquecer los conocimientos 
de todos los macabros de este,Hay un gran acervo de literatura sobre e 
cuidado del ni:So y éste debe estar a disposición del personal,Desde 
luego,ningún miembro debe ignorar las tres necesidades fundamentales 
del nifío,seguri 	afectó,autoestima 	t ,emoción y aventura. 

La filosofía de los mianbros del personal es una parte integral 
del éxito de a institución. E1 personal debe estar en realidad dispueso  
to a ayudar al nulo a ser independiente  independiente,un individuo autosuficiente,para 
que pueda volver a una vida comunitaria que le satisfaga.. 

Los servicios y programas de una institución deben ser de tal 
turaleza que tengan en cuenta, las dificultades del nifio lo ayuden a su- 

87 Muiligan Fredericken:E1 niño y su bienestar Edit.Continental S. 
Islexko , 1977 .pp . 385-388 
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perarlas y lo capaciten para desarrollarse y llegar a ser un individuo 

independiente y capaz de adaptarse a su propio hogar. 

Los internadosi cuando son administrados por personas activas e in_. 
teligentes y dedicadas al avance de las ideas en el campo del bienestar, 

brindan una contribución importante a los jóvenes a quienes sirven y 

a nuestros conocimientos en el campo del cuidado institucional,Ciertas 

instituciones y aldeas juveniles estail mostrando 
estudiar y tratar al niño sobre una base verdaderamente individua' y 
con un personal muy bien capacitado, 

Mucho depende la capacidad de los Miembros del personal de las di-
ferentes instituciones poder llevar a cabo,en la práctica,aquellos ser-
vicios especiales en sus instituciones que Pueden contribuir al campo 
general del cuidado del joven, 

Es Importante h. individualización. dentro del grupo.E1 progrwma 
debe estar orientado ayudar a dada niño a desarrollarse como indivi 

.Cada miembro {!el personal debe saber tanto como sea posible sobre 
cuidadopCada miembro del persoanl debe saber 

como lo hace,a fin de ayudar a la adptación de éste. 

Cada niti° del gruPo debe sentir que es imPortante para D35 miembros 
del p csonal de la institución 

La  peor característica de las antiguas instituciones era su vida 

reglamentada y custoidada que reprimfa la individualidad,la iniciativa, 
indePendencia.Necesariamente,la vida del gruPo es más rutinaria que 

la de la familia,pero el esfuerzo constante por obtener algo de flexi 
bilidad,puede redUcit el efecto nocivo de la rutina.Como la política 

aceptación del niño en el instituto,la vida en grupo debe tener 
normas con un mínimo de reglas. 

Debe de haber programas flexibles de educación,adiestramiento vo 

cacional,recreación,salud y educación social,para satisfacer las nece-
sidades de todo tipo de niños.E1 programa de adiestramientc? debe propor-

cionar facilidadespara promover la individualidad;el niño o joven que 

ha tenido Foca educación necesitará enseñanza privada de un miembro del 

personal.,aquel con talento y habilidad deberá ser estimulado a desarro 
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llar dicha habilidad,ya se trate de atletismo,mdsica o artesanías.Debe 
haber una gran diversidad de oprtunidades para trabajar,a fin de que 
el niño o joven se dedique a la actividad que más 1e interese, 

C -Aporte de la Escuela Internada y del Complejo de Actividades Cognosci 
tivas, 

La escuela puede actuar paralelamente a la vida que se desarrolla 
en el internado y ,muy especialmente,actúa por lo general en competen- 
cia ion la vida que se desarrolla fuera de la escuela misna.Es probable 
que esta situación se deba,entre otras cosas, al organigrama administra- 
tivo,cuyos defectos es necesario corregir.Súcede que en repetidas opor- 
tunidades las escuelas son administradas por medio de organizaciones dis- 
tintas de aquellas que se encargan del internado;estando,en estos casos 
los dos organismos bajó la inspección y el control de reparticiones se- 
paradas. 

Es así que más de una vez encontramos que una escuela en algún in- 
ternado determinado es administrada y controlada por el Ministerio de 
Educación al tiempo que el internado lo es por una repartición munici 
pal. 

Asimi.sno se registran casos en los que la escuela constituye una 
parte orgánica del instituto,mientras que en otros,la primera se encuen- 
tra en el internado o no forma parte del mismo,Los profesionales a i- 
ten que existen razones de todo tipo para la separción o la integración 
de la escuela y el internado 

Aqui estimamos necesario analizar brevemente la ftnicióri vital que 
la escuela cumple en el internado,Este análisis proviene de la convi- 
cción de que por medio de elementos cognoscitivos es posible lograr 
resultados positivos que excedan en mucho el desarrollo cognoscitivo 
de la educación. 

Estos instrumentos cognoscitivos aportan a veces al complejo desa- 
rrollo educativo en los aspectos soci.aleslemocionales y valorativos, 
mucho más que lo que aportan al desarrollo profesional e intelectual. 
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Este tipo de actividad no resulta importante tan sólo para el desa-

rrollo de las potencialidades intelectuales del niño así como el pen-

samiento lógico,o para profundizar la capacidad de juicio y critica. 

Estimamos que la actividad cognitiva es un instrumento fundamen-

tal para la autocrítica y por lo tanto para el desarrollo de la 

autonomía personal,la concepción de la identidad personal y la 10-

sibIlidad de medirse con la realidad social,sus leyes y sus normas. 

En la realidad cotidiana del internado,en el que el individuo 

forma parte del grupo, en el que el educando actúa en un bloque so-

cial uniforme ,resulta de vital importancia desarrollar los instru-
mentos que permitan descubrir la especificidad de cada alumno.Una 

correcta actividad cognitiva es uno de los medios esenciales para 
asegurar la autonomía deseada. 

En el internado existe la oportunidad de 'aprovechar" la escue-
la para el desarrollo de las potencialidades intelectuales del edu-
cando.Cierto es que la escuela debe ser el único sitio donde se a-
pliquen los instrumentos cognoscitivos;n0  se debe,empero,restar im-
portancia al resto de mecanismos educativos que se encuentran a dis-
posicln de la escuela. 

k.modo que cabe señalar,que no se débe ver el significante 
emocional . y . personal que tiene:cada actividad del internado.B1 maes-
tro educador debesaber utilizar cada situación para satisfacer 
las necesidades Mencionadas. 
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2.E1 personal docente  

A.-E1 Director de la Aldea Juvenil como autoridad pedagógica y adminis-

trativa.(88) 

Las formas de trabajo y los logros de la A J. serán determinados 

en gran parte por la cpacidad,la personalidad y per la concepción edu 

cativa del Director. 

Su ejemplo personal y las relaciones que establezca 

y con los compañeros de trabajo han de influir en gran medida sobre la 

atmósfera especifica de la A.J, 

La ausencia de una clara definición de las funciones del Director 

por un lado ,y las dimensiones y variedad de sus trabajos por el otro. 

crean una situación en la que las funciones del Director en la actea'  
lidad sean determinadas por sus propias características personales„ La 
tendencia del director será la de ocuparse de aquellos temas y cues- 
tiones acordes con sus aficiones,su experiencia y preparación. 

La Comisión de Educación Social-Departamento de Educación Juveni 
Jerusalem,1973-no ha intentado definir las aptitudes necesarias ni las 
calificaciones requeridas para ocupar el puesto de director. 

Sobre éste tópico se 1,imi.t6 a señalar una serie de componentes pr 
cipales de las funciones del director y de presentar una proposición 
de estructura deseable pal.a una dirección. 

a.-E1 director es el responsable-en lo externo y en lo interno de 
todos los campos de la actividad de la A.J,E1 es el representante del 
instituto ante los diferentes organismos exteriores „y de estos últimos 
ante la A.J. 

b.-E1 director deberá señalar la línea educativa del instituto 
en coordinación con los desoís factores responsables como la Cattisi.6n 
Adránistrtiva inspección etc .y estrecha cooperación con su equipo  de 
trabajo, 

c. El director deberá orientar al personal del instituto y ejercer 
un control sobre su trabajo y área,en forra directa o a través de di.-- 

r. 

con los educandos 
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ferentes coordinadores:coordinador de administración coordinador del 

colegio,coordinador de orientación,etc. 

(1.-E1 director deberá orientar a los coordinadores en el cumpli-

miento de sus funciones y realizar la coordinación entre ellos;deberá 

establecer los límites de sus responsabilidades y crear un sistema de 

trabajo en equipo. 

c.-El director deberá preocuparse por proveer a su personal cursos 

de actualización,ya sea dentro de la aldea 

nivel regional o nacional, 

f.-El director será la instancia  

o enviándolos a cursos a 

en todos los mayor de la A.J. 

aspectos de orden y disciplina,de arbitraje entre el personal y•los 

educandos;y entre los propios educandos. 

g.-E1 director de la A.,J, será el factor activo en determinar los 

.r 	 criterios de ingreso e integración de educandos llenando una función 

principal en la planificación del término,del periodo de entrenamiento. 

Esta lista de funciones está lejos de ser completa y no  incluye 

asignaciones de importancia primordial COMO ser:preparación del presu-

puesto y su explicación desarrollo de la aldearrecePci6n del Personal 
y despidos etc. 

Estas actividades son diferentes en cada 'caso y dependen  de la 

naturaleza,del grado de independencia y de las condiciones especificas 

 

de la aldea. 

Intentamos ,a1 describir las actividades arriba mencionadasIdefinir 

lo principal de la función pedagógica del director de la Aldea Juvenil. 

No obstante más allá de cualquier lista de funciones,cabe señalar la trascenden_ 

cia que tiene la concepción pedagógica de la cual,e1 director deberá 

ser 	representante y vocero. 

De esta forma y también por las razones anteriores expuestas mo-
nos Por sí mismas suficientes",la comisión ve como trascendentalme 

al frente de una A.J. se encuentre un educador,que lo sea por su entre-

namiento,por su educación y por su personalidad, 

La importancia fundamental.de'la unificación de la funCiónpedag6- 

gica y la administrativa en un solo hombre 'sobresale en especial en, los 

internados dél segundo y tercer tipo (ct. capitulo IV) , 

88 ,La Aldea Juvenil.Comisión de Educación Social ,Edit . Depart ,La educación 
juvenil (Aliath Hanoar) ,Jerusalem,1973. 

• 
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En estos institutos el acto educativo es condición sin-e-qua-non 
para el éxito del educando Los aportes del grupo educativo ,de las opor-
tunidades. en los estudios,de la instrucción y del correcto desarrollo 
de la vida en el internado dependen,en la práctica, de la capacidad 
del que se encuentra a la cabeza del internado,tanto como centro de la 
autoridad como en su condición de punto de apoyo, 

En la práctica,la vida del internado incluidos los educandos,los 
educadores y el personal administrativo giran en torno a la personalidad 
y la capacidad del director o centralizador ,quien posee una variadísima 
gama de responsabilidades y funciones. 

Esta circunstancia exige que al frente del internado se encuentre 
alguien que cuente con la capacidad de cumplir esta función.Debe poseer 
una personalidad de educador ,conocimientos y entrenamiento en la dire-
cción y organizaci6n tic erilipos,Todo lo indicado exige la 

. recursos en la preparación de directores de institutos carrera de la que 
carecemos hoy día en Israel. 

La multiplicación de funciones y ocupaciones del director de la 
A.J. requiere relegar parte de sus atributos a coordinadores de diferen-
tes áreas.Por otra parte,la naturaleza especifica de este instituto edu-
cativo r viere un trabajo de equipo.Por la misma raz6n,es importante 
la existencia de una dirección lecvl en la aldea.Esta dirección,encabe-
zada por el director de la aldea,k4 de bregar por integrar todos los 
fuerzos por la consecuención de las metas educativas inmediatas y a 
go plazo del 

Los miembros de la dirección local,han de ser:el director del co-
legiad coordinador de orientación,junto con la casera principal y el 
coordinador de la administración (en las escuelas agrícolas) y también con el 
coordinador de la hacienda. 

B El director de la escuela y los maestros en el internado  

~•••••••••=••••••• 

Fi director de la escuela está directamente supeditado al director 
leneral de la Aldea Juvenil.E1 director de la escuela en internado res- 

• 

inversión de 

es- 
lar- 

instituto. 
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ponsphie de todos los aspectos de la vida del educando,Si 
un paralelo entre la responsabilidad del director de la 
coordinador de orientación del internado y otros Directores de 
tipo de marco educativo encontramos que los dos primeros abarcan to- 
das las facetas de la vida del educando lmientras que los demás se respon- 
sabilizan ante algunos aspectos de la vida del dilo y dividen su respon- 
sabilidad con otros (los padres) (89) 

Uno de los elementos principales y más 
jna  de una institución internado (90) 
personal docente.R1 Director de la es 
ser competente.la moral de los maestros depende en gran parte de si éste 
tiene confianza en sus conocimientos .y capacidades para desempeñar, su 
trabajo pedagógico. Debe ser justo,honesto imparcial,debe ser sensi 
ble a los sentiminentos del personal docente y de los niños y jóvenes, 
Debe estar a disposición del personal para entrevista -% individuales 
conferencias colectivas y sentirse en libertad de hacer sugestiones en 
cuanto a cambios que considere importantes Debe proporcionar condiciow 
nes confortables de vida (para ellos que viven, en la aldea juvenil) y • 
de trabajo para el personal docente. 

Al seleccionar el personal de maestros debe tomarse en consideración 
su salud física,mental y moral lasS, como sus actitudes con los niños, 
ya queidicho persolál estará con frecuencia en contacto directo con los 
jóvenes, 

Al seleccionar el personal de maestros,es esencial en extremo tentr, 

en cuenta los motivos internos de la persona aue soliclta un emplee en 
el inteniado,ya que el salario no será un estímulo mportante. 

[n Israel (91) la distancia entre la mayoría de los internados 
las ciudades y ,adanás,las condiciones de trabajolque son mucho más di- 
fíciles que en las escuelas secundarias y prep.regulares di.urnitslau3nen- 
tan la dificultad de conseguir el nOmero necesario de maestros para 
las aldeas juveniles o escuelas agrícolas.La mayoría de los instructores 
agrícolas con que cuentan las escuelas son' personas con mucha experiene 
cid en su Ofkiolpero carecen de una preparación pedagógica formal 
necesaria para la enseñanza, 

89.In.fenne del equipo para el estudio de la estructura educativa en 
internadospara adolescentes que se educan•fuera del marco familiar, 
1973,pp.27. 

90.Mulligan,Fredericken:E1 niño y su bienestar,Edit.Continental S.A, 
Mexico 1977 pp.383-384 

91.Kurz itarel Eliahu:La enseñanza agricola. en Mexico e Israel,Tesis Prof.1968 

establecemos 
escuelalo el 

cualquier 

importantes en el progre - 
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Jóvenes Inmigrantes Falashas (Etiopía) estudiando en una 

clase de hebreo 
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Los maestros de materias agrícolas que tienen preparación académica 

y pedagógica no están predispuestos a aceptar la dirección del trabajo 

práctico enel campo y además,muchos de ellos no viven en el internado 

y participan er-:-samente en lo que se hace en la escuela fuera de sus 

clases,y menosenleque ocurre en la hacienda de la aldea. 

Resultado de esta situación es la poca coordinación existente entre 

la enseñanza teórica y la instrucción práctica,y suele suceder que a veces 

haya actitudes contradictorias entre los dos aspectos de la enseñanza. 

C. L-'1 Coordinador de Orientación y la •(..-asera principal  

La función del coordinador de orientación es de las más Importantes, 

dentro de la A.J. y es la principal dentro del internado.De 
nalidad,su capacidad e iniciativa dependerán en gran medida 
y el nivel educativo del internado.Lo propio se puede decir con respecto 
a la actividad cultural de los marcos educativos,las empresas centrales 
que se realizan en la aldea e incluso el grado de 
confiere al educando. 

Simultáneamente consideramos fundamental,que el coordinador de orien- 
taciWa no se desconecte del trabajo de preceptor r'irecto,y que p en el mar- 
co d., sus funcioneS,dirija un taller constante.NOs parece  

me de 4  'l'oras semanales de enseñanza es aceptable para 

gración del coordinadorde orientación en el trabajo' del colegio. 
Agregarle otras funciones.o aumentar la cantidad de `horas de 

fianza a las-  propuests anteriormente,podrían entorpecer sus labores. 

Solo en casos muy especiales el . coórdinadOr podría hacer las veces de 
preceptor de - grupos de último grado de 'preparatoria 

Podría suceder que el coordinador de orientación fuera tainbi6n 
el responsati.dtrecto del trabajo de la casera de la casa principal, 
entonces se'llamaría Coordinador, educative o director del internado. 

Es deseable queien un instituto de grandes proporciones, el 

trabajo de lap encargadas del cuidadado de las casas sea realizado 

xr la casera principal,a qulen se le otorgará un status semejante ál 
del coordinador de orientación (ver caPítale casera principal). 

perso - 
el orden 
SU 

atención que se le 

máxi- 
asegurar la finte- 
.que un 

ense 
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El coordinador de orientación centralizará las juntas plenarias del 

personal del internado (caseras y preceptores) y será el resPonsable de 

que exista una buena coordinación de acitividades entre los miembros 

del equipo (personal),Es desable que el coordinador de orientación sea, 

a su vez,miembro de la dirección del instituto y su representación 

o representante en los asuntos relacionados con el internado,Debera 

representar la política educativa del instituto ante los preceptores 

y los educandos del internado,  
El coordinador de orientación estará bajo las órdenes del director 

del instituto (A,J,) exclusivamente. 

a,-Funciones del coordinador de orientación  

1. El coordinador de orientación será el jefe del Plantel de Precep- 

tores del internado.La coordinación de la orientación tendrá su base en.  
A 

el plantel de preceptores y caseras,y en el resto del personal de ladt.J. 

2. El coordinador de orientación cooperará con el director del co-

legio,con la casera principal,con el coordinador de la hacienda o el 

coordinador de los talleres,para asegurar al,  máximo coordinación en el  

trabajo educativo y organizativo del internado 

3.-E1 coordinador de orientación dará las directivas para la planl 

ficación de las actividades de orientación y se preocupará por su rea-

lización.Esta planificación se hará por separwlp en cada grupo educa-

tivo y se coordinará entre los grupos. 

b.-E1 Coordinador y las empresas centrales. 

1.-El coordinador promoverá empresas y proiramas centrales  en la 

A.J. de carácter permanente 	r ejemplo un periódico) 'o relacionados 

con sucesos,fechas históricas,estaciones'del año,excursionesifiestas'etc. 

-El coordinador se preocupará de la formación de instituciones 

autónomas entre los llenes del internado,de acuerdo a`la polítita de la 

.J..Bajo su responsabilidad quedará el feliz desenvolvimiento de estas 
instituciones. 

sf  
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c.E1 coordinador y el educando  

1.-E1 coordinador de orientación deberá recibir información cosntante 

sobre aquellos educandos que presenten problemas especiales,E1 deberá 

tomar parte activa en cualquier decisión que concierna a estós'educan-

dos, 

2.-E1 coordinador será responsable 	del mantenimiento de la comuni- 

cación entre los padres y el equipo de educadores del internado a través 

de una total coordinación con los educadores de los salones y el director 

del colegio. 

.-E1 coordinador tendrá una responsabilidad 

responsabilidad de los educadores de grupos) con respecto a aquellos 

educandos cuyos padres no se encuentran en el país o son huérfanos,Se 

ocupará de proporcionarles condiciones especiales,(ejemplo:entretenimien-

tos,vacaciones,etc.) y seguirá de cerca su desarrollo. 

4.E1 coordinador de orientación tendrá participación en la admismn 

de educandos en el internado y ,a1 concluir 

rientará a éstos en 

d.-Coordinador de orientación titulado  
La Posición  y las funciones propuestas para el puesto, de coordinador 

de orientación requieren estudios y amplia experiencia pedagógica.Por 

lo tanto debemos elevar las exigencias hacia los candidatos Potenciales. 

1 -Estudios universitarios a nivel de licenciatura o maestría,slendo 

una de las asignaturas (por lo menos)-pedagogía,sociología o psicología. 
2.-Certificados de enseñanza y dos años de experiencia en orientación 

(preceptor),más de un año de coordinador de orientación así como partici- 
pación en cursos de actualización reglamentada. 

C -La casera principal (92) 

La Personalidad Y 1.a :capacidad de la casera Principal han de impri- 
mir un sello en el estilo de vlda de la institución,en el orden del inter- , 
nado y en el aspecto exterior de los educandos. 

92 La Aldea Juvenil.Comisión de Educación Social Edit.Depart, de Educación 
Juvenil(Allath Hanear).Jerusalem,1973. 
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La coordinación de la atención y de los servicios en la institución 

estnrán bajo la actividad directa de la casera pribcipal,quien tendrá 

a su cargo de tiempo completo y su posición scrá paralela a la del coor-

dinador de orientación.Sería recomendable que la casera principal Euera 

miembro de la dirección local de la ,A.J. 

Sus funciones: 

1.-La casmprincipal será responsable de la planificación y la 

organización del trabajo de las demás caseras,Se ocupará de las condi- 

ciones de trabajo y de la puesta en práctica!'  
2. Ella orientará a las caseras en su trabajo ejercerá un contra 

sobre éste. 

3.-La casera principal será la responsable de los servicios del in-

ternado nutrición y cocina,aprovisionamiento general,depósíto enZerme-

ría,etc'. 

4.-Se ocupará de los arreglos de limpieza en las instalaciones 
públicas y en los patios. 

S.-Participación en la distribución del trabajo en el renglón de 
los, servicios. 

6.-Deberá hacerse cargo del aspecto estético de la institución del 
estilo del comedor y del problema funcional de éste. 

7.-Tendrá total ingerencia en la'preparación de los eventos centra 

les de la institución (fiestas,excursiones,etc.) 

8, -La Casera principal,conjuntamente con el coordinador de orienta-

ci6nyde acuerdo con los directivos (de.. laidirecci64deberá  preocuparse 

por la información sobre la cuestión  sexual  de los edueandos,y ella en 

forma especial,se ocupará de este tema en lo que concierne a las mucha-

chas. 

En lo relacionado con el trabajo del preceptor,Ja casera actuará 

por conducto del coordinador de orientación.Asimismo,todo lo relacionado 
• internado. 

La 

el trabaJo educativo en el  

La casera principal participará en todas las juntas del plantel de 

educadores del internado que son dirigidas por el coordinador de orien- 

tación. 
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Estudios: 

En la aceptación de una cadidata no será sak-ficiente las caracterís-

ticas,o las cualidades personales solamente,no obstante ser ésto muy 

importante:será necesario exigir un nivel de estudios de 12 años-como 

mínimo,y un entrenamiento adquirido en un curso de administración de eco 

nomía doméstica. 

D.E1 Preceptor en la Aldea Juvenil(N.J.) (92) 

La organización del internado está edificado sobre grupos educativos 

en cuyo centro se encuentran mayormente el equipo de educadores el precep-

tor y la casera. 

Un estudio sobre el preceptor en aldeas infantiles •y juveniles 

ratifica otra vez el conocido problema cdntral:el alto índice de cambios 

de preceptores. 

El promedio de trabajo de éstos es,  

sin tener en cuenta otro tiP0 de problemas 

precep-tor y su nivel que obligó a 

visar opciones alternativas a 

día,camo son:relegar la responsabilidad de la orientación a los educado-

res de los salones y actividad cultural intensificada asignada a profe-

sionales del exterior,a los educadoreslfunglendo  como preceptores`de los 

grupos educativos.La conclusión es que no cabe la posibilidad de pres. 

cindir del gruP0  educativo,como fundamento organizativo,social y educa-

tivo en la A.J.ni del preceptor con atribuciones autónomas,ni de los 

grupos de educandos mayores. 

tanto nuestros esfuerzos deberán ser encaminados a superar 

la preparación del preceptora fortalecer su posición de la A.J. entre 

los educadores y asegurar la constancia en el trabajo de orientación. 

Debemos adecuar las funciones del Preceptor a las necesidades 
de Ja educación en la actualidad,y asegurar condiciones ade- 

cuatas en el trabajo . 
Cuando la comisión propuso transformar la orientación social en 

una profesión y al Preceptor en una persona poseedora de una conciencia 

92,La Aldea Juvenil,Comisión de Educación Social.Ed t.Depart. de Educación 
Juvenil(Aliath Ha noar) ,Jerusalem11973 

inferior a los dos años y ello 

COMO son:la preparación del 

buscar soluciones radicales y  re-

la orientación con que contamos hoy en 

Por 

del 

educando y 
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profesional,no se desentendió de la existencia de una serie de problemas 
de base,como por ejemplo:la falta de personal potencial l feminización de 
la enseñanza,etc.Tampoco se desentendió delzis problemas específicos 
relacionados con la profesión de la orientación:la cuestión dela orienta- 
ción como forma de vida y otros,pero la comprensión de la necesidad 
del preceptor social adecuado,por un lado,y lo relativamente reducido 
del campo del personal potencial del que estamos tratando,por el otro, 
requieren la unión de los esfuerzos por parte de todos los sectores para 
poder arribar a una solución de la cuestión:la formación de un tipo di-
ferente de preceptor,con un nivel de estudios,una capacitación básica,a-
decuada a las funciones de educador en la A.J.La alternativa significa 

arriesgar las probabilidades del internado como factor formador de la 

personalidad del educapcio adolescente. 

a.-Funciones del preceptor 	(92) 
Generalidad:el equipo de oridntación del grupo social lo componen 

el preceptor y la casera,Requisito indispensable para asegurar el éxi- 

to en el trabajo del preceptor es la cooperación total en asuntos reta..  

cionados con el individuo y el grupo. 

El preceptor será la persona hacia quien los educandos se dirigirán 

y fungirá como intermediario entre la institución-í sus objetivos educa- 

tivos- y el educando.E1 preceptor estará bajo las órdenes directas del 
c000rdinador de orientación. 
.El preceptor y el grupo: 

1.-El preceptor bregará por crear una atm6Sfera educativa y' ade- 
cuada y una atmgoferá de hogar en su grupo(con la colaboración de la 
casera), 

2.-Deberá formar una disciplina social y fomentar relaciones amis- 
tosas sanas en su grupo. 

3`.-E1 preceptor se ocupará en forma constante del aspecto agrada- 
ble y ordenado del club,de las habitaciones de los educandos y de los 
educadores. 

4.-Cuidará del orden del día del grupo(la hora de levantarse y 

9 .143 Aldea Juvenil,Comisión de Educación Social,Wit.Depart de Educa- 
ción Juvenil(Aliath Hanoar),Jerusalem,1973. 
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de acostarse,las comidas etc) 

5.-Se preocupará de las actividades culturales y deportivas de su 

grupo.Asimismo con respecto a talleres adecuados.En caso de tratarse 

de actividades entre grupos,deberá ocuparse de que sus educandos parti-

cipen. 

6..E1 preceptor realizará actividades de estudios,segán 

a determinarse de acuerdo con el coordinador de orientación o con la per-

sona asignada a tal efecto por la dirección del internado. 

7.-E1 preceptor se ocupará de proporcionar programas adecuados para 

las vTsperas de sanado para Bias de descanso,festividades y vacaciones 
según directivas de la persona asignada 6 la coordinación con la mis-

ma.- 

8 -Deberá fomentar la autonomía del grupo por medio de comisiones electas 

internamente y alentándolas a la actividad, 

9.-Será responsable de la formación de valores del marco social, 

bregará por la consolidación del grupo social por medio de metas en co-
mún,empresas,actividades de profundización,etc,Pondrá especial atIneión 
en las actividades por equipos,  de trabajepY estará pendiente del resPete 

de los derechos del individuo en el grupo. 

b.-hl preceptor y el educando individual (92) 

PrecePter inculcará a sus educand" cualidades Pesitivas•Pun-
tualidad,orden,laboriesidad,etc.así como costumbres de conducta en pú-
blico y modales. 

2.-Se preocupará del estado de salud de su seguridad y de su aspecto 
unto con la casera). 

3.-El preceptor se preocupará por las condiciones de estudio ade- 
cuadas,seguirá de cerca sus progresos y procurará ayuda para el educando 

92 La Aldea Juvenil.Comisi6P de Educación Social Edit.pepar . d ucaciÓn 
Juvenil (Aliad' Hamar) tJerusalem, 1 973, 
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que presente dificultades de estudio. 
4.-Seguirá de cerca los progresos de su educando en el trabajo, pre 

ocupándose por proporcionarle el debido entrenamiento de acuerdo a lo 
establecido en la institución • 

S.-Deberá alentara su educando en sus relaciones familiares,y si 
éstas son normales,por lo menos durante las visitas que la familia rea-
lice a la institución. 

6.-Para poder cumplir con éxito sus objetivos,e1 preceptor deberá 
mantener una comunicación estrecha con el educador del salón,e1 coordi 
nador del trabajo o el instructor técnico )),  también con los padres. 

T.-Deberá prsentar regularmente un informe de las actividades 
de su grupo ,anotar las conclusiones sobre sus educandos de acuerdo a o 
que se acostumbra en la institución. 

E,.La Casera (92) 

La casera es la encargada de los problemas de orden interno del 
grupo junto con el preceptor,ella tendrá a su cargo crear el sentimiento 
de hogar en el inttmedo y de una agradable atmósfera educativa,La casera 
es coparticipe de la educación. del individuo en el grupo y sus funciones 
son: 

1.-Ocuparse de la salud del'educando deberá mantener una comunicació.. 
constante con la enfermera y el médico, 

2.-Deberá orientar a sus educandos en general y a las muchachas 
en particular sobre normas de higiene personal ademas las ayudarla en 
sus problemas personales.. 

3,-Deberá estar presente en el salón comedor por lo menos durante 
dos comidas,para orientar a sus educandos en los habitos correctos. 

4. Deberá orientar a los educandos en los trabajos de limpieza 
y orden en el seno del grupo educativo participando ella también en esos 
trabajos. 

5.-La casera deberá asistir regularmente a las juntas de carácter 
social del grupo,Es recomendable que dirija 	taller o comisión del 

92.La Aldea Juvenil. Comisión de Educación Social.Edit.Depart.de Educacig',i 
Juvenil (Aliat lianoar),Jerusalem,1973. 



del grupo.Tomará parte activa en la organización de fiestas.eventos 
y excursiones, 

6,-La casera deberá asistir constantemente a las iuntas del plan-
tel educativo del internado de acuerdo a lss normas que assf se estahlez 
can. 

Los requisitos para la aceptación de la casera de grupo deberán 
ser:personalidad adecuada y un rdnimo de 11 años de estudios A una tra-
hajadora con varios afios de experiencia se le llamará casera'a una tra-
hajadora sin experiencia se le llamará encargada,Este trabajo bajo nin-
gún motivo puede ser tomado por una persona menor de 21 aflos. 

F.ENTREER LO DE PERSONAL PARA LOS INTFRNAPOS 

En la mayoria de los internados se nota la acentuada falta de tra-
bajadores para este tipo de labores.La situación es especialmente crl-
tica en lo que respecta al equipo semi-profesional es deciria los pre-

ceptores, 
La función del preceptor reviste una importancia especiaIlpara 

sus educandos,en cualquier tipo de internado ya que él es quien asegura 
el desarrollo individual emocional iel de su mundo de valores así como  

su adaptación a la vida del internado.  
El papel del preceptor es especialmente importante en las insti-

tuciones del tercer tipo(ver capitulo rV): en las que la labor educativa 
se hace por medio de actividades rutinarias y cotidianas que se encuen-

"tran en el área de responsabilidad del preceptor. 
1s precisamente.en el tercer tipo de internados donde las activi-

dades rutinarias como el levantarse,antrenamientos,etc cnnstttuyen un 
instrumento de Primera linea Para la expresión de los Problemas espe-
cificas del edcuando siendota la vez unelerento esencial Para compren-
der al joven y obtener su colaboración para comprenderse a si mismo 

e Introducir modificaciones en su personalidad 
= no obstante la situación en lOs internados registra que este pun-

to no es atendido debidamente,Ya que el personal encargado de la, labor 
descriPta carece ppor lo general del entrenamiento necesario Está inca... 
pacitado de comPrender:los significantes específicas que se manifiestan 
en los educandos durante la rutina cotidiana  y no está capacitado para 



_151_ 

actuar de manera diferencial y con profundidad. 

En el pasado hubieron intentos de entrenar preceptores sin que nos 

impresionemos del éxito de estos esfuerzos.Los mejores entre los precen- 

toros son visitas de paso,que actúan como preceptores tan solo algums 

afios.Por otra parte,los preceptores que trabajan períodos prolongados 

se convirtieron en "instituciones" carentes de vida.De modo que debemos 

reconocer, que hoy dí1 y aún en el futuro cercanolla preceptora en in-

ternados es entendida como profesión. 

El entrenamiento de preceptores es entonces,ilo de los objetivos 

principales en el ámbito del trabajo en internados.A pesar de las expe-

riencias positivas,en especial de Aliah Juvenil,no se hallaron aún los 

caminos que conduzcan al entrenamiento de preceptores al nivel y en la 

cantidad que la situación exige.Nos parece que la parte más Importante 

de este entrenamiento debe hacerse por medio de la labor práctica,ya sea 

esta personal o grupal.Cada internado debe ver en el entrenamiento de 

preceptores un instrumento sin el cual los internados no podrán actuar 

de la manera exigida. 

Meir Goteshman,quien se desempeña acutalmente como director de 

Aliah Juvenil y que investigó durante años la problemática de los 

preceptJres y sus labores en los internados de Aliah Juvenil,indic6 en 

su comprensiva conferencia sobre:"El preceptor del internado y los pro-

blemas en su labor de  instrucción" (93) 

Un problema especial lo constituye el preceptor  en la aldea juve-
nil y`en la vida del internado,Su status en el instituto es relativamente 

bajo en las jerarquías  educativas  Ylno obstante ello/tiene sobre sus 

hombrosi junto con la casera principals la abrumadora responsabilidad 

de activar a los educandos en grupos e individualmente en los aspectos 

sociales,culturales que están más allá del marco formal de estudio La 

rotación demasiado frecuente de los preceptores constituye un problema 

en los institwtos 	obstante lo cual Goteshman no considera a. la 

profesionalización de la preceptora (como en el caso de la enseñanza) 

la solución del problema, 

93.Conferencia en el marco de "Educadwes de Institutos de Educación 
Interna",marzo de 1978,Zi1'ron Jaacov. 

• 



No obstante,se debe aspirar (junto con los estudios de compleren-

tación permanentes) a que un preceptor ejerza un período promedio de 

1-5 años como mínimo ?  en lugar del promedio actual de dos años. 

Asimismo,la proposición de que el número de educandos en cada gru-

po sea menor facilitará sin duda la labor del preceptor,z-iyudándolo 

lograr mayores efectos en su quehacer educativo. 
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3.-La Auto.Organizacián y la Actividad Extra-Curricular, 
(Educación Artística,Deportiva,Programas de Complementación,etc.) 

Actividades fuera del programa de estudios (94) 
Clase de actividades. 

Actividades fuera del programa de estudios(extracurriculares) son 

las que realizan los alumnos de las escuelas en el marco de las mismas, 

de carácter educativo,pero fvern de las horas dedicadas a estudios re-
gularel,"son organizadas por iniciativa de la organización de estudiantes 
o propuestas por la organización de estudiantes y están orientadas a 
divertir,enseñar y servir de expresión de los intereses y aptitudes de 
los alumnos? 

Tres etapas de desarrollo pasaron las actividades de los alumnos 
fuera de los estudios regulares:al principio se realizaron fuera de la 

escuela y de su autoridad,después se conviertieron en agr-egado a los 
estudios o "educación complementaria",hoy se los considera como parte 

del programa educativo. 

Los factores de esas actividades fueron los alumnos de las escuelas, 

que buscaban caminos para llevar a cabo actividades además de su educación 

formal In por ejemplo,fueron las universidades desde el principio de 
su fundación "mundos de alumnos y maestros" (universitates studentorum 

atque magistrorum) y sus alumnos supieron cuidar sus derechos y su inde-
pendenciaM les bastaba con las conferencias que escuchaban,y por eso 

organizaban debates,festejos y desfiles,se organizaban para diversos 
objetos y también participaban en servicios pdbliccs.Esta actitud de 

los estudiantes universitarios influyó también sobre los estudiantes de 

secundaria, ienes también organizaron actividades independientes;al 

principio,c1rculos literarios,declamación,debates y, durante el último 

sigloo amplias y variadas actividades,deportes,m0sica,paseos,diversiones 

y toda calse de ocupaciones positivas. 	 , 

En la educación complementaria,la tendencia es llevar a cabo las 

actividades en las horas posteiores a la finalización de estukspen 

edificios especiales para clubes juveniles o casas de  estudiantes,se 

•94.Curricular Activities in the Elementary Schools.St. Luis 1957. 
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procura. escoger a los instructores fuera del equipo de niaet rns: 	re - 

lacionár esas actividades con el trabajo de claseS y de los eduCádóres. 
Mientras que en la educación integral se tiende,  a_integrar estas 

actividades en el programa de estudios del día dé clases y para ello 
se prolonga exporfeso ese día, 

A.Fuentes de Actividades (95) 
a.-Instituciones de educación para ltderes.En la época de la escue- 

la para príncipes en. la edad media en los paíseseuropeos yen 
tución Inglesa llamada public school.se desarrollaban empresas'depon-  

tivás y creaban y mantenían organizaciones interinas de los;aluffinos-, 
b,-Como segúnda fuente de actividades fuera de estudioS servían 

las aldeas para niñosdas instituciones. dr Pestalozzi,Torsak:Mal.arenko 
y también la George Junior Republic de Estados Unidos son ejeTplos clá- 
sicos de la idea que 
parar entre estudios 

c.-La educación 

en la educación de niños di ftciles no hay oue se- 
y actividades educativas sociales, 
progresiva en sus diversas formas coloca las ac- 

tividades de los alumnos en el centro del proceso educativo de esta 
manera apunta a la actividad orientada y prógramada como uno de los 
medios apetecibles para  la enseñanza' aprendizaje Y a la sociedad de 
alumnos como marco -educativo deseable.La sociedad de alumnos se convir- 

t'II' en instlumento organizativo para la realizaPíów de empresas de .es-
tudio y el plan de estudios se convirtió en &lente. .de proyectos, 

d, -La integración de las actividades de los alumnos en el programa 
educativo surgió de la necesidad de la educación democrática en la prác-
tica ies decir como obligación de la escuela a educar hacia la buena 
ciudadanía.111 camino más'eficiente para ello.:no es enseñar.  civisMo en 

términos abstractos, sino crear - oportunidades educativas y cumPl ir con 
las ordenanzas cívicas:entre las paredés-de la escuela, • 

e. La nueva visión educativa que acentúa la necesidad de orienta- 

ción y  aseso'ramientoagrega otro .elemellto a la lirrtPortancia de las ac-
tividades de los' alUmnos:en el marco- de la institución educativa . 

95 Educational EncYcloPedia of Jewish and General Educpcion,Fdit Bialik 
Instituto j erusalem,Vol el I pp 991-1001 

la Hist 

+1111.11~1, 
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B.Organización de las actividades 

Los grupos que se ocupan de actividades son:círculoS y uniones,,la 
clase como grupo social ala comunidad de estudiantes entera. 

Círculos y uniones:la escuela mantiene estas instituciones para 
algunos fines: 

a.-Ayuda en asuntos de la escuela,por ejemplo publicación de un pe-
riódico,de un anuncio,campaña de aseo e higiene,vigilancia en los recreos 
y en los festejos,ayuda a la policia en cuestiones de transito préstamo 
de libros en la biblioteca ayuda mutua, 

b.-Complementación de estudios,ocupación libre para ampliar cono 
cimientos en las materias que se aman ya sea que estén incluidas en el  

plan de estudios o no. 
c.-(lobbys) música dibujo,teatro,bailes,juegos,trabajos manuales, 

economía agrícola radio fotografía , electricidad ,aeronáutica filatelia, 
escautispo. 

d.-Deportes 
e-Escautismo, 
f.-Servicios Públicos, 

C Problemas generales  

Grado de libertad,-Uno de,  los problemas más importantes en a dire-
cción de las actividades de los alumlos es el grado de libertad de estos 
y la forma del autogobierno de los estudiantes (96) 	independencia es 
el fundamento sobre el que se basan las acti.viclades, ya sean estas com-. 
pl.ementarias al plan de estudios,ya sea que est?n integrados al mismo 
plan. 

En la práctica l la elación de la dirección,de la escuela al autogo 
bierno estudiantil es una relación ambigua de "sospecha y respeto",más 
ab el mismo estudiantado tiende a no respetar las instancias de ese 
gobierno,ya que saben gue en asuntos serios de la vida dc la institución, 
no se escucha su opinión, 

Lo determinante no es el grado de libertad del autogobierno sino.  el: 
grado de franqueza y comprensión.mutua entre la direceión y la comunidad 
estudiantil, 

96 Piaget- J. 	 autonomía 	escuela 	Bs..A5 
'19613':4)0-.,41 sz 
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D.Actividades sociales internas. 

El objetivo y la orientación.Las asambleas en las escuelas tienen 

su origen en las "ceremonias de apertura" acostumbradas en las generacio-

nes anteriores,cuando las institutciones educativas estaban bajo influ-

encia religiosa.Las ceremonias de apertura se desarrol1aban cada mailana 

media hora :'tes de la iniciación de clases en un acto Comal que compren 

día la lectura de las sagradas escrituras ,Pe desde que se impuso la 

influencia laica en las instituciones educativas estatales disminuyó 

el valor de las ceremonias de apertura. 

Con ellos los educadores consdieraron las múltimples posibilidades 

que ofrecen constantes y fijas reuniones de la comunidad estudiantil cuyo 

finalidad era llevar a cabo actividades 

estudiantes regulares. 

El objetivo de estas 

el ambiente socia] dm la escuela y formar opinión pública en las acti-

vidades que se llevin a cabo en las clases en los círculos y los comi-

tés de la escuela. 

La responsabilidad por el contenido y la dirección de la asamblea 

recae sobre el dil'ectol' pero esa funclón la debe compartir con los ma 

estros y con la comisión de alumnos.Es deseable que a la cabeza de cada 

asamblea esté un alunin°,e1  Presidente 
 de la sociedad de alulcnos y otro 

Y es desable cuidar de un mínimo do unidad en la forma de comenzar y ter-

minar las asambleas,por ejemplo:canciones en coro música. 

a, Asamblea de clases  

Se dispone que cada clase prepare una o dos asmableas al 

programación y su realización corren por cuenta de la clase y su educa-

dor.Es recomendable preparar programas en los que se puede hacer partí 

ciPar a los espectadores como
._ 

Por ejen910:un juicio Público concurso 

a base de Preguntas pdebatespetc. 

bAsambleas de círculos  

Una vez al año cada círculo o asociación informa sobre los logros 

educativas fuera dele marco de 

reuniones es integrar la sociedad,for talecer 
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de sus actividades entre todos los alumnos n este marco ,explicarrn 
los objetivos de su circulo o asociación (coro orquesta,dibujo,teatro 
baile,fotgrafía,deporte,)y pueden hacer promoción para los mismos. 

c.  Asambleas de padres 

Por lo menos una sainblea anual planeará la asociación de padres; 
la realizarán miembros con facilidad de palabra. 

Asambleas de la dirección y la sociedad de alumnos:unas cuantas 
asmableas cada aiip pueden realizar la dirección y la sociedad de al  
estas asambleas se dedicarán a varios objetivos: 

1.-Invitación a conferenciantes de afuera(artistas,pintores escri- 
tores,políticos,turistas letc.) 

2.-Invitación de profesionistas que relaten a los Diurnos la natu • - 
raleza de su profesión y sobre la preparación necesaria para ocuparse 
de ella. 

3.-Ceremonia de inciciación y finalización de clases. 
4.-Asuntos organizacionales de la sociedad de ahilaos como, acepta- 

ción de un reglamento,elecciones,distribución de la caja de alumnos,in- 
formes. 

La duración de las asambleas no es fija en toas las instituciones 
educatilas,la mayoria de los colegios de U.S.A, acostunbran a organi 
zar una asamblea semanal durante toda una lección. 

E.Fiestas y festejos (97) 

El signifieado educativo,-En la organización de fiestas y festejos 
concurren dentro del mismo marco la 3.iteratura,las artes y toda clase de 
artesanías,cada alumno pa.rticipa en la parte que es más adecuada a su 
caracter e incl.inaciones,y en un esfuerzo-  colectivo la actividad se lle- 
va, a cabo' para satisfacer las inquietudes de todos.La fiesta en la es- 
cuela es una obra de la sociedad de lós aluinnos para =ala colectividad, 
pera nesar de esto cada persona se realiza y descubre más que en los 
estudios, regulares. 

Durante los preparativos se da oportunidad aún a los más tími.dos 

97.Navon, :Fiestas y festejos escolares,Edit. Urim 1952. 

11111110S 
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a descubrir sus capacidades y a ocupar el lugar que merece en la socio- 

dad .Bueno es que el educador sepa aprovechar la oportunidad que se le 

ofrece para alentar a sus alumnos. 

En un instituto con internado las fiestas y los festejos son una parte 

tan básica para el ambiente de la institución al grado que sin ellas 

no podría existir. 

Las costumbres culturales que se adquieren con esas actividades 

forman la conducta de los alumnos del internado en la sociedad. 

En los internados es posible celebrar cada fiestr en su tiemo,de- 

bido a que los alumnos se encuentran en él todos loscías del affl.Los fes 

tejos se realizan en su mlyoría durante la noche,como por ejemplo en 

la celebración en vísperas del sábado de relación con el banquete festivo 

acostumbrado en esta fecha En las fiestas nacionales se invierte mucho 

trabajo en la decoración de lso salones,y 	la preparación del progra-

ma y también del banquete se lleva a cabo según las normas y la tradi-

ción de cada fiesta 

F.Periodico de los alumnos  

El periódico de los alumnos aumenta las Posibilidades de estos de 

intercambiar opiniones e ideas ayuda a la creación de opinión pública, 

es un lazo de unión para la sociedad de alumnos:educa hacia la coopera-

ciu y la buena ciudadanía;los alumnos que se dedican a la redacción 

Y edición,aprenden la programaciffilola repartición de trabajo y  la aYuda 

mutua,valoran el placer del trabajo para la colectividad.E1 Periódico 

perfecczona su capacidad de expresión escrita crea un puente entre la 

escuela y' la vida e informa a la colectividad sobre la vida de la ins 

titución. 

a.-Los diversos tipos de periódicos  
Un PrototiP0 de Periódico de los alumnos es el periódico de la c a- 

se (98),incluYe cuentos y  Meslas,descriPciones de Paseos vivencias 
y descansos,debates sobre la conducta de la clase y sobre su trabajo 

98.Teitelbaum,R. El periódico Escolar  lEdit Urjan 1958 . pp 642-647 . 
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y el rincón de diversiones se pesenta en el salón de clases como perió-
dico mural;a veces pasa de mano en mano como una revistaweriddicos de 
clase como estos sirven de base para el periódico de todo el colegio. 

El periodico del colegio tiene que mostrar el pulso de la vida de 
la institución entera. 

En la escuela secundaria llega el periódico a abarcar 
muy amplia y el cuerpo de redacción compuesto de jóvenes de 14 a17 arios 
aspira a una gran independencia en el trabajo también aquít dentro de la 
amplia temática que abarca el periódico se incluyen las primeras  

ciones literarias,artículos sobre problemas del estado y del pueble,in- 

formes sobre lo que sucede en el mundo y resümenes de las 

que sobre temas de escudio s han dado.Los problemas de la 

rán su expresión en la crítica a la sociedad,en ProPocisiones de cambios 
de la escuela y en la vida y en la Propuesta de  planespcaPítulos de diario 
y cartas. 

En los internados llena el periódico de los alumnos un papel vital 
en todo el trabajo educative,ya que influye mucho en la vida del nifio 

solitario y  fija  normas en la vida social,ParalelamenterniiPeri6dico 
general y oficial hay lugar para la iniciativa del alumno aislado,grupos 
o círculos para publicar periódicos dedicados a asuntos especiales,camo 

por ejemplo:problemas económicos,la atención y dedicación de maestros 

e instructores al periódico puede convertirlo en el foco de la vida 

cultural de la institución. 

b. Edición de Periódico  
El nanbre del periódico se ajará de común acuerdo con los alunnos; 

la edición de las creaciones literarias de dilos y jóvenes requiere mucho 
cuidado y tacto y también una relación de respeto ante la creación del 

alumno haY que cuidar el estilo ProPio de la edad Para no dar la exPre 
sión directa y original infantil de las ideas. 

En toda sociedad de nilos se encontralat algunos que están disPues-
tos a capacitarse en los trabajos técnicos lhay que valorar bien su apor-
tación al éxito del periddico y sefialar sus nombres en el lugar adecuado. 

una temática 

crea 

conferencias`  
edad encontra- 
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G. Círculos 

En nuestros días se amplió enormemente el programa de estudios de-
bido a los adelantos de la ciencia y la técnica y por la necesidad de 
perfeccionar el conocimiento en áreas reducidas y especificas.La ventaja 
principal del círculo de estudios está en que amplia el programa de 
estudios, satisface: la curiosidad intelectual del alunno y le orienta 
a utilizar el camino más útil para aprovechar sus horas libres en el es-
tudio. 

Los círculos funcionan por lo general fuera de las horas de estudio 
ya sea antes o después de las clases normales o en las tardes Es desea-
ble que el nrimero de participantes no sea menor de 10 ni, mayor de 15, 
y esto para facilitar por un lado el diálogo fructífero y por otro por 
la necesidad de orientación inclividual.Por lo general se determina los 
participantes en base a la inscripción libre de los interesados de cada 
clase. 

Está en discusión si es conveniente que la dirección del círculo 
recaiga sobre uno de los maestros o instructores de la institución,los 
que se oponen a ello aducen que de esta maner verán los alumnos al cír- 
culo como una continuación no deseable de sus estu (nos normales. 

La elección del círculo es derecho del alumnolPero una vez escogido 
hay que cuidar que ParticiPe reRularmente en la actividad de éste. 

a.E1 aspecto didáctico del cfrCulo (99) 
La forma de trabajar de un círculo es muy diferente de la manera de 

ensefiar en una clase regular,El nivel más hanogéneh de los alunnos y su 
interés en la materia permiten una participación mucho más activa en 
el , trabajo ri-br círculos, 

El principal elemento auxiliar dle círculo de estudios es el libro, 
libros de estudiolperiódicos técnicos lcuadernos de trabajo encicl 	as, 
son los que forman la biblioteca auxiliar del círculo, 

I. Ejemplos de actividades de círculos:se reúne el comité cultural y 
resuelve celebrar una festividad determinadapinmediatamente distribuye 

99 Educational Encyclopedia of Jewish and General Educacion,Edi.t.J3ialil 
Institute Jerusalem,Vol IIII:9.1011-1023. 
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el trabajo entre los diversos círculos,e1 coro,la orquesta,el círculo 
dramático,círculo de dibujo y decoración,cada uno de los circulas por 
sí mismo resuelve como efectuar la tarea encomendada y que debe pedir 
a los otros círculos.E1 coordinador del comité cultural se preocupa por 
la realización del programa. 

b. -E1 marco  
El círculo dramático:1a principal actividad practica del círculo 

dramático es preparar textos para escenifiar y preparar su puesta en es- 
cena. 

El cfículo dramático puede ocuparse también de teatro de títeres, 
y preparar scripts para grabación.La actividad teórica del circulo com- 
prenderá los temas siguientes:estudio de historia del teatro,lectura 
de obras clásicas lanalisis de personajes principales,pláticas Sqbre 
diversos sistemas de, dirección teatral,actuación,moviemento,comparación 

entre representantes teatrales y cinematográficos debate sobre las bases 
de la crítica teatral. 

Círculos de bailes folklóricos:su principal actividad se expresa 
en los ensayos de los bailes,ddxrminar la coreografía a utilizarse en 
las presentaciones  en las festividades del colegid y los ensayos para 

esas Presentanciones.Ws miembros del circulo se ocuparán también del es- 
. 	 • 

tudlo teórico,estudiarán el baile folklórico en distintas épocas y lugares 
y sobre las diversas vestimentas usadas en los bailes 

círculo Musical: el trabajo práctico consiste en la preparacién de 
• 

un coro o una orquesta y su presentación en iso festejos audiciones de 
discos,visitas colectivas conciertoso la formación de una discoteca para 
el colegio. 
La actividad te6rica consiste en conferencias sobre iniciación musical, 
historia de la música ladquirir conocimientos sobre compositores,obras 
e intérpretes. 

Circulas de Artes Plásticas:La actividad práctica comprende dibujo 

grabado,escultura pinturalpreparación de títeres etc. 

.....••••••••••• 
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El trabajo te6rico,comprende conferencias sobre la historia de las artes 
plástic.a.s,biografías de artistas,conomicientos de los grandes museos, 
esutidio de crítica sobre exposiciones artísticas y plásticas de críti- 
ca de arte.Las actividades del circulo para la sociedad (el colegio) 
son :Rreparación de una exposición,organizar visitas a los museos de- 
coración del colegio,preparación de la ornamentación de las obras de te- 
atro que se presentan en la escuela,preocupación por coleccionar repro- 
ducciones y elementos para exponer. 

Hobbys:su valor,e1 hobby es una ocupación ajena al trabajo del hom- 
bre,que le produce satisfacción ,diversión,o entretenimiento.E1 que po- 
see un hobby invierte en él su capvidad y estarzo en las horas libres. 

El hobby lo ayuda a adquirir los conocimientos en las áreas de la 
ciencia,técnica,arte e industria.En la actualidad se contempla la nece- 
sidad de educar hacia el hobby,de crear un equilibrio con la ayuda de una 
ocupacipon no profesional que tranquiliza y hace disminuír la tensión. 

El hobby es uno de los medios más importantes de canalizar la ener- 
gía física y mental que no se realiza en el trabajo diario del hambre. 

En las escuelas de Israel se subdividen los temas de los hobbys 
según dos principios 

1,-Teanas que salen del programa de estudios como son:clrculos de 
historia del islam economía,politica biología,física matemáticas,psi- 
cología. 

2.-Temas que no estaft relacionados con el material de estudio co- 
mo son :trabajos manuales,deportes,fotografia,bailes folklóricos. 

En Estados Unidos se fijó el desarrollo de un hobby como principio 
educativo sólido en la secundaria por lo cual se desarrolló una amplia 
actividad en los dirersos temas y el número de hobbys llegt3 a 800.  
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-Programas de atención psicológica y de servicio social (100) 
(Asesoramiento educativo y profesional servicios médicos,etc.) 

A.-El servicilusicológico  

El carácter problemático de los pupilos de la A.J. requiere un ser- 
vicio psicológico,Será éste un servicio de tipo externo tanto extensivo 
como intensivo.E1 servicio extensivo será el ofrecido a pupilos «,que 
son envíados al control psicológica.La asesoría psicológic.a,en éstos 
casos será brindada al equipo que atiende a los pupilos enviados a 
la centraly por supuesto irá más allá de los casos concretos en trata- 
miento.Esta estrecha concepción del servicio social en la aldea juvenil 
es la más frecuente ,partiendo del supuesto que el servicio social inten- 
sivo va mas de acuerdo con las necesidades de la AJ. a pesar del deseo 
de evitar la multiplicación de servicios intensivos y dualidades. 

En, la eventualidad de brindar asesoría psicológica intensiva,y és- 
to según proposición c.W.1 Inspector de educación,se le sumarán al asesor 
psicológico dos funciones: 

a.-Asesoramiento a los educadores en la A.J, y especialmente a los 
preceptores 'y caseras en todo lo concerniente a tratamiento 

b -A.sesorameinto en el cuidado de la salud emocional de los pupilos 
de la institución. 

Los pedidos de asesoramiento psiCológico serán dirigidos al coor- 
dinador de orientaci6n.No obstante cada solicitud para la central psico- 
lógica deberá ser aprobada por el inspector de educación. 

B.Servicios de orientación del mino  

Este servicio es cumplido por dos clinicas juna en Haifa.,que atiende 
la parte norte de Israel ,y la Clínica de Orientación del nifío'lladasa 
Wito-Canadáuen Jerusalem(el director general del instituto es el Prof.11. 
Feurshtein). 

100.Youth villages and residencial schools,Eclit.Jewish Agency Youth 
Dept utlah.11„...a.tel:m,Edit.Jewish Agency. 
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Los niños reciben en las clínicas el auxilia do la terpéútica directa, 
Al mismo tiempo se trabaja con los padres y familiares y se asesora de- 
bidamente a maestros y educadores a fin de hacer a quienes rodean al 
niño más conciertes de las necesidades de éste. 

Dado que la meyor parte de los pupilos de la Inmigración Juvenil 
son adolescentes que se deben adaptar a situaciones nuevas en circunstan- 
cias en que sus familiaxes,inmigrantes recién llegados,est5.n todavía de- 
sarraigados y desubicados,se producen muchos casos de tensión emocional, 
Y además,abundan los hijos de padres separados y de familias desintegra- 
das por fallecimientos,divorcios o enferemedades, 

Además se organizan periódicamente par los educadores reuniones de 
estudio con los psicólogos,E1 proffisito fundamental de tales reuniones 
que se realizan unas seis veces por año en Beer-Sheva,Rejovot y jeni 
salem,es incrementar la capacidad de los educadores para encarar por 
sí mismos los problerns sociales y emocionales de los educandos a -áu 
cargo.Los niños problemáticos reciben tratamientos psicoterapeaticos 
semanales durante períodos que oscilan entre cuatro y dos años. 

C,Asesoramiento educativo .y profesional  
En los internados muchas de las funciones définidas como asesora- 

miento educativo(ayuda y estímulo al educando recién llegado,asistencia 
a alumnos que presentan dificultades Ietc) son parte inseparable de las 
atribuciones del preceptor,de la central de orientación, del director o 
del asesor de la central psicológica.Pero en una: institución de grandes 
proporciones hay luiar para otros servicios,que serán parte de su meca- 
nisno.Ccuo resultado der, $51 amplitud,requiere de un creciente y más de- 
finido tratamiento en la educación del individuo para que sus necesidaes 
obtengan la debida atenci6n.Ser41. conveniente,por lo tanto,incorporar 
al trabajo a un asesor educativo,por supuesto coordinado con el resto 

de servicios de apoyo quitya se mencionaron. 
Un educador experimentado,con entrenamiento en asesoría educativa, 

no encontrará dificultades para integrarse a un equipo educativo de la 
institución.E1 asesor educativo (profesional)tendrá dentro de sus fun- 
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clones más importantes: 
a,-Ayudar en la selcción de los pupilos durante la admisi6n,prepa- 

rar su adaptación al marco de la institución y a una de sus áreas de 
estudio en particular. (El asesor en base a sus conocimientos de la rea- 
liad educacional y de las posibilidades de trabajo fuera de la institu- 
ción,podrá incluso orientar al educando que fuera rechazado,a un marco 
más adecuado). 

b.-Podrá centralizar el área de tratamiento (en. una aldea juvenil 
más grande de los pupilos más problemáticos,en estrecha coordinación con 
el director del colegio,con el coordinador de orienta.ción y con todos 
los educadores).  

c.-Es asesor educativo será el nexo entre la institución y la central 
psicológica,e1 servicio social,los servicios de trabajo,oficinas de 
asistencia,de acuerdo a las necesidades). 

d.-Podrá asesorar y orientar a los egresados(que optaron por no 
en forma colectiva a los Kibutzim y Moshavin)o los que se "quedaron" 
por falta de adaptabilidad,a que encuentren su propio lugar en la ins- 
titución,en la dirección correcta, 

e,-El asesor educativo tomará parte en los debates y decisiones 
concernientes a cuestiones del pupilo individualmente, 

No debe pensarse que las funciones del asesor educativo 
las a las del preceptor o coordinador de orientación.Sin embargo ésta 
"puerta abierta" podrá posibilitar a los educandos la perspectiva de un 
factor "neutral" a quien dirigirse para aclarar sus problemas personales. 

Su trabajo no significa agudizar la dependencia del educando mayor 
de la isntitucifin.Por el contrario la función del asesor educativo se- 
rá preparar al pupilo hacia una vida independiente,por medio de un con- 
sejopientación y ayuda,y por medio de la observación de cerca 1de la 
adaptación de los mayores a la vida fuera de los marcos de la institu- 
ción y en forma particular lcon respecto a aquello que por su persona- 
lidad o situación social más lo necesitan. 

El asesor educativo estará bajo las órdenes del 
dea Juvenil de tra.bajar con coordinación total con el coordinador de 
orientación y con el director del colegio. 
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D.- Servicio Social en la  Aldea Juvenil(A,J) (101) 

La mayoría de los pupilos de la A,J, provienen defamilias de nuevos 

inmigrantes que están aún desadaptados,o pertenecen a familias fraca- 

sadas del paíslcuya situación es muy difícilyniños cuyos padres aún es- 

tán fuera del país o huérfanos.Todo ésto requiere un Servicio Social que 

preste.asistencia tanto a educadores como a educandos, 

a,-Durante el ingreso del pupilo proporcionando información al edu- 

cador. 

b.-Al finalizar su período de adiestramiento preparando su regre- 

so al hogar, 

c.-Al cambiar de rumbo en su adiestramiento (al concluir segundo 

secundaria,su trasladoyel regreso a casayetc.) 

d.-Conservando el vínculo entre la familia y el pupilo,y entre la 

familia y la institución, 

e.-llaciéndose cargo de los problemas especiales que Pueden surgir 

en el pupilo durante su internada, 

f.-Cuidando del vínculo entre niños que no tienen Padres y sus parten- 

tes. 

g.-Contacto con las autoridades del orden petc. 

Estamos convencidos que no es conveniente asignar un trabajador 

permanente en la A.Jcomo parte del plantel de la institución. 

Esto podría restar importancia y reducir las atribuciones del pre- 

ceptor del gruPo. 
Un trabajadro social de tiempo completo puede atender las necesidades 

de 4-6 aldeas juveniles.Estos trabajadores sociales mantendrán un con-
tacto profesional permanente con la central psicológica de la 'Inmigra-

ción Juvenil" para recibir orientación y control. 

El trabajador social trabajará uen comPleto acuerdo con el insPector 

deeducación.E1 encargado del contacto con el trabajador social será 

el coordinador de orientación o el suplente del director educativo del 

internado. 

de 

101 Rinnot,Ch.Youth Builds its 1ome.Edit.Tél-Aviv,1952 
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E. Servicios Médicos (102) 

Los pupilos están asegurados en el "Kupat Holim"(servicio de asisten-
cia y seguro médico) de la Histadrut(Confederación General de Trabajo 
en Israel),continúa la sección Médica vigilando su salud y su desarrollo 
físico,dispensando tratamiento médico a los enfermos o impedidos,preo. 
cupándose por su hospitalización cuando sea preciso hacerlo. 

Claro está que la Sección Médica colabora con las clínicas psicol-
lógicas en todo lo que se refiere a la salud mental de los pupilos.La 
Sección Médica dirige los Comités de la Inmigración Juvenil para la 
prevención de accidentesaina buena campaña de esclarecimiento ha logrado 

disminuir notablemente los accidentes que sufren los pupilos en el trabaj-
jo,Se realizan jornadas de estudio a fin de discutir con el personal 
de los centros juveililes las medidas preventivas , y las precauciones 
contra accidentes gime hubiera que adoptar. 

102.YesodothIltevista de la: A J. Jerusalem 1976. 
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CAPITULO VI  

ES1111)10 CCNPARATIVO WIRE SISTBIA 

l.- Desarrollo del estudio 

  

O (DIURNO)Y SIS 	INTFRNADO 

  

   

A.La aldea juvenil para los desaventajados y su influencia en la imagen  

de sus educandos como alumnos  

En tanto los internados separan sustancialmente a sus educandos 

de su medio ambiente que los subyuga lactúan como organismos educaciona-
les diurnos sustrayendo a sus educandos/ ya sea de la influencia de la 

cultura escolar (durante las horas lectivas),así como de la cultura del 
hogar y su medio ambiente natural (en las horas despueg de los estudios). 

Mientras que el educando del internado mantiene relaciones recípro 

cas principalmente y casi fundamentalmente,con j6venes que se le ase-

mejan en gran medida desde el punto de vista del trasfondo socio econ6-

mico,de capacidad intrínseca y de movimiento lse inclina el educando de 

la escuela secundaria a mantener en su comunidad relaciones con los re- 

presentantes de dos gruPos de j6venes adicionales:adolescentes con tras-

fondo socio-econ6mico y cultural y nivel de realizaci6n similares,que 

interrumpieron su desarrollo educativo formally se dirigieron al tra-

bajo o quedaron sin un marco ocupacionall y con adolescentes con trasfondo 

¿ocio-econ6mico y cultural similar o diferente aun alto nivellrelati-

vamentelde logros en tos estudios,que fueron absorbidos en marcos educa-

cionales más caros y costosos después de haber concluido sus estudios 

en la escuela primaria.Es así como,mientras que el marco de reciprocidad 

inmediato de los semejantes en el internado es homogéneo se inclina el 

marco de reciprocidad paralelo del educando de la escuela secundaria a 

ser heterogneo en demasía.Estos mrcos de reciprocidad nutren a los e 

ducandos de
.
los institutos "otios significados" que representan,se 

nuestra opini6n1figuras vitales en la formaci6n del molde de la auto 

imagen general y la auto imagen, como alumnos. 
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La auto-imagen como alumnos de adolescenteS  indigentes(desaventajados) 

La investigación no denota evidencias sustanciales en cuanto al en-
cueptro de una relación entre el nivel de auto-imageniy los índices so- 
cio-económicos.E1 sujeto se inclina,según parece,a utilizar la relación 

social inmediata de la sub-cultura a la cual pertenece,como marco para 

la formación de su propia imagen. 

El hecho de que la sub-cultura no esta valorizada por la sociedad 

no tiene poi lo visto mucha importancia en relación al nivel de la au-

to-imagen de sus integrantes.La auto-imagen de estos, que se consideran 

pertenecientes a la sub-cultura,no se considera menor a la evaluación 

de la sociedad que los camprende. 

Hagadone (1967) (103) investigó la relación entre la auto-imagen 

de niños de un grupo cultural marginal y la auto-imagen ante los ojos 

provenientes de grupos culturales más sólidos;su resumen es que los di-

ferentes niños desde el punto de vista cultural,no tienen la misma con-

cepción respecto a sí mismos como aquella adoptada en relación a ellos 

por la sociedad.De aquí que el individuo cuyo trasfondo socio-cultural 

es bajo,que mantiene relaciones recíprocas satisfactorias con semejantes 

o sub-cultura,que se asemejan a 61 desde el punto de vista socio-cul- 
tural ltiende a desarrollar una auto imagen elevada. 

Con todo,en un ambiente cultural que subyuga ,suelen los"otros 
significantes" operar en una dirección que tiende a deprimir la auto-
mmagen ya en el período de la niñez prematura,debido posiblemente al 
	 social d el niño en la familia tradicional,que tiende a despojarlo 

se otorga a la población adultanJosible- 

mente también se deba a la falta de 'claridad de las expectativas respecto 
a él (Copersemith,1967) (104). 

También la escuela suele actuar en la dirección de un apacigua- 

miento del valer del niño  dePrivado ante si mismo. 
La escuela primaria que 	se inclina a representar la escala de normas 

:r 'valores del centro social y cultural vigente,inclusive los standards 
establecidos en campos de eficiencia y capacidadl los alcances relati- 
vos de los niños de la clase media,el fracaso repetitivo de los indigentes 

de los deiechos que usualmente 

103. -Hagadone,T,E.:A Study ef Teacher and'ProfessionálAttitudes as  
theY relate to student. self concets and attitudes toward in the  
six haghest 'achieving schools in Flint,Michigan,Dissertation Abs-
tracts 21A .5932A73933A 1967 

104 Coopersmith,S.:The.Antecedents of self esteem W.F1 Freeman andCo. 
New Orleans Public "Sohools,1957. 
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en los múltiples examenes: 	repetición de gradosaa posición en la 

formación de grupos dentro de cada clase,etc.,contribuyen a la sensación 

de insatisfacción entre los niños de grupos sociales periféricos y di-

ferentes desde el punto de vista cultural,y en consecuencia a la subyu-

gación de auto-imagen (Rosemberg,1965) (105). 

a. Hipótesis en cuanto al desarrollo de la puto-imagpn de educandos en  

internados en relación a alumnos de la escuela secundaria diurna(concen-

trados en grupos) y proposiciones de la investigación  

Los educandos de internados se inclinan,como recordames,a llegar 

de círculos sociales y culturales definidos como indigentes o desaven-

tajados.El internado actúa como una organización social excesivamente 

cerrada.En un ambiente que tiende a aislarse,se disminuye en forma pau- 
latina la influencia de grupos de relación con quienes el adolescente 
mantiene contactos recíprocos directos en los años de infancia y de los 
cuales sobrevienen los "otros significantes".En su lugar le propone 

el internado un nuevo grupo de referencia.Un número de investigaciones 
demuestra que el cambio en el grupo de referencia con la cual mantiene 
el individuo la mayoría de las relaciones reciprocas,trae aparejado cam-
bios en el nivel de la auto imagen, 

Harris(1965) (106) ,por ejemplo aplicó cuestionarios quién soy 
yo?" y "quiéhes somos nosotros" a un grupo de estudiantes.Se encontró 
que una minoría de estudiantes expresó una identificación grupal con la 
familia.Casi todos se identificaron a si mismos en términos de identifi- 
cación personal estudiantil.El nuevo grupo de iguales del educando del 
internado,es demasiado homogéneo desde el Punto de vista de su3facultades 
cognitivasY sus alcances en los estudiospdesde  el punto de vista de 

las normas y  valores aceptados por ella y desde los diferentes aspectos 

cuyo trasfondo es socio económico. 

Esta homogeneidad,una de cuyas expresiones son las condiciones igua-

les en la competencia de la realización de funciones fortalece,por lo 

105.Rosebberg M:Society and the Adolescent Self Emage' Princeton Uni 
verslty Press '061 9  

106,11arris,E.E, :Family and student identities:an exploratory  
self 'and We yrOUP attítudesríournal of Negro educacion.pp.3471965-. 
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visto,las perspectivas del individuo de recibir un refortalechniento 

positivo a sus actos,mas aún cuando sus contactos con jóvenes con tras-

fondo social más sólido se van disminuyendo. 

'Las premisas del nuevo adulto significante,su educador en el internado, 

van tomando formas más claras y contundentes.Es cierto que también el 

maestro,e1 preceptor y la casera representan expectativas sociales acep-

tadas en la sociedad como éxito en los estudios,mas estos no compiten 

en una situación dada con expectativas contradictorias.Mas aln,la acción 

educativa entre adolescentes con trasfondo social demasiado shnilar y 

de determinadas capacidades y alcances similares,y con ella los objeti- 

vos declarados del internado,coayudan a los educadores a atenuar las 
aspiraciones en relación a sus educandos y otrogar los refuerzos posi- 
tivos a toda manifestación de movimiento y realización en la zona de ob-

jetivos de la institución educativa.E1 otrogamiento de aprobación y el 

reforzamiento positivo por parte del educador en cuanto a la relaización 

del educando permitirá según nuestra opinión que el adolescente en el 

internado pueda probarse,posiblemente por primera vez en su vida/con 
una sensación de significancia hacia el prójimo y el camino Para la 
compostura de su evaluación y capacidad como alumno, 

La autoeducación en la secundaria diurna contribuye más modestamente 

que el internado a elevar el nivel de la auto imagen. 

Debido a la entrada al marco educativo heterogéneo desde el punto 

de vista de las condiciones de la población,e1 grupo de iguales en el 

centro urbano con la cual mantuvo el individuo sus contactos •sociales 

adn antes que. Ingresara al centro secundario continúa siendo heterogé- 
nea. 

LOS otros SignifiCanteS que permanecen en tal contexto se inclinarán 

l:: lo visto

' 

 a ser precisamente aquellos compañeros exitosos que ilega-

a` sus  logros  sociales  Y'eáucativos  comoconsecuencia  de la prepara-

ción y Socialización avanzada de las cuales se le PrivO,B1 .intentoe 

uaraest¿SccMPañeros'Como modelos a emular e identific arse Puede con- 

en:Una sensación  adicional. de fruStci6nY fracaso Y de esta for 

ma evita un cambio positivo en la sensación de significancia ante el 
redlmo. 
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La educación en la secundaria diurna no soluciona el problema del 

educando del conflicto creado como consecuencia de la influencia de dos 

culturas contradictorias en grado sumo:la cultura del hogar y la comu-

nidad periférica en cuanto a sus valores y normas con las cuales tro- 

pieza en las horas vespertinas,frente a la cultura del centro comunitario 

diurno que se inclina a actura como su agente. 

En contraposición al internado que mantiene un marco de estultos 

difuso en excesoo que promulga un cambio multifacético de los educandos, 

y que deja "opciones abiertas" al adelanto educativo después de haberse 

perfeccionado en su marcopse inclina el colegio secundario a una Prepara- 
ción monofacética.Por este camino se evita de antemano una parte cono-

cida de las esperanzas hacia una movilidad social. 

Con base a estas consideraciones,en cuanto a las diferentes influen-

cias del internado, en el desarrollo de la auto-imagen de sus educandos 
como alumnos,presentamos la hipótesis segtul la cual,a1 finalizar un ano 

educativos  el nivel de auto imagen como alumnos de los educandos de in-

ternados será mayor que el nivel de auto-imagen como alumnos de los 
educandos del colegio secundario diurno. 

B Desaritllo de la investigación  

1 Selección de la población para la investigación: 

La población de la investigación incluyó dos grupos:1)2 internados  

(2elases en cada internado);2)2 escuelas secundarias preparatorias 
diurnas(2 clases en cada escuela),total:4 clases, 

El grupo Lcuya dencrninaci6n en.adeslanfuteerosnerdgr ko experimental 
(lel nuevo ano) incluye 85 alunnos,qui 	examinados dos veces, 

son 
al Inl:docills  Yc al  unfinajullazarrdeesltaljnardos°  elespectc117a1T.I:enst;T:at.:tannor edssucEayroexcE?eddeoes  COMIC1  

raa lescentes con un trasfondo de desaventa3ados:41. 
44  alumnos AYanot,Total:85 alumles.A1 iniciar el cursolectivo fueron 

etr examinados 66 de Eyron Heda,53 Ayanot total:117,delaido a motivos de 

x. 

11. 
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abandono,pasu de una clase/ la otra,enfermédad,etc.,e1 grupo se redujo 

en el segundo examen y fueron tomados en cuenta solamente aquellos que 

se examinaron dos veces.Es decir,los ausentes en la segunda prueba no 

fueron incluídos en la población de la investigación. 

Estas clases en el grupo experimental fueron catalogadas por los 

maestros de la escuela como clases medianas desde el punto de vista del 

nivel de estudios.Asimismo según los exámenes de ingreso y los cuestiona-

rios,estas clases son consideradas como grupos homogéneos desde el ron 

to de vista socio-econ&ico,nivel de capacidad y logros En estos interne 
nado (que per Lene cen al marco del Departamento de Educación Agrícola) 

y también en Inmigración Juvenil se acostumbra en los procesos de sele-

cción rechazar niños que sufren de un deficiencia orgánica o de pertur-

baciones de la personalidad,aunque reciben candidatos en que se detec-

taron deficiencias ambientales o perturbaciones conductuales. 

El grupo 2,cuya denominación en adelante será  grupo control(diurnos 

incluyó 84 alumnos de noveno año.Fueron examinados dos veces .al initio 

y al concluir el curso lectivo,27 alumnos del colegio Alumtm-Ramat HaSha-

ron,57 alumnos del colegio 14 Tel-Aviv total:84 alumnos.A1 inicio del ano 

fueron examinados 31 alumnos de Alumim-Ramat Hasharon y 65 alumnos del 

colegio 14 Tel -Aviv,tota1:96 alumnos,Así cono en` el grupo experimental 

(internados) tambiln en este caso abandonaron algunos educandos por 

traspasos,enfermedad,etc..E1 grupo de alumnos que no Participó en el exa-

men de fin del curso lectivo no fue incitado en la población de la investi= 

gación. 

Con el objeto de adecuar el grupo de control con el grupo experl- , 
mental desde el Punto de vista étnico y trasfondo socio-económico,fueron 
seleccionados alumnos de clases en donde es usual el trabajo en grupos. 

Para la experimentación :fueron SeleccionadOs les alumnos que 'Se.  enc4en- 

tran en loá grupos 2 y 3 en la 3érarq,uía-. de estulos.Según la evalUación-, 
. 	. 

de lOsillaeStres de la elcUela;eltoá- Alumnos- se encuentran en el:eslabón 
• , 	. 

bajo en cuanto a les ,/01Pos' académicoS(hebreo matemáticas,inglés) y' por 
eso fúeron incorPorados a los gruP9s:2 y 3,Un estudio en 	record Ila- 
démico de los5-alumnos y cambio de. impresiones con .el Prefelor guia 
verifitarón esta sliPosici6h, 

11/..•••• 
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a.-Instrumentos de la investigación  

Las dos variables centrales de la investigación "auto-imágen' y 
"logros académicos" fueron examinados. 1 auto-imágen.Cuestionario de da- 
tos persohales.La primera parte que se ocupa de la auto-Imagen se denomi- 
na "Levitzel" y fue redactada por los investigadores Levin-Katz del 
Departamento de Investigación de la Organización Hadassa-lizo 	Ca- 
nadá -Jerusalem,1971.E1 cuestionario sirve para examinar la aufb imagen 
acentuándose el aspecto de auto-imagen en los estudios  de educandos 
trasfondo de indigentes. 

Cada i.tem -posibilita la selección de una entre las cinco 
siguientes:muy adecuado,adecuado,no sé,no es correcto,totalmente inca-

rrecto.En parte de iositems fue expresada la respuesta 'muy adecuado" 

auto-imagen elevada, y la respuesta "totalmente incorrecto" ,auto-.imagen 

baja (en las pregntas con caracter positivo) y a la inversa en el res 

to de los iteras. (en las preguntas con carácter negativo). 

La segunda parte del cuestionario se ocupa de los logros académi 

cos 	
- 

incluye 7 items.Cuestionario de Coleman,1966 (pp.ó50-655).Los 

items 8 y 9 se ocupan de la asistencia regular a la :escuela y lapregunta 

libre,c6mo el educando se ve a sí mismo,Los items fueron adecuados a 

la realidad de Israel.En la segunda parte se dio la posibilidad de sel 

cción de una respuesta entre 4-7 •posibilidades que expresan diferentes 

grados de evaluación de los logros académicos de acuerdo con el tipo 
de pregunta. 

Datos demográficos sobre el trasfondo socio-econemico de los edu- 
candos fueron recopilados por medio del cuestionario de datos personales, 

b. Desarrollo de la investigación  

••••11..f 
....,•••••••••••••••••• 

11 

Al inicio del ano escolar (septiembre -octubre 1977) y al final del 

año escolar (mayo-junio 1978),fueron utilizados los instrumentos de la 
Investigación en el grupo experimental (internados) y en el grupo control : 

(diurnos) .Las respuestas fueron calificadas de la siguiente manera:en 

con 

respuestas 

e 
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el cuestionario de 'auto-imagen" se otorgaron a cada ítem calificacio-
nes de 1 a 5.La calificación 5 al itemflmuy adecuado" la calificación 1 
al item"totalmente incorrecto". 

En el cuestionario de evaluación de logros académicos se calificó 
cada respuesta de acuerdo con el valor numérico. 

En el cuestionario de datos personales se seleccionaron variables como: 
sexo,edad, (debido a las diferencias de desarrollql entre varones y muje 
res. 'extracción étnica ,y la escolaridad del padre ( por la relativa 

relación entre ellos y entre los logros academicospasí como debido ala 

relación entre la auto-imagen y los logros académicos). 
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CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES  
Fecha 	  

Institución: 	Grupo: 	  
Apellido 	  Nombre 	  
Fecha de nacimiento 	  Lugar de nacimiento 	 
Fecha de inmigración a Israel 	  
Domicilio permanente 	  
Sexo:femenino/masculino 

Datos sobre el padre : Edad 	 Lugar de nacimiento 	 

Fecha de inmigración a Israel; 
Educación paterna:Tacha con una X la institución de enseñanza 
más elevada a la que asistid tu padre: 

No estudid Escuela preparatoria Universidad o Politécnico 
Primaria Preparatoria vocaciona 
Heder Preparatoria Agrícola 
Yeshiva Seminario de maestros 
Alguna otra(señalar cual) 	 

Trabajo paterno Profesión 	 
trabaje en ella) 
En caso de, que tu padre trabaje ¿en que lugar lo hace? 	  
(por ejemplo:Oficina de Correos Tiberias,Municipalidad de Ashdod) 
Qué cargo desemPeña: 	  
(Por ejemPlo:mednico electricista›earteroychofer) 

En caso de que tu padre no trabaje señala el porqué con una X al lado ck 
respuesta correcta: 
1 -Enfermedad 	2 .-Pensión, 

-No tiene profesión 	4.-No tiene trabajo 

superior 

señala la profesión aún cuando no 

5.-Vejez 
	 6.-murió 	(indicar en que año) 	  

7.-Alguna otra razdn 	Señalar cual 	  
En 'caso de que tu padre trabajó fuera del país cual era su 
principal 	  

Datos acerca de hermanos(as) 
Enunéralos en orden. de mayor a menor comenzando por el mayor e 
a ti mismo en el sitió correspondiente: 

ocupación 

incluyéntzte 

 

Nombre  
1 

EdaEdad 

 

Sexo 

    

    

S. 

7,- 
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/Dispersión sea9n el trasfondo ,Año de nacimiento 

La tabla No. 2 presenta la muestra de investigación según el año 

de nacimiento. 

Números absolutos Grupo experimental Gr.Control Total 

1962 18 14 32 

1963 67 69 136  

1964 1 1 

Tbtal 85 84 169 

Porcentajes 
Grupo experimental  Gr,Control  Total  

1962 21.2 16.7 18.9 

1963  78 8  82.1  80.5'  

1964 . 
_ 1.2 0, 

Total 100.0  100.0 100.0  

Promedio: 1962.79 1962.85 1962.82 

Desviación Standard: 0.41 0.40  0.40 

Grado de Pronunciaci6n de las diferencias entre los dos grupos: 

tw.test 	 t=0 , 991 	 df=167 	P 0.10 

La tabla No. 2 muestra que la diferencia entre los grupos no es pronun-
ciada'.Asimismb ndtese que 80% de los estudiantes examinados son nacidos 

en 1963.E1 resto son de 1962,1 solo caso es nacido  en  1964, 

Desde el punto de vista de edad no hay diferencia entre los dos grupos. 

, •1 
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La tabla N"3 presenta la dispersión de la muestra de investigación 
seda:  los bloques de los 	países de nacimiento del alumno 

Nlmeros absolutos 
Grupo Experimental 	Cho de Control Total 

As ia , Africa del 
Norte 5 9 
Israel 80 78 158 
Europa,América 
del Norte.Améri-
ca del Sur 
Total 85 84 169 

Porcentajes 
Asia,Africa del 
Norte 5.9 4,8 5.3 
Israel 94, 92, f. 43.5 
Europa,América del 
Norte,América del 
Sur 

1111..1 

rrOtal 100.0 100, 0  100 

Pronunciación de 1.a diferencia entre los grupos 	0, 0003 df=1.  
La tabla No, 3 demuestra que en las muestras de la investigación 

la diferencia no es lubstancial En ambos casos hay una mayoría deter-
minante.de los nacidos en el país .Mas del 90% nacieron en Israel cerca 
del 5% nacidos en Asia y Africa,Además 2, 4 en e grupo de control son 
nacidos en Europa. 

Esta tabla demuestra que tanto en los internados (en el marco, de 
la educación colonizadora)conlo en los centros cliunios„ a mayorta son 
nacidos en el país mientras que los estudiantes i.nmigrantes son minoría`:  

La tabla No.  
Ant_i_zuedad en el país  

Desde el momento que 93.5%  de los examinados son nacidos en el país 
no había motivo de analizar para el resto su antiguedad 
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Sexo 

La tabla No.5 presenta los grupos de la investigación según el sexo 

Números absolutos 

Grupo experimental Grupo de control Total 

Masculino 57 51 108  

Femenino 28 33 61 

Total 85 84 169 

Porcentajes 

Grupo experimental Grupo de control Total 

Masculino 67 1 60 7 65.0  

Femenino 32 9 39.3 36.1 

Tbtal 100.0  100.0 100.0 

Diferencia sustancial entre los grupos: 

Cbrrected X30.480 	 df=i 

La tabla No. 5 demuestra que la diferencia entre las muestras no, es 

substancial. 

1)Cerca del 64% de los alumnos encuestados son del sexo masculino 

2) En el grupo experimental el procentaje de varones es un poco 

alto (67.1%).Este hecho por lo visto trasluce'la realidad en 

la educación de los internados. 

'.•• 	 ••• 	• 	. 
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Edad del padre  

La tabla No. 6 muestra A los grupos según la edad del padre. 

Números absolutos  
Grupo experimental Grupo de control 

No hay datos 10 19 
Porcentajes 11.8 22.6 
Hay datos 75 6S 
Año de nacimiento 
promedio 1930.08 1932.38 
Desviacice standard 7.57 5.33 

Diferencia substancial entre los grupos: 

t=2.0304 	df=138 p< 0.05 

Total 
29 
17,2 

140 

1931,15 
6..70 

La tabla No. 6 demuestra que: 
1)Cerca del 17% de los alumnos entrevistados no dieron la edad del 

Padre,  
2)Cerca del 83% reportaron la edad del.padre. 

'3)E1  año 'cle nacimiento praMedio:1931,es decir que la edad PreMedie 
del padre era de 32 años cuando nació  el,  niño,. 

4)LOs padres del grIfflaexPerimental son un poco mayores que los pa- 
dres del-grupo de control. 
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País de nacimiento del padre  

La tabla No. 7 presenta las muestras de la investigacién según los 

bloques -paises de nacimiento del padre. 

Números absolutos Grupo experimental Grupo de Control Total 

No hay datos 

Asia,Africa del Norte 

3 4 7 

Grecia,TUrquía,Bulgaria 72 X18 120 

Israel 3 19 22 

América,resto de Europa 
Australia,Sud Africa 7 13 20 
Total 82 80 162 

Porcentajes 

No hay datos 3.5 4.8 4. 

Asia,Arica del Norte 
Grecia,Turquía,Bulgaria 87.8 60.0 74.1,  

Israel 3.7 23.8 13.6 
America,Resto deluropa 
Australia,Sud Africa 8.5 16,2 12.3 
Total 100 0 1000 100.0 

Diferencia substancial entre los grupos: 
, 

X18.214 	 df=2 p< 0.001 

  

Hay diferencia substancial entre los grupos.En el grupo experimental 

hay más padres que nacieron en Asia,Africa del Norte Grecia,Bulgaria y 

Ibrquila',87.8% frente a 60% en el gruPo de centrolw menos padres que 

nacieron en Israel o en América,resto de Europa,Australia o Sud Africa. 
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inmilraci6n del padre 

La tabla No. 8 presenta a los grupos'según el año de inmigraci6n 
del padre. 

Año de 

Números absolutos 
Nacidos en el Oís 
1930-1948 
1949-1954 
1955-1962 
1963-1973 
No se conoce 
Total 

Grupo experimental Grupo de control Total 
3 19 22 

13 8 21 
12 21 
15 15 

7 11 
35 44 79 
85 84 169 

Porcentajes 
Nacidos en el país 
1930-1948 
1949-1954 
1955-1962 
1963-1973 
No se conoce 
Total 

   

3.5 
15.3 
14.1 
17 7 
8.2 

41.2  
100 

22.6 
9.5 

10.7 ;  

4.8 
52.4  

100,0 

13.0 
12.4 
12.4 
8.9 
6.5 

46.8  
100.0 

Diferencia substancial entre los grupos: 
X1-230.094 	 df=5 

 

p 0.001 

  

La tabla No. 8 demuestra que existe una diferencia 
entre los gruposiEn el grupo de control,nlás padres que nacieron en el 
pnis y padres cuyo tu-io de'inmigraci6n no se sabe. En el grupo experimen-, 
tal más padres que no nacieron en el país 

tZ" 

substancial 



Escolaridad del padre 

La tabla No, 9 presenta las muestras de la investigación según el grado de escolaridad del padre. 

Números absolutos 	 Porcentajes 	Resulten or nivele  
Experimental Control Total 	 75trol Total " 	Control 	Total 

No se cono- 
ce 	 5 	19 	24 	5.9 	22,6 	4,2 

I. o 	 14.estudió ›-s  N 	dió 	 7 	21 	17.5 	10,8 	14,5: 	17 	0 
PI 

Primaria 	39 	28 	67 	48 	43,1 	46,2 
54 

Esc.Religiosa 
Elemental 	5 	 5 	6.2 	 3.4 

Seminario 
•,1  Talmúdico 

Vocacional 

llgricola

;' Sem.Maestro 

La tabla No. :9 muestra que un pronunciado porcentaje de padres en las muestras no tienen 

La escolaridad de los padres en le grupo experimental es inás baja. 	de padres'en e .gru e eri.mental„ 're 
a 10.8% en el de control no estudió del todo,0% educación universitaria frente a 12,31 en 	grupo e,-COntro 
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Oficio del padre  

La tabla No. 10 presenta las muestras de la investigaci6n según 
el oficio del padre, 

Números absolutos 	Grupo experimental  Crupo de control 	Total 
No se conoce 	 O 	 6 	 6 
1.i1tadmicos,profesi6n 
1ndependientejunciona7  
rio-gerenciál 

2.Obreto profesionar,fun- 
cionatio'públiCo,comer. 
ciante 	 60 

3 Obrero no profesional, 
vendedor ambulante 	19 

63 	 123 

2 

4.No trabaja 	 4 	 3 	 7  

Total 	 85 	 78 	 163  

Porcentajes  

No se conoce 	 O 0 	 7 1 	 3.6 

Académicos yProfesill 
indePendienteyfuncio- 
nario gerencial 	 2 4 

Obrero profesional 
funcionario público 
comerciante 	 70. b. 	 80, 8 75 `5  

Obrero no profesipnal, 
vtndedor ambulante 	22.3 	 9,0 	 15 

No trabaja 
	

4.7 	 3,8.  

Total 
	

100.0 
	

100,a 
	

100.0 

Diferencia substancial entre los grupos; 

X 6,752 df 3 	 p > 0.05 

Sin embargo,si se agrup-an dos categorías profesionales(1 ) frente 

a no profesionales(3y4) si E21  toma en cuenta la diferencia  entre  los 

promedios (se 	la escala de 1 a 4) se denota una diferencia substancial. 

Debido a esto hay con todo cierta diferencia entre los grupos.LoS padres 

del grupo experimental trabajan en un status an 	27% (3,4) frente 

a 13%(3,4) en el gruPo de control. 



11.A la pregunta motivo de la falta de trabajo, las respuestas no parecen 

ser silnificantes debido a: 
, 	 1)E1 reducido número de casos 

2)La mayoría son enfermos o pensionados 

12,A la pregunta profesión del padre en el extranjero,las respuestas 

no parecen ser significantes debido a 

de 135 alumnos (79,9%) n-o hay datos o el padre es nativo del País, 



I orcentaj es  
Ex . 	Control 	Total 
0.0 3.6 1.8  
3.5 6.2 4.8 
1.2 17.3 9.0 

12 .9  32.1 22.3 
21.2 18.5  19.9  
11.8 12.4 12.1 
16.5 8.6 12.; 

9.4 3,7.6.6 
8.2 1.2 4,8 

15.3 7.8 
100.0 100,0 100. 
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Número de niños en la anilla 

La tabla No. 13 presenta las muestras de la investigación según 
el número de niños en la familia. 

Exp. 
Números absolutos 

Total Control 
No se conoce 0 3 3 
1 niño 3 5 8 
2 nifíos 1 14 15 
3 niños 11 26 37 
4 niños 18 15 33 
5 niños 10 10 20 
6 niflos 14 7 21 

7 niños 8 3 11 
8  niños 7 1 8 
gomas 13 13 

Total 85 81 166 

Promedio 5.56 3.6p 4,61 

Desciación 

standard 2.21 1.56  2.15 

Diferencia substancial entre los grupos: 

tm5.867 df 164 	 0,001;  

La tabla No. 13 muestra, que en las familias del grupo experimental 
hay en forma prorauiciada mas niños que en las familias del grupo de control. 

1)En el grupo experimenta1.23 5% provienen de casas en donde hay 
mas de 8 ninestfrente a 1.2$ en el grupo de control 

2)Erk el grUpo experimental, 4.71t pertenecen a familias con 
niños frente a 23.5%en el grupo de control  
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Ijar del encuestadó entre los hermanos  

La tabla No. 14 presenta las muestras de la investigación segán, 

el lugar del encuestado entre sus hermanos(primogénito-medio-último). 

Números absolutos  

No se conoce 

Primogénito 

Ni primogénito ni 
último 

Ultimo niño 

Total 

Porcentajes  
No se conoce 

Primogénito 

Ni primogénito ni 
último 

Ultimo niño 

Total 

Grupo experimental 	Grupo de Control 

0 2 

9 35 

53 31 

23 16 

85, 82 

0.0 2 4 

10.6 42,7 

62.3 37,8 

27.1 19.5 

100,0 100,0 

Total 

2 

44 

84 

39 

167 

1,2 

26,3 

50.3 

23;4 

100,0 

Diferencia substancial entre los grupo : 

X P22.335 	 df=2 	 p 0.001 .  

La tabla No. 14 muestra que en el grupo de control hay más primo-

génitos y menos en el medio o últimos .Hay una premisa que el primogéni-

to recibe más atención de los padres,debido a esto a esto cabe suponer 

que los padres se sienten menos inclinados a enviar el primer niño a un 

internado. 
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Resumen demográfico -se_gún el cuestionario socio-económico-diferencia  
entre los grupos  

Edad : 	no hay diferencia 
Procedencia: no hay diferencia 
Año de inmigraciOn: muchos nacidos en el país 
Sexo: 	no hay diferencia 
Edad del padre: experimental mayor 
Procedencia del padre:experimental:hay más de paises islámicos y de pro- 

cedencia oriental. 
Año de inmigración del padre; (no se sabe acerca de la mitad) 
Escolaridad del padre: experimental:más baja 
Porfesión delindre: experimental:status más bajo 
Números de niños en la familia: óxperimental:más niños en la familia 
Lugar del encuestado entre los hermanos: experimentalmenos primogénitos 

El grupo de control es superior al experimental en todas las varia-
bles del status socio-económico. 

Desde el punto de vista de edad y sexo no hay diferencia entre los 
grupos. 

Explicación:la selección en cuanto al envío de niños a la educación 
de internados.Ms familias de un status económico inferior orientan a 
sus hijos a la educación de internados. 



por 
completa 

no 	no 
absoluto no se si 
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D. Cuestionario personal (auto-imagen) 

Nombre del colegio 	 Grupo 	Fecha 
Apellido 	Nombre 	Nombre del padre 

Parte A  
El cuestionario que a continuación se te presenta se divide en dos partes 
A y 13. 
En la parte A hay 16 oraciones nos interesa saber hasta qué grado te 
identificas con cada oración y en que medida cada oración te describe 
tanto a ti mismo como a tus sentimientos, 
Si. te identificas completamente con la oración y te describes con exac- 
titud tanto a ti como  a tus sentimientos pon el signo + en la primera 
columna de la derecha, 
Si te identificas un poco con la oración y te describe parcialmente pon 
el signo + en la segunda columna de derecha a izquierda. 
Si no estás seguro pero no te puedes decidir pon el signo + en la colum- 
na intermedia. 
Si no te identificas con la oración o no te describe pon el signo+ en 
la cuarta columna de derecha a izquierda 
En caso de que no te identifiques en absoluto con la oración o no te 
describa ni. a ti ni a tus sentimientos pon el signo + en la columna de 
la izquierda. 

5 

.-Creo que puedo triunfar en 
casi. todo lo que quiero 

2.-Mientras más me esfuerzo en 
los estudios más confundido 
me siento 

-En ciertos sentidos siento 
que sé más que los demás a-
lumnos de mi clase 

4.-Mis maestros anteriores son 
los culpables de todos los 
problanas que ahora tengo. 

“.• 



por 
completo 

5.-Si el: maestro avanzara 
más despacio me iría mejor 
en- la escuela 

6, La mayoría de los niííos 
de mi clase creen que soy 
un buen alumno. 
7.-i4e ofendo con facilidad 
cuando me critican algún 
trabajo, 
8 Resuelvo con facilidad 
problemas nuevos con 1ns 
pie me enfrento. 
9.-Si rvn mucho mejor en el 
trabajo nue en 1ns estudios 
10.-S6 micho más de in que 
alcanzo a demostrar en clase. 
11.-La mayoría de las materias 
en la escuela me son muy difí- 
ciles. 
12.-No importa cuanta ayuda me 
ent siempre fracasaré en los 

estudios, 
13. -La mayor parte de la gente 
piensa que soy simpáti.co. 

-No es para mí tomar en se- 
rio los estudios. 
15 -Generalmente triunfo en to,  
da cosa que hago(con excepción 
de los estudio. 
16.-Me parece que los maes- 
tros no se interesan lo su- 
ficiente por mis adelantos 
en los estudios, 
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Parte B  

En esta parte se incluyen 9 preguntassill término de cada una de - las 

primeras siete se encuentra el mismo número. de respuestas,lee atentamen-

te cada pregunta y cada respuesa y señala con un círculo la- letra que 

indica la resptiesta que te parece adecuada.En las preguntas 3 y 9 tendrás 

que contestar por tí mismo. 

1. -Hasta quí1 7rado te gustaría seguir estudiando: 
a)no cuero terminar preparatoria. 

b)Quiero únicamente ter inar preparatoria 

c)Quiero estudiar una pititsión al termnar la preparatoria(Por e.: 

seminario de maestros,escuela de enfermería,escuela para técnicos 
d)Quiero estudiar en la Universidad o Politécnico. 

.-Piensas estudiar en la Universidad o Politécnico: 
a)Por supuesto 
blpuede ser que sí. 
c)Puede ser que no. 
d)Claro que no, 

3.-Que te propones estudiar al finalizar tus estudios de preparatoria: 
a) 	 
b)No Pienso cchtinuar mis estudios. 

4.-En caso de que llegara a suceder algo y te vieras obligado a interna- 
pir tus estudios en este momento,como te sentirías: 

a)Feliz,de cualquier manera ,quiero abandonar los estudios. 
b)No me imPortaría, 
c)ble decepcionaría. 
d)Harla todo lo Posible Por poder  continuar. 

5. -Qué tipo  de  alumno te gustaría ser en la escuela: 
aluno de los mejores de la clase,  
b)Por sobre el nivel de los demás alumnos. 

c)regular. 
d)10 suficiente para pasar. 
e)No me interesa. 
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6 -En un día normal de estudios cuánto tiempo 

fuera de horas de clase: 

a)Nada o casi nada 

10/2 hora diaria aproximadamente 

c)1 hora diaria aproximadamente 

d)1 1/2 hora diaria aproximadamente 

c)2 horas diarias aproximadamente 

f)2 1/2 diarias aproximadamente 

g)3 horas diarias aproximadamente 

h)4 horas o más diarias. 

-Aproximadamente cuantos días faltaste 

a)nunca faltó 

b)Uno o dos días 

c)de 3 a 6 días 

d)de 7 a 1 días 

le dedicas a los estudios 

a la escuela el ano pasado: 

e)de 16 diás o más. 

8.-Sucedió alguna vez el año pasado que no fuiste a la escuela simple 

mente por que no querías ir: 

aro 

b)sí durante uno o dos días 

c)de 3 a 6 días 

d)sl,durante 7 a 15 días 

e) sl,durante- 16 días o más. 

9,-Que trabajo  crees tener al finalizar tus estudios y tu servicio, mi- 

litar 
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Cuestionario sobre auto-imalen-Primera parte-Periodo 

\alfilero 
le iterar 

Grupo control .  
Promedio d.s. 

Grupo 'experimental 
Promedio 	desistan, 

Diferencia substancial 
cutre los grupefis • 
t 	di 	p 

Escala promedio 
de los iteras de 
lo positivo a 
lo negativo 
Control Experim, 

0.05 0.81 3.48 

1.37 

2.44 

3.90 

5.78 

2.93 

4.01 

3.14 

3,90 

3.63 

4.21 

4.47 

3.10 

4.20 

3.49 

3.65 

166 	>0.50 

0.73 

0.94 

0.94 

1.19 

0.93 

1.04 

1.08 

1.31 

1,12 

0.81 

0.89 

0.97 

1.16 

0.97 

1.16  

0.611 

	

0.275 	167 	>0.50 

	

3.296 . 167 	10.01 
0.569 167 >0,50 

	

71.899 	165 	.4- 0,10. 

	

2713 165 	<0.01,  
9.971 167 -10j0 
1,153 166 >0j0 

	

.71.403 	165 	.10.10 

	

-0.705 163 	>0.10', 
-0.016 164 >0,50 

	

-0.711 	100 	>0.10 
0303 165. >11.50 

	

0,469 	166 	. 
1.050 166 "40,10 
0.609 165 >040 

0.74 

0.88 

0.96 

0,86 

0,79 

1.01 

0.84 

0.38 

1.02 

0.67 

0,82 

0,90 

0,91 

0.92 

1.05 

la correlación entre lasAns'escalassegún la estala de:Correlacidn' 
de'SnérmaWes: 

11,.0,947 	 - 0.01  

Cuestionario sobre auto-imagen-Parte A-Fecha A.  

En 9- iteras la aUto-imaÉéri dé los- alumnos 
a lá de los del grupo de eontrol(exetnos),:.  

Ep 7 'it(Mrs lu atitóiMagén delOsaltimnos 
ala de los del grúpó de Contrdl(externós) 

internados era superior 

.\ 

4.10 

2.92 

3.99 

3.48 

3.30 

3.86 

3.32.  

3.66 

3.51 

4.20 

4.38  



7 

16 

defensivo 

no defensivo 36-3' ú 	16 _ 
.9,9 
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Las preguntas señaladas con X fueron formuladas en sentido conLaciu 
al resto de las preguntas.Por esto es diferente el sentido de la cali-
ficación,de forma que en cada caso una calificación más alta señala une 
auto-imagen más positiva. 
Calificación más positiva:5,calificación más negativa:1. 

En solo dos iteras se registró una diferencia sustancial entre la 
valoración de los alumnos de internado y los externos:item 3 y 6.En ambos 

los alumnos del grupo experimental se auto valoraron más Fesitivamente 

que el grupo de control.En los dos iteras citados,la auto-imagen era 
baja en comparación a los demás y en ambos se le exigió al eXcuestado 
compararse con otros alunnos de su clase(valoraci6n comParativa  y no ab-
soluta). 

Nueve progunas fueron redactadas de modo tal lque para demostar auto- 
imagen positiva deben negar lo formulado en la pregunta. 

En interesante señalar que todas se colocaron en escala entre 1 y 9 

(auto-imagen positiva). 

De los datos obtenidos se puede señalar que los alumnos son muy sen- 

sibles a las críticas y reaccionan de modo extremo por encontrarse en 
actitud defensiva (ego-defensiveness 

Los alumnos de Internados resultaron estar menos a la defensiva 
(self-defensive):en 6 de estas nueve preguntas sus promedios fueron más 
bajes que los del grupo de control,E1 siguiente cuadro hace gráfica de 

esta situación: 

Items que se valoraron en los internados 

más bajo res alto 

ri 

df=1 0.10.  .11.••1-1•.191~~... 

Solo Por e) Pequeño número de iteras los datos obtenidos no resitan 

sustanciales. 
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alk-SLIMR111 -1311111: 	- mArpa - pqnnikit.PAPERIPD11.1 

te! 
Zr, 

1 	1 	1 	1 

1.-Creo que puedo triunfar en 
casi todo lo que quiero 

2.-Mientras más me esfuerzo en los 
estudios más confundido me siento 

5.-En ciertos sentidos siento que sé 
más que los demás alumnos do mi clase 

4.-Mis maestros anteriores son los cul-
pables de todos los problemas que 
ahora tengo 

5.-S1 el maestro avanzara rls despacio 
me iría mejor:en la escuela 

6.-La mayoría de los niños de mi clase 
creen que soy buen alumno 

7,-Me ofendo con facilidad cuando g 
critican algún trabajo 

8.-ResUelvo con facilidad problemas 
nuevos con los que me enfrento 

10.-Sé mucho más de lo que alcanzo 
a demostrar en clase 

11,-la mayoría de las materias en 
la escuela me son muy difíciles 

12,-No importa dienta:ayuda Me dan .  
siempre fratasarlewleS estudiol: 

14..-Notes para mí tomar en serio. los 
estudios 

11.1eneralmente . triunfo. trileda•cosa:• 
.q1milago(con'eScepcián:de..1o1 estudios) . 

16.-Me parece que los maestres no se interesan suficiente por mis ade-
lantos en los estudios 

....1•••••• 
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A Primera Fecha - Comienzo del año lectivo  

Parte A 

Existe una correlación casi absoluta entre el internado y el exter-

no(control) en lo que respecta a la clasificación de items.Los cuatro • 

items en los cuales la similitud fue más positiva en los dos grupos: 

1-(2) Cuando más participo en los estudios más me confundo (negativo) 

2-(12) No importa cuanta ayuda me den siempre fracasaré en los estudios.(nega- 
tivo) 

3-(11) La mayoría de las materias escolares son difíciles para mi (negativo) 

4-(14) No es propio de mí tomar los estudios en serio (negativo) 

Los cuatro items en los que la imagen era la más negativa en ambes 

grupos: 

167.(3) En cierta medida creo que séinag que la mayoría de:miS-ComPañe-, 
ros de clase- 

15-(13) La mayoría de la gente me cree agradable, :  
14'7(6) La: mayoría 	los 11.49á de mi clase me consideran.buen alumno¡H 

13T(8) Soluciono fáCilmente nueves'problemas que,  se presentan. 

Acotaciones  

a)Se destaca que los cuatro primeros items están redactados de mo-

do negativo vale decir que la expresión positiva se danegando.  la  frase.. 

Es este sin duda el motivo del puntr:In más altedlay diferencia entre la 

negación de. "fracasaré en los estuios"- y la aprobación detriunfár& en 

los estudios ".Es mas fácil negarle al fracaso que asegurar el "1:r4Info 
Paralelamente la tendencia natural de defenderse' ante el ataque provo 

05.el alto puntaje de los items "negativos'! 

1)Tres de los cuatroiteMs más bajos no estan necesariamente rela 
cionados a los estudios en la escuela (conocimientos (3) agradábilidad 
(13),nueves Problemas (8)) 

c)Los tres items Más bajos están redactados de manera relativa. 
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mientras que los cuatro itenis más altos son absolutos. 

B.Segunda fecha  

No se registraron modificaciones significativas en orden de los 
itenis comparándolos a la primcra fecha. 
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Cuestionario sobre auto-imagen -Parte B -Fecha A.  

Número 
de item 

Grupo experimental 
Promedio desv.st. 

Grupo control 
Promedio d,s. 

Diferencia 
entre 
t 

substancial 
los grupos 

1 2,74 0,79 2.94 0,74 -1.658 165 <0.10 
2,52 0.89.  2.46 0.74 +0,473 166 >0.10 

3* 1.84 0.37 1.93 0.26 -1,702 162 < 0.10 
4 4,17- 1.08 4,27 0.78 -0,660 164 5 0.10 
5* 3,82 1,28 3.66 1.02 +0,900 166 >0.10 
6 4.20 1 	54 4.42 1.44 -0.936 164 >0,10 
7* 3.46 1.27 3.20 0.97 41.479 165 >0.10 
8* 4,51 1.05 4.85 0 45 2.662 '  165 <0,01 

2,37 0,74 3,05 0,67 -1.626 164 >0.10 

Cuestionario sobre auto-imagen -Parte B -Fecha A  
En 3 items el grupo experimental posee auto-imagen más alta que el grupo 

de control(itan 7,5,2). 
En 6 iteras el grupo de control posee auto-imagen más alta que grupo expe- 

rimental (iteras 1,3,4,6,3,9) 
Los items en los cuales el grupo experimental es superior al de control; 
(2) Aspiración a estudiar en la Universidad 
(5) Aspiración a ser un buen alumno 
(7) Faltas a la escuela 

Los items en los cuales el grupo de controla es superior al experimental: 
(il Aspiración a estudios superiores 
(31 Aspiración a seguir estudiando en general 
(4) Sensación de si es necesario dejar los estudios 
(6) Tiempo dedicado a estudios fuera de la escuela 
(8) Faltas a la escuela por falta de deseo de trabajar 
(9) Aspiraciones ocupacionales. 



En un solo itein se registró una clara diferencia entre les gluPos 
el itera No. 8 

En los grupos experimentales hubieron más faltas por falta de voluntad de 
ir a la escuela. 
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Cuestionario sobre auto-imagen-  -Primera parte ---Periodo  

Número 
de items 

Grupo experimental. 
Promedio dcsv.st. 

Grupo control 
Promedio ti. 

Diferencia 
entre 

t 

los grupos 

dF 

substancial Escala promedio 
de los items 

lo positivo 
negativo 
Control 

Je 

a lo 

Exo. 
1*:. 3.55 	. 0,94 3.64 0,32 -0.704 166 0,101  10 11 
2 443 0.88 4.41 0.75: -0.637 166  0,50 )  2 1 
3* 2.60 0.97 2.54 1.09 : +0,407 167i 0,50> 16 16 

4 3.91 0.96 3,96 0.90 -0,346: 104 0,50 ►  7- 5 

5 3.55 1.07 3.72 1..15 -0.990 166 0.10 1  9 10 

6* 3,22 0.59 3.06: 0,91 t1.182 167 0.10) 15 14 

7 3.89 1.05,  4.12 0.87 .'-1,512 167 0.10 > 5 6 

8* 3.28. 1'.03  424 0,89 ' t0b300 167 • 0,50 13 13 

9 3.60.  1.32: 4.06 	. 1..01 -2.499 167 0,02 L 6 9 

10* 3,53 1.12 3.77,  0.97 .1.508 167 0.10 12 

11 4.11 049 4,29 0.72 -1.542 167 0.10} 4 

12 	. 4-.29 	' 0.84 4.58 0.51 2,546 107 0.024 2 
13* 3.12 0.86 3..19 0.-81 A.556 166 0,50> 14 15 

14 	' '4.06 1.03 .4.33 0187: 71..845 166 0.10 ¿ 3  4 

15* 3..76. 0,90 3,46 .1.11 +1.910 166 0.054  12.  
16 	-, 3.64 1.19 3,63 1..16 t0.024 167„:. 0,50 > 11 

la correlación entre las dos escalas ed: 
1)4 0,01 	R=0,894 

Cuestionario sobre Auto-imagen -Parte A -Fecha B  

En cinco items. los alumnos.internados poseen una- auto4magen 

más positiva que los alumnos de inspección. 

En once items los alumnos internados poseen una autoimagen más 
negativa que los alumnosde inspecci6n. 

En tres items se nolótina clara diferencia entre los grupos. 



• 

1 

iva 3 
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En los puntos 9 y 12 la auto-imagen de los externos fue superior a 

la de los internos. 

En el punto 1 s al auto-imagen de los pupilos fue más allá que 

la de los externos. 

L.Ns puntos 9 y 1; se refieren al éxito de estudios 

éxito en ténainos gnenerales,no sólo en estudios. 

De las 9 preguntas que despiertan actitudes de defensa (ver 

acotación en la fecha A),8 de ellos tienen el mayor puntaje, 

También aquí se repite lo sucedido en la fecha A:los alumnos 

de internados están menos a 10defensiva"que los externos. 

menor 
grado 

mayor 
grado 

(Los resultados no son 

	

7 	 definitorios debido al  

	

16 	 reducido número de encues- 

tados) 

Posiblemente la vida de internado causa la bajada de self-defensir-

cuess. 
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CUESTIONARIO SOBRE AUTO - IMAGEN - PRIMERA PARTE -  PERIODO  

E -Grupo Experimental 

C -Grupo Control 

(J 

I 	1 	1 I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

1.-Cree eue puedo triunfar en casi todo 

lo que quicio 

2.-Mier.tras más ne esfuerzo en los estu 

dios más confundido me siento 

-En ciertos sentidos siento que sé más 

que los demr,h alimms de mi clase 

4.-Mis maestros anteriores son los 

culpables Je todos los problemas 

que ahora tengo 

5.-Si el maestro avanzara más despacio 

me iría mejor en la escuela 

6.-La mayoría de los niños de mi clase 

creen que soy buen alumno 

7.-Me ofendo con facilidad cuando me 
critican algún trabajo 

8.-Resuelvo con facilidad problemas nuevos 

con los que me enfrento 

9:-Sirvo mucho mejor en el trabajo que 

en el estudio 

Q.-St5 mucho más de lo que alcanz6 a 
demostrar en clase 



11.-La mayoría de las materias en la 

escuela me son muy difíciles 

12, -No importa cuanta ayuda me dan s em-

pre fracasé en los estudios 

13.- -La mayor parte de la gente Piensa 

Que soy limpático.,-. 

15.-Generalmente triunfo en toda cosa 

cosa que hago(con excepción de los 

estudios) 

16, -Mé parece que los maestros no se in-

teresan suficiente en mis adelantos en 
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Número 
de ítem 

Cuestionario sobre auto-imagen 	Parte R 	Fecha B 

entre Grupo experimental 

Proinedio Desv.Stan 

Grupo control 

Promedio D.S. 

Diferencia substancial 
los grupos 

t 	d 

1 2,62 0.90 2,86 0.78 -1.792 167 0.10 
2.33 0.89 2 46 	0,71 -1 	056 163 > 0,10 

3* 1.80 0.40 1 ,87 	0.34 -1.170 166 0.10 
4 3,98 1.18 4,24`0,92 .1 	607 165 .10 

3,48 1 	24 3 82 X1. 93 -2,023 166 0 	(15 

6 4.01 1 	53 3,98 1,31 0 164 166 j0.10  

7* 3,07 1.21 3,13 0,95 -0,371 1 b 4 	, O 10  
Itt 4,26 1.26 4,86 0 39 -3,956 166 0..001 

289 0.76 3 01 0.66 1 062 1 b0 0.1 

Cuestionario sobre auto-irnaaln Parte B. Fecha 

En un solo item el grupo exPerimental es superior al grupo de 
control (ítem No, 6):ti.empo dedicado a estudios fuera e a escuela. 

E an 8 iteras el grupo de control es superior 	grupo experimental 

. 
Se registró una clara diferencias 	entre los grupos en itemst 

en los dos de auto-imagen del grupo de control es superior. 
(5)Aspiración a ser un buen alumno 
(8)Faltas a la escuela por falta de deseo de trabajar 



Namero de 
i tem 

Grupo Diferencias entre 
las fechas 

Promedio 	desv. st  

Claridad de las diferencias 
entre las fechas* 

df 

Experimental 0.00 0.12 0.00 82 >0.00 

Control +0, 0.17 1.57 83 >0.10 

Experimental -0.07 0.09 0.75 84 >0.10 

Control 0.04 0.09 0.40 82 >0.10 

Experimental 0.32 .  0.12 2.7G 84 <0.01 

Control 0.10, 0.94 83 >0,10 

Experimental -0.05 0.12 0.34 81 >0.10 

Control +0,06  0.10 0:57 83 >0.10 

Experimental +0,10 0.15 0.64 83 >0.10 

Control. X0.05 0.11 0.44 81 >0.10 

Experimental -0.07 0.10 0.71 83 -  >0.10 
Control +0.13 0.10 1.24 82 >0.10'.. 

la.  +0.04 0.14 0.25 84 >0.10 

Control +0.11 0,09 1.18 83 >0.10 

Experimental -0,04 0.13 0,.27 "  84 >0,.10 

Control 0d0 0.12`  0 . 78  82 >0;10 

Experimental --0,06 0.15 0,40 >0,10 

Control +0.13 0.11 .24 1 >010 

xperimental +0.01 0.14 0.08 83 >0.10 
10 

Control 0.12 0.14 0.86 $o >0.10 

Experimenta -0.09 0.11 0.85 84 0.10 
1 

Control +0.11 0.09 1.29 a to 

Ei<perimentol -0.08 0:11 0.72 8 >0,10 
1 

Control. 0.1 0 ,10 1.27 >0.10 

Experimenta -0.02 0.09 .26 >0,10 13.  
Centro +0.09 0.10 0.8 0.10 

Experimental 0.06 0.1 0.43 83 >0,1 
14 

Control 0.14 0.09 .59 82 >0.10 

Experimental +0.12 0 	14 .84 84 0,1 
15 

Control -0.04 0.13 0.29 81 >0,10 

Experimental -0.14 .13 1.10 2 >0.10 

Control -0.02 `,  0.13 .  0.18 83 0.10 

Diferencias entre 
los promedios entre 
las diferencias en-
tre los 2 grupos 
t 	df p 

Escala del t de la diferencia 
niSs positiva de la experien-
cia hasta diferencia ings pooi 
tiva del control** 

- 1.06 165 >0.10 

-0.81 166 >0.10 

- 2.68 167 <0.01 6 

-0.50 164 >O. 10 

+0.77 ' 164 = >0.10 

-1 .42 165 >0.10 

--O .42 167 >0.10 

-0,72 166 0.10 

1'.05 165 >0.10 

-0.55 163 >0,10 

-1.46 164 >0.10 15 

1, 37 	166 >0.10 

-0.80 164 >0,10 

-1.23 165 0.10 2 

+0.81 165 >0.10 

-O .65 165 >0.10 

Cuestionario sobre Auto-Imagen - Parte A  

ComTaraciones entre Fecha A y 13 

Fecha 	menos Fecha A 

Grupo experiemntal menos grupo e control 
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Cuestionario sobre auto-imagen Parte A  
Comparacién entre la fecha Á y la fecha 13  

Grupo experimental: Se nota un cambio positivo en la auto' imagen 
en 4 items (ninguno es sustancial) 

(15) Tiene éxito en todo lo que se relaciona con estudios. 
(`.5) Podría tener más éxito si el maestro avanzara más lentamente, 
( 9) Se ofende fácilmente ante la critica 
(10) Sabe más de lo que danuestra en clase, 
En el item (1) no se notan cambios (cree que puede triunfar 

casi en cualquier cosa). 
1 el res te de los iteras se registran modificaciones negativas 

rebajándose la auto-linagen,ya sea en un solo itero o 'de manera sustan- 
cial (3) cree que sabe mas que el resto de los d.anas alumnos, 

Grupo de control:se registran cambios positivos en la auto inragen 
en 13 iteras (ninguno es sustancial) 

El cambio mayor se dio en el itero (14) se refiere a los estudios 
seriamente 
cree que puede triunfar 
casi en cualquier cosa 

Se registran cambios negativos en solo 3 ítems (de modo no suttancial 
(15)Tiene bastante éxito en cosas quemo se  relacionan al  estudio 
(16)No cree que los maestros se interesan por su adelanto en los 

estudios 
(5) Tenditl. más alto si el maestro avanzara más lentamente. 

Diferencias entre el Gro Experimental-;  y el. Grupó: de':control  
En la tabla se presenta la escala de los items en lo que respecta 

las diferencias en las modificaciones que se producen an la Auto- . 
Imagen entre los dos grupos. 

Parece ser que se registran modificaciones más psoitivas (o tal 

•; 	• 	, 	• 	. 	• 	• 	• 	• • • 	 • 	 • 	= 	 . 



vez menos negativa) en los grupos experimentales (comparados a los 
grupos de control),en especial en los items que no se relacionan a 
la auto-imagen como alumno 'y en lo que se refiere a los estudios mis-

mos. 
En los grupos de control,se nota,en cambio,modificaciones po-

sitivas en los iteras que se relacionan precisamente al éxito en los 
estudios esc solares. 



1.-erco que puedo triunfar en .--
casi todo lo que quiero 

2...Mientras más r.e esfuerzo en 
los estudios más confundidá 
mc sienta 

• 7.,,-En ciertos sentidos siento' 
que sé más que los dads 
olimos de mi clase 

4.-Mis maestros anteriores son 

los culpables de todos los 
problerms que ahora tengo 

5.-S1 el maestro avanzara mis 
despacio mc iría mejor en 
la escuela 

6: -1.a rmyoría de tos nifos de 
mi clase creen que soy buen 
alumno 

7.-Mo ofendo con facilidad (liando 
me critican algún trabajo 

-Resuelvo con facilidad proble-
mas nuevos con los que me en-
frento 

10. Sé rucho más de lo que alcan-
zo a demostrar en clase 

mayoría de las materias, en la 
escuela me son muy difíciles 

1?.-No importa cuanta arada me den!, 
simpre fracasé en los estudios 

13. -la mayor parte de la gente piensa 

que soy sinpitioo 

14,-No 	para mi tenor enserio los 
estudios 

15.*Generalmerste triunfo en toda cosa'' que . 	• 	 • 	. 
hago (con excepei6n da 1=23"estudios). 

U. -Me parece que los.maestros no se in-
tereSast suficiente tror mis adelantos 

en us estudios 



0.11 1.109 84 - 

81 0.09 0.813 >0.10 

0,240 82 
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uvero 

Comparación entre las fechas A y E 

Cuestionario de Auto - Imagen Parte 13 

Grupo 'Diferencias entre 1 Sustancialidad de Sustancialidad de Escala de la t 
las fechas 	' la diferencia en- las diferencias en de las diferen- 
Promedio Des.St. 	tre las fechas 	t'ye los promedios cías más positi- 

pt 	df 	p y n'edificaciones 	vas de la expe- 
de los 2 equipos 	rienda hasta el 
t 	df 	p intls pns.del control 

ExPe. 	-0.12 

Control -0.07 

>0.10 -0,32 165 0.10> 

0.15 

0.09 

0.20 

0.13 

Exp. 

Contra 

Expe. 

Control 

Expe. 

Control 

Control 

Control 

Expe. 

Control  

-0.19 

0,00 

-0.04 

-0.06 

-0.20 

-0.05 

-0.33 

+0.16  

-0.18 

50 

1.665 

0.000 

0.915 

1.402 

1.599 

0.498 

2.164 83 

1.800 82 

0,927 

3.906 

3.012 

1.292. 
 

(0.10 
-1.28 

>0.10 

+0.42 

> 0,05 

	>0.10  

< 0.05 
-2.77 

)0.10 

>0.10 
+1,37 

<0.001 

{0.01 
-1.73 

>0.10 

162 

161 

0.12 

0.10 

84 

78  

81 

80 

81 

81 

82 

81'  

82 

80 

165 

162 

0.10.> 

0.10> 

0.10 

Control 
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Cuestionario sobre Auto-Imagen -Parte  

Comparación entre fecha A y B  

.Grupo Experimental  : Solo en un item (9) referido a las aspira-

ciones ocupacionales se incrementó la auto-imagen (sin llegar a ser 

sustancialmente) en los 8 items restantes disminuyó la auto-magen 

haciéndolo en 3 items de modo sustancial, 

(7) Faltas a la escuela 

(8) Faltas por desgano 

(5) Deseo de ser buen alumno 

Grupo  de Control:En solo dos items se incrementó la Auto Laagen 

(de modo no sustancial): (5) deseo de ser buen alumno 

(8) faltas por desgano 

En un itero se conservó el mismo nivel, 

En 6 items descendió la wto-imagen ,en uno de ellos de modo 

sustancial. 

(6) Cuánto tiempo dedica a los estuios fuera de la escuela 

Diferencia entre los extremos: 

En la tabla se proporciona la escala de diferencias de acuerdo 

a los distintos items. 

• 
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I 	1 
.0 -7 

• . 	 • 
N.3 -4 	 ▪  h.) 

• '7 	7 
1 	

• 

.- Hasta qué grado te gustaría 

seguir estudiando. 

2.-Piensas estudiar en la 

Universidad o Politécnico 

-Que te propones estudiar al finalizar 
tus estudios preparatorios. 

.-En caso de que te vieras obligado a 

interrumpir tus estudios,cómo te sentirías. 

.'-Qué tiPe  de alumno te gustaría ser 

n la escuela. 

4.-Cuánto tiempo dedicas a los estudios 

fuera de horas de clase 

7.-Aproximadamente cuántos días faltaste a 

la escuela el año pasado. 

. Sucedi6 alguna vez el año pasado que no 

fuiste a la escuela simplemente por que 

no querías ir, 

9.-Que trabajo crees tener al finalizar tus estudios 

y tu servicio m'ilitar. 

CUF.STIONAIII0 DE AUTO IMAGFE 	B 

Comparaci6n entre las fechas A y B  

E-GruP.XPeriMental 

C-Grui).Contral 

• 
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Nombre del Colegio 
Apellido 	 

Grupo 	 
Nombre 

E Examen de Conocimientos en las escuelas  

Al alumno: 
Este examen es presentado por muchos grupos por lo cual es pro-

bable que no todos hayan estuidado todo el material que se presenta, 
de ahí que se encuentren algunas cuestiones a las cuales no sepas 
responder.Responde únicamente a las preguntas que a tu parecer puedes 

responder con certeza. 
El propósito de este examen es repasar lo 

materias por lo cual cada alumno presenta el examen en 
materias.E1 examen no tiene el propósito de calificar a cada alumno. 

Señala con una X la respuesta indicada 
Pon atención,para cada una de las prermtas hay solamente 
ta correcta.Señala la respuesta en la Ipja de resultados. 

Suerte( 

1.-Jagit tiene 396 fotografías y Miriam tiene 2 más que Jagit.¿Cuan- 
tas fotografías tienen entre las dos? 

a)792 	b)398 	c)596 	d)794 

2.-E1 largo de un azulejo es 1.5 m.¿Cual es el largo de 15 azulejos? 
a)11h1 	b)3m, 	c) 5m di) 2*. 

a)1/7 b)3 1/2 c)6' d)7.  

4.-9x6x0=? 
a)54 b)540 c) 56 d)0  

-Encuentra la igualdad correcta 

a) 98+90 a =98+95+5 
b) 98+ (95+5) =98+95+5 
c) 98+(95.5) =98+95+5 
d)188 498+95+5 

estudiado en diversas 
laguna de esas 

una respues- 
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6.-Encuentra la igualdad correcta: 	trata de resolverlo sin hacer 
las operaciones) 

a)72+63 	=27+63 
b)27+36 =27+63 
c)72+36 =27+63 
d)63+27 =27+63 

7,-Encuentra la igualdad correcta (trata de resolverlo sin hacer 
las operaciones correspondientes) 

a) 20x (7x6) =27x6 
b) 20+ (7x6) =27):6 
c)(20x6) +7 =27x6 
d)(20x6)÷(7x6) =27x6 

8.-Cuatro diagonales iguales son la condición para la siguiente fi-
gura: 

a)rombo 	b)rectángulo 	c)paraleleplpedo 

9.-Cuando el reloj marca las tres exactamente,el ángulo 
las manecillas mide: 

d) trapecio 

formado por 

a) 90 grados 	b)15 grados 	c)25 grados 	d)45 grados 

temperatura en forma gráfica,¿Qué día fue el mas frío? 

a)domingo 	b)lunes 	c)martes 	d)MierCO les 

1 1.-1.a superficie del triangulo es: 

a)12 cm. 	b)18 un. 

c)15 cm, d) 9 3cms  

 

12,-A continuación hay dos nruneros;e1. primero 17546 
el segundo 34573 

el valor del numeral. 4 en el primer nidero es: 

a)Mas grande que el de la segunda ci.fur 
b)más pequeño 
e) igual 
d)No se puede saber 

13 -Cuál es el número faltante:S777+ ? 6000 

a)333 	 b)1333 	 )1223 	 d)223 

 

 

amal."•••••••••-.....•••• 

10 -a m . 	. 
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14.-79,480-12,756 =? 

a)66,724 	 b) 66,730 	c)67,734 	d)67,336 

15.-781 x 3 =? 

a) 2743 	 b) 2343 	 c)783 

16.- 96.000 : 8=7 

a) 120 000 	b)12,000 

17. -Qué conjuntos de numeros son pares: 

a)15,35,'125 < 	b)124,27,33 	c)2,12,28 

18.-A continuación los ncmeros 57 450 150,60,Cuál es 
común? 

a) 25 

19.-Cuál de los siguientes números es exactamente divisibel por tres: 

a)4333 	 1)) 27015 	 c) 523 	 d)92306 

20.-A continuación dos quebrados: 7/8 4/5. 
Mn sin encontrar denominador comen es discutible el que 7/8 es más 
grande que 4/5,Porqué: 

a)? es mayor que 4 
b)porque 7 x 8 es mayor que 4 x 5 
c)por que 8 es mayor que 5 
d)porque a 7/8 le falta 1/8 para completar un entero y a 4/5 le falta 
1/5 para completa.rlo lpor lo cual sale que a 7/8 le falta menos y 
por eso es mayor, 

21.-Qué namero equivale a 1 2/5: 

a) 3/5 	 b)6/5 	 c)12/1 0 	d)14/10  

22.A continuación la línea  AB y la paralelal que es- el equivalente. 
simétrice,cuál - de las siguientes líneas es simétrica a la lineaAB 
en cuadro simétrico' 1: 

a)linea 1 	 b)1Inea 2 
	c)1Inea 3 	d) linea 4 

• •••••••••••••••••••••01-;• Chservación:Puedes ayudarte por medio de multiplicaciones 

De las 'pre iras 23 a .37 no es posible traducir mda ya que sori  
preguntas degramática :hebrea, 

 

  

b)15 

c)10,000 

c)45 

d) 2523 

d)1200 

d)47,63,81 

su denominador 

d)10 
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38.-Jerusalen se recuerda en los días de nuestro padre Abraham con 

el nombre de 

a)Zion 	 b)Shalem 
	

c)Jerusalem 
	

d)Ciudad de David 

39.-Parte de una lryenda: 

Relato de Rabi. Jcsue Ben Hanania.Y cuando entraba a la ciudad (Je-

rusalem) encontró a una bebita que se encontraba allí sacando agua 

del pozo y le dijo:dame de beber,y ella le respondió,para ti y tu 

asno,y como hubiera bebido le dijo:hija has hecho como Rebeca,y ella 

le respondi6:he hecho como Rebeca y tú como Eleazar. 

En la leyenda dice que son: 

a)groseros 	Wnteligentes 	 c)trabajadores 	d)nlnguna 

40,-Las oficinas de gobierno se encuentran en su, mayoría en Jerusalem 

Porque: 

a)Es agradable el ambiente de la ciudad 

b)Jerusalem se encuentra en el centro del pais 

cPerusalem es la capital de Israel 

d)Jerusalem es la ciudad santa. 



-219- 

Logros académicos  

Periodo I  

Matematica 
Grupo 	Promedio  Desviación standard Diferencia substancial 

entre los grupos  

Experinental 	11.54 
	

3,50 
	

t 5,118 

Control 	14.37 
	

3 09 
	 df 166 p<0,001 

El grupo experimental está pronunciadamente más bajo que el grupo de 
control. 

Hebreo 

Grupo Promedio DeSviación Standard Diferencia substancial.  
entre lós grupos 

Experimental 11,40 3,16 t=3.881 
1)(0,001 

Control 13.23 2,65 df 166 

El grupo experimental está pronunciadamente más bajo que el grupo de 
control. 

Matemática 

Periodo 2 

Grupo Promedio Desviación Standard Diferencia substancial 
entre grupos 

)erimental 11.90.  3,93 t=6,089 
P<:0 001  

Control 15.83 3,45 df=166 

El grupo de control está pronunciadamente en un más alto nivel que el 
gruP0  exPerimental. 

Hebreo 
Grupo 	Promedio  
Experimental 	12.32  

Control 	14:65 

Desviación Standard Diferencia substancial  
2.97 	entre los grupos  

t=5.501 
1 93 	 p<0 001 

df 167 
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Logros académicos  

Comparación entre el primer y segundo periodo 

Matemática  
Grupo 	N 	Diferencia promedio Desviación 

entre el primer y 	standard 
segundo periodo 	de la 

diferencia 

Pronunciación de Correlación 
la diferencia 	entre 
promedio entre 	los periodos 
los periodos 

Lxp. 	34 	0.24 	 3.68 t=0,59 	p >0 SO 0.515 

Control 	83 	1.64 	 2.53  t=5.89 	p<0 01 0..705 

Examinación de la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control 

con respecto a la diferencia entre períodos  

t=2 .86 
	

df=165 

Los dos gruPos Progresaron.E1 grupo experimental no en forma substancia 

El grupo de control en forma substancial,E1 gruP0  de control Porgres6 en for 

ma más substancia que el grupo experimental. 

La correlación entre el período 1 y 2 es más alta en el grupo de control 

Esto atestigua que la influencia del estudio era similar con resPecto a alumnos 

buenos y débiles en la misma medida, 

La correlación entre el período 1 y 2 es más baj -a en el grupo experi 

mental ,Este fenómeno atestigua que el estudio provocó cierta modificación 
x. 

en los alumnos (parte de los buenos progresó menos y parte de los débiles 

progresó más 

Comparación entre período 1  y m'Iodo 2  

hebreo  

Campo 	 Diferencia promedio 	Desviación Pronunciación de Correlación 
entre el primer y el standard 	la diferencia í 	entre los 
segundo período 	de la  dif, promedio entre 	periodos 

los períodos  

sJ  

85 0.92 	 2.85 	t 2 97 	P<0,01 	9.570  

1,41 	 2,24 	t45,73 	p<O`01 	0.894 

Experimental 

Control 	83 



Examinación de la diferencia entre el grupo experimental y el grupo  
de control con respecto a la diferencia entre perlodos 

t=1.24 	 df=1(6 	 p 	0.20 
Los dos grupos ploaresaron en forma pronunciada-.El grupo Je control 

progresó _,gis que el t r,rupo experimentaláéro'esta' diferencia entre lássru 
pos no pá substancial. 

La correlación:entre los períodos es más ala en el grupo de control 
y mas bajá en el grupo eXperimental (ver observación respectO 
en Mlatemlítica ) 
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2.- Análisis de los resultados  

Hemos intentado revisar cómo influye la educación en el internado 

v en'el colegio secundario diurno sobre la auto-imagen de alumnos desa-
ventajadosien la edad de la adolescencia,Toda vez que altos niveles 

de auto-imagen son vitales en el proceso de rehabilitación educativa 

de los desaventajados,esperamos que este estudio ayude a la dirección 

de Inmigración Juvenil y al Departamento de Educación Agrícola en su 

decisiones respecto al desarroolo de los marcos existentest y la pro-

gramación de instituciones y grupos adicionales para jóvenes cuya ca- 

pacidad de operación y adaptación se .distorsionaron por los moldes de 
socialización carente de estímulos de la familia,vecindario y la es-

cuela primaria diurna. 
Los criterios fundamentales de la educación en internados 
1)El internado actúa como un medio ambiente que separa por un lado 

entre el adolescente desaventajados social y el trasfondo carente de 
estimulosyaL presionar ,por otra parte,hacia la internalización de 

los valores y normas del centro social,es decir la clase media que 

"determina" las condiciones para el éxito educativo y social (1rien 

y Kash4976) (107),E1 colegio secundario diurno por otra parte,no 
separa totalmente al adolescente de su trasfondo y por lo tanto no 

resuelve el conflicto de las influencias socializantes de dos culturas 

contradictorias en gran medida:la cultura de la casa falta de estímu-

los por un lado,y la cultura del colegio secundario que hace las ve-

ces de agente del centro social, 

2) El internado adopta un programa educativo que se propone fun-
damentalmente rehabilitar la capacidad cognitiva del joven en la edad 

de la pre-adolescencia,cuYos danos se remontan a la época de la niñez 

Estas actividades de rehabilitación se realizan en grupos de i 

guales homogéneos generados por contactos diarios con jóvenes en el 
nivel de desarrollo cognitivo y normativo,La falta de contactos con 
Ovenes cuyo nivel de desarrollo cognitivo es marcadamnente superior 
a  su nivel de desarrellolfacilitAa los educandos desaventajados la 

107.Kashti and Arieli:Residential Settings:socialización in Powerful 
Environments,Edit,Daga Tel aviv,1976 .pp.9-15 
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disminución del temor y la sensación de fracaso qu e proviene de la 
distancia entre el nivel operativo manifestado y el nivel operativo 
normativo de su coetáneos. 

Estas condiciones son más cómodas para el progreso de la auto-
imagen general del desaventajado y de la lita-imagen personal en el 
campo de los esugios en particular,En el colegio secundario,a pesar 
de su acentuada pobla.ción homegénea,continúa el educando adoptando 
grupos de referencia que incluyen 'jóvenes en niveles de operación 
superiores a los de él,que viven en su medio-ambiente social.En esta 
situación queda sin defensas frente a la signigficación de la distancia 
entre su nivel manifiesto yel nivel de operación normativa de sus 
coetáneos; 

3)Los programas educativos en los internados son multifacéticos 
y difusos.Su objetivo es la rehabilitación de los niveles de operación 
cognitivos y completar la educación elemental general de los nlumnos 
con la intención de crear un cambio que posibilite alguna integra-
ción en el sistema educativo secundario y la apertura de nuevos rular 
bos a la movilidad social.E1 educando que se somete de esta forran 
y por primera vez en su vida,a1 éxito de los estudios en los cuales 
fracasó en el pasado genera logros más avanzados y asimila en concor-
dancia valores adecuados. 

Una revisión empírica no ratificó completamente la nipdtieses que 
después de un ano educativo aumenta el nivel de auto-imagen en los 
estudios de una muestra de educandos de un int‘rnado,en relación 
a la muestra de edudandos de un colegio secundario diurno. 

El objetivo de nuestra investigación es verificar empíricamente 
la validez de estos supuestos. 

Los resultados de esta investigación son especialmente relevan-
tes por que,como dijimos: 

a)E1 20% de los jgvenes en las edades medias ( 2 'I ) se educan 
. ti ea instutos internados. 

b)Los recursos destinados a este tipo de educación son especial 
mente voluminosos, 
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Auto Imagen y Logros en los Estudios 
(Cuestionario de Auto-Imagen partes A y B) 

El examen empírico hecho en nuestra investigación no ratificó 
la suposición que al finalizar un año lectivo se incrementa positivamen- 
te la auto-imagen de la muestra tomada en nuestro grupo experimental 
en comparación al grupo de control. (en especial los logros de los es- 
tudios). 

El discurso en la auto-imagen en el grupo experimental se puede 
explicar del siguiente modo. 

a)Se produce una mayor lucidez en los alumnos en lo que respecta 
a sus expectativas del internado.Los jóvenes son,al finalizar el año 
más realistas en cuanto a su capacidad de logros en los estudios 

b)Los cinco iteras en los que se produjeron modificaciones poli 
tivas en la Pecha P Parte B son iteras que no se relacionan a la auto- 
imagen como alumno y/o su relación a los estudios sino 
su personaliddd (por ejemplo el item (15):triunfo en todo lo que no 
se refiere a los estudios) 

En oposición al grupo de control. donde todos los items positivos 
se refieren al éxito en el estudio (por ejemplo el item (14):toro los 
estudios seriamente). 

Es posible que en caso de que continuáramos la investigación en el 
2"y raflo,donde figurarían preponderantemente aquellos que se adectlan 
y prosiguen,obtendríamos datos que señalen un significativo ascenso en 
la auto-imagen.E1 informe de la Investigación Ctiatrianual sobre las 

Esquelas Agrícolas (108) ejemplifica y apoya nuestra suposición: 
"Al ingresar al ler, año de estudios 91 eduCando trae consigo. 

datos objetivos.como clasificaciones de estudio datos demográficos 
personaleSwAsimismo el joven Posee su bagaje valorativo sobre  diversos 

tópicos...Durante el-proceso educativo en la. acuela Agrícola se su- 

ceden modificaCionesen eLadolescente incrementándose positivamente 
la auto-imagen con el transcurso de la educación en el instituto' 

108 -Informe:El aporte educativo del régímen de vida en las Escuelas AgrIce -3 
informe de la Investigación de la Sociedad de Servicios Sociológicos S R.1, • 
Ed. de la Sociedad 1978.pp.6 

que analizan 
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Paralelamente vemos en la parte B del Cuestionario de Auto-Imagen 

que la primer fecha,el grupo experimental "supera" al grupo de con-

trol en: 

(2) Aspiración de estudiar en la Universidad 

(5) Aspiración se ser buen alumno 
(7) Faltas a la escuela. 
En la segunda fecha ,empero,se registra un descenso en la auto-

imagen del grupo experimental,exceptuando el item(6) que asciende 

(domo dedicado a estudios fuera de la escuela), 

Etto puede explicarse gracias a la atención que el internado pro- 

porciona en lo que hace a las actividades para escolares, 
En-el grupo de control se continúan la línea ascendente en la 

auto-imagen en lo que hace al éxito en los estudios,por ejemplo 

en el item (5) "la aspiraci6n de ser un buen alumno". 

Logros en los estudios  

Comparación entre la primera y la seg-unda fecha  

En las materias examinadas:Matemáticasphebreo y preguntas de a-
similación, los dos grupos avanzaron durante el año lectivo.No obs-

tante el grupo de control lo hizo de modo substancial,en especial en 

Matemáticas. 

En el grupo experimental se registraron cambios en la clasifi-

cación de los alumnos.Algunos de los alumnos más aventajados avanzaron 

más lentamente,mientras que parte de los alumnomás retrasados lo 

hicieron rápidamente. 

El citadd hecho indica el apoyo y labor para rehabl itar que  re-

ciben los alumnos retrasados en el marco del internado.Esto nos permite 

suponer que los alumnos de avance lento reciben mayor atención en 

los internados que en las escuelas secundarias y preparatorias diurna 

Antes de finalizar es preciso recordar algunas limitaciones de 
la presente investigación. 
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1)Luego del análisis detenido de las variantes de trasfondo de 

ambos grupos que se reflejan en el Cuesionario Socio-Económico se 

aclara que no existe una diferencia substancial en los aspectos re-

lacionados a:edad,sexo y Origen del alumno. 

No obstante se registran diferencias substanciales en numerosas 

variantes que influyen en la auto-imagen y en los logros en los estu- 

dios. 

En el grupo experimental se nota que: 

I)son más numerosos los alumnos de procedencia oriental. 

II) la instrucción de los padres es inferior. 

III)el status social es inferior 

IV) el número de hermanos es mayor. 

El grupo de controlsupera!'al grupo experimental en tódosloá 

componentes del status social. 

Esto ratifiCa.y explica la suposición expuesta más arriba,según 

la cual- las familiaS de status sócioeconómicó bajo tienden más a 

enviar:asus hijos a.internados,con la esperanza de qUe los estudios 

en estos institutos auxilien a los jóvenes en el ascenso en la esca-

la social. 

2)Mientras que la muestra seleccionada en los dos Internados, 

AYanot y Eyron-Hedera,fue homogénea (ya que aprobaron los exámenes 

de ingreso de la Alyah Juvenil)los criterios según los cuales sele-

ccionamos a las clases de las escuelas diurnas fueron m-as especula-
tivos y se basaron en la suPosicón de que los alumnos agrupados en 

las Normas 'B  y C de las escuelas secundarias y preparatorias comunes 

se equipararían a los alumnos de los internados, 

Nuestra investigación demuestra, empero que aún los alumnbs 

que en las escuelas ablInas son clasifidcados B y C,suPeran a la po-

blación del internado en auto-imagen:logros en los estudiopast como 

en el avance en los mismos el que resultó mas significativo, 

Vemospsin embargoyque el gruP0  experimental que partid de un 
punto de partida menos privilegiado que  el del grupo de control,con-
serv6 un persistente avance en el ritmo de estudios:gracias a la 
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labor de rehabilitación del sistema del internado. 

Es factible suponer que sin la intervención del marco de rehabi-
litación del internado (Programas de Enriquecimiento y Programas Pa-
ra Escolares) la situación de los adolescentes empeoraría y tal vez 
los empujaría a las márgenes de la sociedad, 

No obstante esta suposición no posee,por ahora,suficiente sus-
tentación empírica que permita demostrarla fahacientemente, 

Nos parece,asismismo,que nuestra investigaciórrdestaca otros 
aspectos de la situación de los internados: 

-El descenso de la inmigración a Israel de los países occiden-
tales se refleja en la constitución del alumnado,es decir hay menos 
alumnos que inmigran y que poseen un nivel de instrucción medio , 

II.-E1 incremento del costo de la manutención de un alumno en 
el La ternado impide que muchos padres de la clase media acomodada 
financien(sin subsidios)el estudio de sus vástagos en Internados Y 
Aldeas Juveniles,Esa situación produce el aumento del porcentaje de 
alumnos desaventajados sociales, 	en los institutos internados..  

En estas condiciones se reducen las pautas de heterogeneidad 
en la mayoríá de los internados en Israel,convirtiéndose estos en a- 
grupoaciones hamoOneas en comparación al pasado en lo que respecta 
al trasfondo socio-económico y a los niveles de capacidad y logros 
de los alumnos, 

De acuerdo a M.Wolins,1971 (109),1E1 aporte del modelo de apren- 
dizaje social es limitado cuando el nivel de desarrollo cognitivo es 
superior al nivel de desarrollo del alumno, 

Por otra Parte el modelo pierde eficacia cuando la diferencia 

entre él y el alumno es demasiado reducida" 

Los valores de logros en los estudios son ..propiedades adquiridas. 

De modo que ,es posible suponer que la inclusión de un grupo de alumnos 

de trasfondo desaventajado,pero que se desempeñan con eficiencia en 
los estudios,y que no poseen un nivel excesivamente alto(nivel B,pe-
ro no A) .proporcionaría a los alumnos desaventaja.dos,de menor nivel, 

109.1Volins ,11. :The Benevolent asylumuscirte theoretical observations on 
institutional careEdit,University of Chicago Centre for Conti-
ming education , Chicago , 1971,pp , 130 -134 



modelos significativos de identificación e Imitaci6n. 

Por supuesto que se debe anteponer a esta actividad un número 

razonable de investigaciones que estudien las interacciones en inter-

nados educativos en general y en internados homgéneos para niños de-

savenajados en especial, 
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CAPI11.11,0 VII  

REFORMA SUGERIDA 

-La situación legal 

A.- riticas  sobre la politica y los objetivos de la educación en in-
ternados. 

Un documento (110) de carácter interno (que hasta ahora no ha 
sido publicado) trae serias críticas a la polític4 del gobierno con 
respecto a los internados y entre otras cosas consigna: 

"Además de la Aliah Juvenil,que constituye el agente más gran-
de e importante de internados,existe un gran número de internados 
dirigidos por ministerios gubernamentales,organismos públicos y pri- 
vados. 

Vale la pena rever cual es el paso específico y los objetivos 
de la educación en internados como parte integral de los servicios 
educativo.s y de bienestar social que se prestan al nifio y a la familia 
en nuestro país.La revisión deberá presentarse en tres preguntas básicas: 

a.-En qué medida obtienen los distintos tipos de internados los 
objetivos educativos que Propusieron. 

b.-En que medida obtienen los distintos tipos de 	ternados 
10,, objetivos educativos porpuestos con mayor eficacja que otros  tipos  

de marcos (que tratan como  el mismo material humano) los resultados 
educativos,de atención o de otros tiPos. 

c.-Cuales son los costos financieros y económicos de este tipo 
de educación,en sus diferentes matices,en comparación a los costos 
de los demás servicios de educación y bienestar que cumplen funciones 
similares 

Debida a la.  poca información existente en lo que respecta a la 
edutaci6n en internados en todos sus mátiCes(con excepción de Aliah 

110.Shlonsky,Jagit,Ziskind T, :Política de la 'educación en internados  
Instituto Tevelldocument° interno  junio 1975  pp . 1-3 

• 
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Juvenil y el Departamento de Educación ColonizadoraJlgrídola) resul-
ta sumamente dificil responder a estos interrogantes, 

Pero por la relevancia del: tema es menester una profunda inves-
tigación organizada por algún organismo independiente,que proporcione 

respuestas que sirvan como base operativa para el futuro.Mientras el 

gobierno y otras instituciones públicas continuen invirtiendo recursos 

oficiales en la ampliación y mantenimiento de los Institutws Inter-

nados es imorescindible que se fije una política clara sobre el futu- 
ro de estas instituciones,Y esto podrá hacerse tan solo obteniedno 

información detallada y seria de lo que sucede en el campo de acción. 
Los datos obtenidos Permitirán detectar los puntos débiles y 

sacar conclusiones sobre las posibles direcciones de cambio a los efec-

tos de mejorar,si es necesario,las inversiones oficiales en el futuro. 
Una política gubernamental racional en lo que respecta a institu-

tos internados deberá aspirar a: 

1. -Lograr una m5 ima adecuación entre las necesidades de los e-

ducandos Y los servicios proPorcionados por el internado, 

2.-Crear condiciones que permitan a todos los niños y adolescentes 

que lo necesitan,disfrutar de este servicio, 

3. -Manifestar una medida tal de flexibilidad,que permita orientar 

los recursos oficiales de modo que se adecúe a las necesidades cam-

biantes de la sociedad israelí y, 9n especial.de los servicios de bie-

nestar social. 
La "Contisión nombrada Por el Priemer Ministro para el Estudio de 

Niños y Adolescentes Indigentes" (111) ,trató de medirse con el proble-
ma de la política gubernamental ante la educación en internados. 

Utia parte de la crítica encontró expresión en la investigación del 

Instituto Tevel (112),ya citado,y que,por algún motivo,no fue difun 
dido y es conocido tan solo en un reducido círculo,tal vez por la crí-

tica que puede detectarse en él, 
La orientación de recursos oficiales,prklicos y privados ala 

111,Informe del equipo para el estudio de la estructura educativa 
en in-ternados para adolescentes-'que se educan fuera del marco 
familiar .Apendice 7,1973 ,pp , 5-57 

112 Shlonski J, ;Ziskind': T.:Pólítica de educación en internados Insti- 
tuto Tevel-Documento interno -junio de 1975,pp . 33 -S6 
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educación interna se deiiie en gran medida por las presiones sociales 
que son aplicadas: 

1.-Por medio del marco educativo diurno que es el más común.E1 
señalar a los "inadecuados" y el alejamiento de niños que no se compor- 
tan normativamente,con dificultades de conducta y aprendizaje y que 
disminuyen los logros de la escuela. 

Un mecanismo similar actúa en la familia,un niño que molesta 
al marco familiar en su actuación normal,o a la que la conducta 
normal del niño le produce transtornos,es excluido del marco familiar, 
Estos dos motivos citados constituyen fuertes medios de presión para 
la creación de centros internos capaces de absorber a este tipo de 
nos y adolescentes. 

2.-Presiones de distintos sectores (económicos,politicos y socio- 
lógicos). 

Son numerosas las presiones aplicadas per sectores representa-
tivos de intereses econdmicos,politicos e Ideológicos (como por ejem-
plo el ejército,los kibutzim,los movimientos colonizadores y los 
politicos),que están interesados en la Preparación de una generación 
joven de niños y adolescentes que se adecaen a sus necesidades;y el 
marco de la educación en internados,es un eficaz instrumento para el 
incremento y enseñanza de valores estilo de vida e ideologia Estos 
grupos de presiones se encuentran representados,en especial ien los 
esquemas de educación colonizadora militar y religiosa. 

a.Organizaciones e instituciones existentes  

Las organizaciones e instituciones que se mantienen gracias al 
apoyo público o gubernamental están permanentemente aplicando presiones 
o desarrollando distintas estrategias a los efectos de 'demostrar y 
convencer a la Tinidn Pública la necesidad de su existencia— 

De este modo sucede que a veces estas organizaciones modifican 
sus tendencias y obj-etivos para mantener los aparatos burocráticos 
existentes. 

a- 

ni- 
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La Aliah Juvenil que atendió hasta hace poco a la juventud que 
llegaba al pais o hijos de nuevos inmigrantes está atendiendo ahora 
a jóvenes provenientes de sectores indigentes y desaventajados de 

la población (actividad que es importante por sí misma),o el Depar- 
tamento de Educación Colonizadora Agrícola desarrolló nuevos técnicos 
de educación tecnológica y clases que están orientadas en el sentido 
académico (obtención de diploma de bachiller). 

La divisiofi de recursos presupuestarios existente entre la educa- 
ción interna y los otros servicios educativos (diurnos),o entre los 
aspectos interna, y los no internos en el'iiiisno instituto,representa 
las contiendas entre grupos de presiones de distintas fuentes y di- 
versos tipos. 

De Modo que las prioridades son fijadas por los resultados de las 
contiendas. 

Paraleamente nos encontramos con una situación paradogica:la 
mayoría de los internados bajo control público o privado disfrutan 
de apoyo gubernamental ya sea en lo que respecta a inversiones o pre 
supuesto. 

Il gpbierno,que evita tener bajo su control internados (113) invierte 
fuertes sumas en institutos ajenos (a(n cuando son públicos)quienes 
fijan su propia política. 

A pesar de la alta participación financiera del estado en la 
mayoría de los institutos este no tiene ningún tipo de control sobre  
lo que sucede en el internado ni en las condiciones de irfreso,y 
frecuentemente,debe aceptar y adecuarse a la política fijada por los 
otros factores. 

13 Ea situación legal rla Inspección de los interna.do (refiriéndose  
a los , institutos gubernamentales) (114) 

La educación en internados es len esencia un modo de educación 
en un marco de vida total en el que el acceso del mundo exterior 

113. Tan solo el 10% de los internados son porpiedad del Estado 
114.Informe del equipo para el estudio de lagstructura Educativa en 

Internados para Adolescentes que se educan fuera del marco familiar 
Apéndice 7,1973.pp,44-50 
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es reducido.Por tanto los educandos se encuentran,en realidad,a merced 
de un grupo más reducido de mayores que en otras tipos de educación, 

De modo tal,que para asegurar que la situación de los educandos 
sea la deseada y que los objetivos de la educación se obtengan. 

El control o inspección de la educación posee una gran importancia 
asI como las leyes que aseguran a los educandos y,camo se desprende 
de lo dicho la inspección externa. 

Lo que sigue son algunos párrafos del Informe de la Comisión nombra- 
da por el Primer Ministro para el Estudio de la. Situación de Niños y 
Adolescentes en Estado de indigencia y desaventajados sociales,en 

1973, 

"No tenemos la intención de detenernos en el estudio 
cia y  el alcance de la legislación que,aparentemente,asegura que la 
vida de los pupilos se encuentra defendida desde los aspectos educa- 
tivos,emocionales,intelectuales y de salud.NO obstante 

cuales son,en la práctica,los defectos de esta legislación,cuY0 re-
sumen lo encontramos en el Informe Anual del Contralor de Estada y 

en conversaciones que mantuvimos con funcionarios del ContralorV(114 
a.-Descentralización de la 

De los datos obtenidos por los miembros de la Comisión se des-
prende que unas 23 reparticiones se encuentran envueltas en la ins- 

pección educativay unas 20 inspecciones,lo referido al aprendizaje 
en internados.E1 nforme  del Contralor precisa también la carencia 
de claridad en la definición de las funciones de las distintas repar-
• ticionespdandose frecuentemente desencuentros entre ministerios 

especial:de Asistencia Social,Policia lSalud,Educación y Cultura, que 
se producen por Motivos de organización defectuosa lsiende el niño 
quien sufre los resultados.(Nos referimos a la inspección de Interna. 

dos Cerrados), 

Debe recordarse que en los illsqtutos gubernamentales se concen-
traron jóvenes en situaciones especialmente difíciles con las cuales 

114,Informe del EquiP0  Para el Estudio de laEstructura Educativa en 
Internados para Adolescentes que se educan fuera del marco fami-
liar01973.Apéndice 7,pp.44 -50 

de la esen- 

señalaremos 

in-spección 
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ningún otro marco. educativo puedo ,y/o,no estaba dispuesto a medirse, 

Esta forma de componer la población de los iit-scitutos produjo,en gran 

medida,la dificil situación que describe el Contralor. 

Cabe destacar que,de acuerdo con los datos que recogió el equipo, 

la situación en los institutos privados es, frecuentemente,peor que 

la descrilth y que la Inspección en ellos es aún más débil. 

Pero,deben destacarse así mismo el hecho, que existen Institutos 

de Educación interna,ya sean privados (como los de la Al iah Juvenil) 
o gubernamentales (como los del Departamento de Educación Coloniza-
dora Agrícola o los Internados para Niños Prodigios)de los que se 

puede tomar ejemplo de como instrumentar un control eficaz y contruc-
tivo„aún cuando pueda argumentarse que la población de estos institu-
tos es menos problemática. 

b.Control Público  

De lo que estudiamos por medio del Contralor del Estado,no exis-

te en la practica ningún tipo de control público en los internados. 

Durante un corto periodo actuó una sub-comisión de Control Público de-

pendiente del Consejo de Prevención de la Delincuencia,no conocién-

dose otro organisao relacionado a los internados y que se ocupe del 

control. 

De modo que se puede resumir,que no existe ningún tipo de control  

público sobre la estructura de los Internados ,con excepción del Con-

tralor del Estado l la Aliah Juvenil y el Departamento de Educación 

Colonizadora Agrícola. 
De modo que pueden concluir los siguientes puntos: 

1.-Eebe asegurarse que no exista ningún internado sin el debido 

permiso debiendo regir también esta ley para internados desde los 15 

años en adelante 
2 -Eebe asegurarse la inspección permanente en cada internado. 

3.-Deben desarrollarse  sistemas de inspección que sitúen la 

educación en el ePicentro.  
4.-Debe constituirse en el Ministerio de Justicia ,cuya funci6n 

sea,ompa se acostumbra a hacer con las cárceles, que inspeccioneper-

manentemente los internados ' y desarrolle los instrumentos para que 

... 



se cumplan sus recomendaciones, 
La Comisión nombrada por el Primer Ministro para el Estudio de  

la Situación de Niños y Adolescentes en estado de indigencia v Des-
ventaja Social indicó la necesidad de una Dirección de Educación  
interna, 
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2 La Dirección de Educación Interna 

A.La necesidad de una Dirección de Educacion Interna  

Debe observarse a la educación interna Como un complejo edUca7. 

tivo que se desarrolla por medio de una amplia gama de institutos in-

ternos que actúan en el pais y en el que se educan el lo% de lns ?ó-
trenes del país y el 20% de los que se encuentran entre los 13 y los 

18 aflos. 

En su opinión debe verse a la educación en marcos internados 

como uno de las.tres alternativas educativas existentes,  siendo las 

restantes el marco educativo formal y el informal. 

Esta concepción estructural se debe basar en distintos criterios, 

siendo el más importante el bien de los educandos .Analizamos asimismo 
otros aspectos que justifican este tipo de análisis como lo mucho que 

hay en común en las necesidades de actividad y en la constitución del 

internado,la emergencias parecidas en lo que respecta al personal 

y su entrenamiento,problemas referidos a la inspección,aseguramiento 

de los derechos,etc. 

Por la amplia variedad organizativa y de contenido que existe 

en los 350 institutos de educación interna en Israelltodo intento 

de proporcionar una expresión organizativa a lo comun entre ellos 

se toParáysin duda con serios inconvenientes. 

Paralelamente,resulta fácil suponer que cada uno de los encarga-
dos de un tipo de educación interna sostenga lo que caracteriza a su 
rama y no quiera reconocer lo que tienen en cmún. 

No obstante,sin la constitución de un marco que contrde desde 
el centrarlo se podrá segurar el correcto desarrollo de los adoles- 
centesIni siquiera de los niños que se educan en el internado, 

Nuestra Pregunta no es si se debe constituir esta Direcci6n Cen-
tralpsino como se Puede erigirlapde modo tal, que  segura  y aliente 
la autonomía interna de cada internado ,tomando en cuenta el valioso 
voluntarlsno que existe en estos marcos Asinisinotque encuentre 
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especialmente,los provenientes de clases indigentes y desaventajados 
sociales. 

El amplio caudal de recursosI destinado a la educación en internados 
está formado,en esencia,de recursos pOblicos no obstante lo cual, 
los criterios de gastos se fijan sin intervención del gobierno central. 

Se hace necesario entonces,que la Dirección de Educación en Inter- 
nados recomiende cuales deben ser las direcciones en el desarrollo • 
deseado para este tipo de educación a la luz de las necesidades de 
los adoescentes y les logros de los distintos tipos de educación, 
En esta función la Dirección también recomendará ,seguramente l como 
regular, las importantes sumas que se-invierten anualmente en este 
tipo de educación, 

Tercera Funcion,cuyo cumplimiento depende de la instrumentación 
de la segunda:investigación continua y publicación del , anal sis ope- 
rativo ,rutinario o especial que constituye la base para la evalua- 
ción de los logros y de les necesidades de la educación en internados 

La cuarta función ,que destinamos a la dirección,es el desarrollo 
de sistemas de clasificación y absorción hacia la estructura educa- 
tiva en internados y medios de salida de la estructura y el traspaso 
de un internado a otro.En nuestra opinión existe una gran arbitra= 
riedad en los ingresos al internado, al punto que no existen siste 
mas comunes y apropiados que permitan controlar la adecuación del,  
educando al internado. 

Baste citar como eJemplot que no existe una lista de los tipos de 
educación en interrhados y los internados existentes en Israel,De modo 
tal que los candidu.os a educandos,sus padres y los profesionales 
relacionados a los internadoso no pueden elegir de manera elaborada 
la forma de educación o el internado apropiado. 

Esta carecnci.a de elección}  laña en especial a los naos desaven- 
tajados para quienes de por sil  las alternativas son'' stimamente‘reduci.das. 

La cliinta y última funcion de la Dpz ación es el entrenamiento 
11e personal.Sin un ente central rector Icontinuarán las distintas 
reparticiones y organismos actuando sin coordinacidn en la implemen- 
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tación de programas de entrenamiento y continuara el caos existente en 
la politica ocupacional del personal educativo. 

b, -La Dirección de Educación en Internados en el marco del Ministerio  
de Educación 

Los miembros del equipo se preguntaron quien se encuentra en con-
diciones de constituir un marco dentro del cual se ubique la susodicha 
dirección,Luego de repetidas del.iberaciones se llegó a la conclusión 
de que la Dirección de Educación en Internadospdebe estar ubicada den-
tro del ministerio de Educación o en el marco de la Dirección de 
Juventud ,en caso de constituírse, 

En nuestra opinión no se justifica enumerar la educación en in-
ternados en un Ministerio del tipo del de Bienestar Social y como en 
la constitución de los servicios sociales israelíes no hay lugar para 
una Dirección oue no forme narte de los servicios gubernamentales 
estimamos que la dirección propuesta debe integrarse al Ministerio 
de Educación, 

Es posible suponer que n--tiestra recomendación despierte la opo 
sición de la mayoría de los internados del tercer tipo,que pertene-
cen al Ministerio de Bienestar Social,instituciones privadas etc. 

En cuanto a las argumentaciones sobre el peligro de adherir 
la educación en internados al Ministerio de Educaci6n.1a respuesta 
es, que es de esperar que el agregado de la educación interna incranente 
en el ministerio la tendencia existente de adecuar los sistemas a 
las necesidades cambiantes de toda la. población y de: jóvenes desaven-
tajados en especial, 

c.Conclusib  

Recoinendamos que en el campo de la educa.cian de adolescentes en 
general y de adolescentes indigentes en especial,existan tres estruc-
turas educativas: 
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la formal y la no Comal para los jóvenes que se encuentran en sus 
casas y la estructura educacional en internados/ para aquellos adoles-
centes que no se educan en sus hogares, 

Este tipo de concepción "limpia" de toda la educación es sig- 
nificativa por diversos motivos. 

La primera es porque reconoce el hecho de que realmente existen 
tres alternativas educacionales vara los adolescentes israelíes. 

La seeunda permite la creación de la interacción clara entre 
las tres estructuras educacionales,de modo que los adolescentes pue-
dan elegir lo que prefieran y/o ser orientados. 

Y en tercer lugar/se podrá llegar a una programación y orgarxita-
ción más racional de la estructura educacional. (114) 

Presiones para la obtención de Recursos Oficiales para los institutos in  
teri.os  

No cabe duda de que en caso de que surja la dirección de educación 
en internados deberá tomar en cuenta las críticas que se escuchan de vez 
en cuando por parte de la opinión pública,la prensa y el Parlamento. 

B.Proposiciones para búsqueda de nuevas alternativas  

1.-Fin cuanto a las presiones catalogadas por el primer tipo 
el alejamiento de niilos de las escuelas diurnas y de sus familias 

es posible que sea necesario probar nuevos, 	 i marcos educati vos que sir- 
van de apoyo,ya sea en la escuela d

«. 	

i 

	• 

• 11. 	 • urna o bien en la familia lampliar 
los servicios auxiliares de la escuela diurna como:comidas en la escuela 
casa del alumno,centros comunitarios y la incrementación de la educa- 
ción infornial.Del mismo modo se anipliar5 la ayuda económica al nifio 
problemático como por ejempi.o:clases auxil:lares libros de texto de 
educación complernentaria,etc.Es paii111.e que este tipo de medidas ayu ir - 
den al alunno aislado ,frecuentemente de modo mas eficaz en su marco 
familiar,qtie alejancir.)1.oly desde el punto de vista económico ser 

114 Infonne del Equipo para el Estudio de la Estrucutra Educativa ,  
en Internados (Comisión nombrada por el Primer Minsitro,1973) 
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será más barato que hacerlo ingresar a un internado, 

Es bbvio que la posibilidad enumerada no se adecOa a todos los 

casos. 

2.-Con respecto a las presiones del segundo tipo (sectores que represen- 

tan intereses económicos,políticos e ideológicos),es necesario hacer 

una seria revisión y comprobar en que medida las instituciones ob- 

tienen su cometido especifico en la preparación de adolescentes. 

Lamentablemente no se han realizado investigaciones serias (115) 

(con excepción de la última investigación hecha por iniciativa del 

departamente de Educación Colonizadora Agrícola)y en consecuencia, 

no existen datos precisos sobre el grado de obtención de estos objeti- 

vos total o parcialmente. 

No se conoce cuantos de los egresados de los internados se o- 

cupan más tarde en la profesión que aprendieron.Tampoco se sabe.si 

el internado preparar mejores trabajadores que los que se in.struye- 

ron en marcos paralelos como aprendices, 

Otra pregunta relevante es en que medida se justifica la inver- 

sión de los recaudos tributarios para el desarrollo de trabajadores 

entrenados en la industria,en la agricultura o en cualquier otro 

sector económico,en lugar de que ésta función sea realizada por los 

propios interesados,como en caso del ejercito. 

3.-Las presiones del tercer tipo (las que provienen de la estruc- 

tura organizativa existente) se deberán medir de acuerdo a la medida 

en que estas organizaciones prestan los servicios que se esperan de 

ellas y que justifican su existencia,Hasta ahora no se conocen datos 

sobre la relación entre la calidad del servicio prestado y los cos- 

tos que el mismo implica, 
La existencia de la organización y su aparato burocrático y pro- 

fesional puede y debe constituí): un motivo de movimiento perpetuo, 

de renovación educativa y de servicio público, 

Pero,paralelamente existe el peligro de que en lugar de servir 

al público y a los clientes específicos,se convierte en servidor 

de las necesidades de la institución y de su supervivencia. 

115.informe:E1 Aporte F.ducativo,.del Regimen de Vida en las Escuelas 
Agrícolas, Informe de la .Investigación Cuatrianual.ED,Ministerio 
de Educación y Cultura.Dep.de 'Educación Colonitadora Agrícola, 
1979.Michael Lotan,Iehuda Ben7Itzjak.Dociedad . de  Servicios Socio-
ldgicos. 
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Es menester un muy cuidadoso control de losprocesos de selección 
de los institutos y evitar cuidadosamente la sobreposición innecesa-
ria. 

Es necesario comprobar si efectivamente cada instituto internado 
presta el servcio que declaral o tal vez sus declaraciones resultan 
vacías y carentes de ayuda concreta que las respalde.Los mismos 'ins-
titutos que hablan de una educación específica,de atención o de reha- 
bilitación especiall deben también ellos> estar bajo estrictos centro - 
les. 

Las presiones que nombramos van modificando su fuerza 
devenir del tiempos  tal como puede testificarlo el desarrollo de la 
educación en internados en Israel en los últimos 30 años. 

Es sin duda necesario realizar unalrofunda revisión del tipo 
de írlstit,(tos.de su distribución geográfica, tamaño fuentes de finan-
ciamiento,y hasta,a veces,e1 tipo de educación que se presta a 
(agrícola,profesional,militar,o religiosa), 

Las posibilidades de futuros cambios se deberán superar 
vamente y sin presiones externas ,s necesario,asimismo,sentar 
terios para abrir nuevos institutos,como por ejemplo si 

tituto grande (lo que económicamente es conveniente)' o 

pequeños emás caros pero preferibles en el aspecto educativo:y profe 
sional).Será necesario estudiar la situación geográfica y su rela-
ción con la estructura comunitaria de la ciudad o la aldea vecina 
y,en caso de ser necesario abrir un marco de estudios externos 
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CONCLUSIONES Y REC01MACIONFS 

Conclusiones  

1.-La Educación en Internados es una fOrma de enseñanza más difUndida 
en Israel que en el resto del mundo.UnOs 50.000 niños y adelelcentes.se 
educan en estos marcos y los costos anuales superan el billón de libras 
israelíes (en 1978),Alrededor del 20% de los jóvenes judíos en Israel 
se educan en los 350 institutos internos, 

2.-Se pueden clasificar los internados de acuerdo a los siguientes tres 
tipos: 

Primer Ti_: Institutos de Educación en Internados cuyos objetivos; 
son de enseñanza y educación en alcen aspecto especifico (internados mili- 
tares.de marina,religiosos para niños pródigos). 

Isundo Tipo:Internados cuyos principales objetivos 
Socializantes (Institutos de Aliah Juven)l..Internados de 

son Educativos-

cación Agrí- Fdt 

cola Profesional etc.). 

Tercer Tipo:Internados cuyos objetivos-son,EducatiVOsRehabilitantes 
(Centros de AtenCión Institutos para delincuentes ,etc), 

3.-La distribución de recursos para cada uno de los tres, tipos de educa-
ción internada y dentro de cada tipo' no se decide de mcuerdo a criterios 
de prioridades o del aporte diferencial de cada tipo a las necesidades 
de los adolescentes en el presente o en el futuro y esto proviene de la 

falta de datos básicos sobre los resultados de la educación en interna 

dos en el pasado y de la carencia de programas de nuestra sociedad en los 

años 80 

4,-La ComisiÓn nombrada por el Primer Ministro para el Estudio de Niños 

y Adolescentes Indigentes ve a la Educación en Internados como una de las 

alternativas propuestas .y deseables para los adolescentes en Israel.. junto 
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con la Educación Formal y la Informal y hasta se puede ampliar en la medida 

que el aporte de esta educación sea hecho al nivel deseado, 

La primera Impresión es que existe una gran diferencia entre lo que 

los institutos educativos proponen a los adelescentes,La variedad es por 
una parte en lo que respecta a lo educativo-instructivo y por otra parte 
en lo referido a calidad y nivel, 

No puede decirse que los peores internados pertenecen a algún deter-
minado tipo organizativo mientras que los mejores se catalogar en otro. 

A pesar de ello l puede precisarse que los internados destinados a los 
educandos desaventajados ,aquellos con los que fracasaron los marcos de 
educación clásicos (el tercer tipo),son los que más sufrieron los avatares 

de la crítica, 

5.-La alternativa educativa del marco internado de los tipos 1 y w consti 
tuye un aporte especifico para los adolescentes desaventajados.en cuyos 
sectores falta toda la gama de posibilidades que la educación en internados 
israelíes propone,o que no puede alcanzarla por las condiciones reinantes 

en sus hogares.Esto justifica .la ampliación de las oportunidades para los 
adolescentes desaventajados sociales con estricta relación al aporte en 
su futuro. 

6.-Los objetivos de la educación en internados son idénticos a los objeti 

vos de la educación general y el éxito del internado se mide de acuerdo 

a la medida en que éste es capaz de aportar al desarrollo personal cognitivo„ 

emocional,social-valorativo y físico del educando,Lo que diferencia ].a 

educación en internados,de la externa,es que este desarrollo educativo 

abarca toda la gama de la personalidad y la vida del educando durante pe-

ríodos prolongados y sin relaciones estrechas con otras estructuras exter-

nas. 

7.-E1 examen empírico hecho en nuestra investigación no ratificó la hi,  

pótesis que al finalizar un año lectivo se incrementa positivamente la 

auto-imagen y los logros en los estudios de alumnos en . Internados(Grupo 
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Experimental) en comparación a los alumnos en la Secundaria Diurna ((;ropo 

de Control) 

Es posible que en caso de que continuáramos la investigación en el 

2' y raño obtendríamos datos que señalan un significativo ascenso en 

la auto-imagen y en los logros en los estudios. 

8.-En la comparación entre la primera y la segunda fecha (logros en los 

estudios) en el grupo experimental(internado) se registraron cambios 

en la clasificación de loa alumnos,Algunos de los alumnos más aventaja- 

dos avanzaron mas lentamente mientras que parte de los alumnos mas 

retrasados lo hicieron rápidamente. 

Esto nos permite suponer que los alumnos de avance lento reciben 

mayor atención en los internados que en las escuelas secundarias y Pre-
paratorias diurnas 

9.-E1 grupo experimental que tuvo un punto de partida menos privilegiado 

(ver el resultado del cuestionario socio-económico) que del grupo de 

control,conservó un persistente avance en el ritmo de estudios gracias 

a la labor de-rehabilitación del sistema de Internado(Programas de Fn-

riquecimiento y Programas para escolares) 

10.-La función del preceptor reviste una importancia especial para sus 

educandos,en cualquier tipo de internado,ya que él es quien asegura 

el desarrollo individual emocional.de su mundo de valores así como 

su adaptación a la vida del internado, 

La rotación demasiado frecuente de los preceptores (promedio de 

dos afios) constituye un problema en los internados. 

11 -La, educación interna es un comPlejo educativo que se ha desarrollado 

por medio de una amplia gama de institutos internos que actlan en Israel. 

Sin la constitución de un marco que controle desde el centro,no se 

podrá asegurar el correcto desarrollo de los adolescentes y niños que 

se educan en el internado. 

is 
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Recomendaciones  

a.-Se debe ver a la educación' en internados como una estructura 
educativa integrada a lá estructura formal y a la no formal, 

b. -Se puede y es aconsejable desarrollar este tipo de educación 
a pesar de que su magnitud en Israel es de Por sí grande.Es menester 
desarrollar internados del prtmer y segundo tipo,precisamente para los 
adolescentes desaventajados.Por tanto se deben alentar organismos como 
la Aliah Juvenil'que pueden desarrollar internados para jóvenes indi-

gentes y desaventajados y poner a su disposición los medios que asegu-

ren el desarrollo de este tipo de educación. 

C.-Se debe constituir una Dirección. para la .Educación Internada 

cuyas funciones serán: 

1.-Instrumentación del control de los tnternados Permitiendo la 

a vez ,que la inspección sea realizada por instituciones experimentadas. 

2.-Fijaciónde la Política (programación) de la Educación en 
Internados adecuándola a los organismos públicos que .11evan 'a . cabo 

esta educación. 

3. -̀Tomar la iniciativa de una investigación práctica que inclu- 

ya la recolección de información,evaluación de este tipo de educación 
que sirva asimismo como base de la programación futura, 

4.-Desarrollo de formas de selección ̀y. absorción traslado y salida 

del marco internado. 

-Entrenamiento de personal. 

e 
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d,-Por ser la capacidad y la personalidad del director del internado 

una de las claves del tipo de educación internada y por ser ésta una 

porfesión.para toda la vida es necesario desarrollar una carrera uni-
versitaria para estos profesionales, 

e.-Ya que no se puede ver la función del preceptor como una carro-

ra profesional fija se deberá comtemporizar con su condición de "esta-

ción intermedia".De modo que debemos ver su entrenamiento así como el 

del resto del personal durante el trabajo práctico que acompañará 

los estudios regulares fuera del instituto y será acreedor a pagos 

quo permitan conllevar trabajo y estudio,fle esto se desprende que es 

necesario reveer el estado -fijo" de los preceptores. 

f-Pesde el Punto de vista legiálativo se deben efectuar.inspéCeio-
nes regulares-por parte de una dirección competente Ministerio 
ticia)en los internados (en especial los del tercer tipo) 

defensa de Ios'édocandos,. 

g.-Revisar cual es el paso especifico y los objetivos de la educación 

en internados como parte integral de los servicios educativos y de bienes-
tar social La revisión deberá presentarse en algunas preguntas básicas: 

I,En que medida obtienen los distintos tipos de internados los 
objetivos educativos propuestos con mayor eficacia que otros tipos de 
marcos educativos, 

2 .Cuales son los costos  financieros  y  econóTicos de este tipo de 
educación en comparación a los costos de los demás servicios de educación 
y bienestar que se cumplen funciones similares (por ejemplo sec. nrep. 
diurna que tratan como el mismo material humano) 

3Lograr una máxima adecuación entre las necesidades de los educan- 
dos y los servicios proporcionados por .el internado. 

4.Crear condiciones que permitan a todos los niños y adolescentes 
que lo necesitan,disfrutar de éste servicio, 

5,Manifestar una medida tal de flexibilidad.que permita orientar 

para asegu- 
rar la 

• ¡l'o...m.0.. a«.r.rm • 



los recursos oficiales de modo que se adecle a las necesidades carbiantes 

de la sociedad Israelí y, en especial.de los servicios de bienestar social. 
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RESEARCH INSTITUTE 
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Dr. Agustin Lemus Talavera 
Universidad Autonoma de Mexico 
Facultad de Filosofia y Letras 
Division de Estudios Superiores 

March 1, 1980 

RE: Mr. ELIAHU HAREL KURZ 

Doctoral Thesis: Chapter 5 

The chapter in Mr. Harel Kurz s thesis devoted to the description 

of the research project and to the analysis of the findings is 

clearly written and well organized. There is a detailed Presenta. 

tion of all the relevant data concerning the study populations 

--the experimental and control groups. These two groups were 

defined and chosen in accordance with the hypothesis and the 

scientific requirements of the field work and statistical analYsis. 

Full attention was given to the design of the study and to the 

characteristics of the samPles. Proper tests (both intellective 

and nonintellective measures) and procedures were utilized in 

order to test the hypothesis. According to the hYPothesis, the 

students In the residential settings (the experimental group) were 

expected to demonstrate an imProvement in their self-image and in 

their academic achievements to a greater extent than students in 

f. 
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the regular day school (the control group). However the 

hypothesis was not supported by the empirical findings obtained 

in Mr. Harel Kurz.'s study. In fact, his findings pointed in 

the opposite direction: the students in the regular day school 

improved to a greater extent than the students in the residential 

setting in all the tests that were administered. Mr. Harel Kurz 

offers sound explanations for these unpredicted findings that 

contradict previous studiess to which he refers. I would like 

to add here that Mr. Harel Kurzis results, that indeed are not 

in conformance with previous studiess are however congruent with 

more recent research, Ny own included, that do support his results. 

As a consequence of some new developmental trendss and under 

certain conditions, students in residential settings do not 

perform as predicted on the Uds of results obtained earlier. 

These recent developments require study and examination and oven'  

from this point of view alones Mr. Marel Kurz 's work constitutes 

a real 	r bution to the definition of the problem. 

Arwle.r....•••• 

tale& 11  
Reuvée,Feuers in P D 
Director 

Director 

4 

Youth Aliátah C ld Guidance Clinic Jerusalem 

Professor 
Bar flan University, Ramat Gans Israel 

Adjunct Prdfessor 
Vanderbilt UniversitY filshyille USA 
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