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I N T R o D u e e I o N 

La educación rural en México tiene su antecedente como un 

movimiento social tendiente a llevar la escuela al campo. 

El interés en desarrollar el tema de la educación primaria 

rural unitaria, en términos de su didáctica y organización, 

tiene como propósito por una parte, dar a conocer en forma 

sistemática, el trabajo del maestro que labora en escuelas 

ubicadas en comunidades rurales, carentes de servicios mu

chaa de ellas; donde desempeña su labor docente con grupos 

constituidos con más de dos grados. Y por otra parte, me

diante la investigación de ca•po acercarse a la situación 

real de la escaela rural unitaria. 

El resultado del análisis de eate estudio, pretende presen

tar las recomendaciones que puedan contribuir como punto de 

partida para próximos estudios o bien, para el diseño y el!. 

boración de estrategias y acciones tendientes a dar solución 

a la problemática de· la educación rural. 
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La razón de ubicar el estudio en un tiempo especifico como 

lo es de 1978 a 1983, implica su correspondencia con la in!_ 

trumentación del proyecto "Apoyos a la Educación Primaria 

Rural", que de alguna manera, es uno de los primeros inten

tos con organización y coherencia continua en c~anto al ap~ 

yo técnico para el maestro de escuelas rurales uaitarias 

con el propósito de que mediante las.orientaciones y re

curaos que se proporcionan, los alumnos del medio rural lo

gren concluir los •~is grados de educación primaria. 

se· hace referencia'a la fundamentación histórica de la edu

cación primaria rural unitaria, a fin de conocer las distiA 

tas concepciones y acciones concretaa que se han realizado 

con el objetivo de ofrecer el servicio educativo en el me

dio rural en sus distintos niveles y su relación en partic~ 

lar con la educación pri•aria. 

Los objetivoa, antecedentes y estrategias· del proyecto "AP! 

yoa a la Educaiión Primaria Rural", se constituyen como la 

sistematización de una propuesta alternativa que surgió de 

la necesidad de ofrecer primaria co•pleta a los alu•nos del 

medio rural y que a la fecha no sólo se han logrado los ob

jetivos inicialmente propuestos, sino que su proyec~i6n se 

ha extendido cuantitativamente con la tendencia a dinamizar 

su estructura en términos cualitativos, a fin de generar un 
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cambio en cuanto a la concepción de educación rural. 

Asi, el apOJO a la educación rural, no sólo ha de orientarse 

al aspecto técnico en cuanto a capacitación y actualización 

del maestro, sino a la propuesta del diseño curricular que 

responda a las caracteristicas del medio y necesidades de 

los alumnos, familia y comunidad. En este sentido se prete.!!. 

de también, el caabio de la organización escolar existente; 

elementos que influirán en el rendiaiento y permanencia de 

los alumnos en el sistema educativo, 

A partir del proyecto citado, la didáctica J organización 

\de la escuela rural unitaria, retoma particular iaportancia, 

dada la instrumentación a nivel nacional de la Técnica de 

guiones, apoyos como el •aterial de Audioprimaria y recur

sos didácticos especificos, que han sido proporcionados a 

los maestros rurales, Al respecto ea particular el interés 

de presentar el trabajo en el aula J. la posibilidad de ate.!!. 

der en un mi3mo tieapo y espacio loa seis ¡rados de la edu

cación priaaria, Además, se reconoce la iaportancia de otros 

factores que tanto a nivel externo como interno influyen o 

determinan la práctica educativa; aismoa que cada uno por 

separado seria objeto de u·n estudio especifico. 

El conocer el trabajo, estru~tura, organización y funciona-
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miento de la educaci6n rural unitaria en México implica una 

visión diferente del proceso educativo, cori otra perspectiva 

de la del contexto urbano y con la posibilidad aún, de reto

mar las funciones socializante y transformadora de la educa

c ibn como proceso social. 

El realizar la investigaci6n de campo se presentó como una 

necesidad a fin de contrastar los elementos te6ricos citados 

con la situación real en la que el maestro desempeña su la

bor docente. En este sentido, se espere contribuir al estu

dio y sistematizaci6n de la educaci6n rural unitaria. 

Por otra parte, mediante este estudio se pretende reforza~ 

la necesidad de continuar investigando en este ámbito y coo!. 

dinar los programas y proyectos existentes con el propósito 

de instrumentar estrategias y acciones a fin de conformar 

una concepci6n de educaci6n rural propia. 



1 FUNDAMENTACION HISTORICA DE LA EDUCACION PRIMARIA 

RURAL UNITARIA EN MEXICO 

1.1 ANTECEDENTES. 

5 

La educaci6n como parte del sistema social no se puede ais

lar de los demás f en6menos que se dan en todo proceso y ev~ 

lución histórica, está presente en toda sociedad y su fun -

ción primordial es la producción y transmisión de la cultu

ra, situación que se da bajo condiciones socioeconómicas 

particulares. 

La escuela rural unitaria, como institución donde se forma

liza el proceso educativo, es el objeto de estudio de este 

trabajo, de ahi la necesidad de pre1entar las referencias 

históricas que fundaaentan su situación actual. 

E1 a partir de la Revolución Mexicana, que se ha intentado 

dar respue1tas a laa necesidades educativas de la población 

rural, situación que se manifiesta de manera m6a concreta 

con el reeatsblecimiento de la Secretarla de Educación Pú

blica en 1921, inter6s que se objetiviza en el an61isia de 

lea condiciones en que se encontraba el campo mexicano en 

la 6poca anterior a la Revolución, aai como por el escaso 

proceso de urbanización existente. 



6 

El desarrollo econ6mico apenas se inclinaba hacia la indus

trialización, al mismo tiempo que existia la necesidad de 

los grandes terratenientes al reparto de tierras. 

Es también la etapa en que se lucha en el terreno ideológi

co y comienza a perfilarse la consolidación del proyecto 

del Estado mexicano. 

Con José Vasconcelos al frente de la Secretarla de Educa -

ci6n.P6blica, se inicia el proyecto de. alf~betizar a lapo

blaci6n rural con el propósito de elevar el nivel cultural, 

es decir, el de transforaar a las "masas marginadas" en gra 

po~~de individuos productivos y creadores, portadores de 
¡'l 

los más altos valorea de la condici6n humana. 

Bajo una concepción especifica de cultura y de educaci6n c~ 

mo •edio para la unidad nacional, se establece una educa 

ci6n que va más allá de las aulas, llevada a cabo por Misi~ 

nes Culturales, Escuelas Unitarias, Casas del Pueblo , Es -

cuelas Noraales Reaionales, aai como también se traducen y 

editan obras de la literatura clásica que se difunden en 

gran medida. 

En 1921 al crearse la Secretaria de Educación P6blica se i~ 

cluye en el Decreto del tres ·de octubre, la fundación del 



7 

Departamento de Educación y cultura para la Raza Indígena. 

En 1922 existían ya, 77 Misiones y 100 maestros rurales re

sidentes. 

En octubre de ese mismo año se convocó al primer curso de 

orientación para maestros rurales, que se realizó en la Es

cuela de Agricultura de San Jacinto en la ciudad de México, 

éste tuvo su fundamento en la concepción de que la escuela 

rural no ~odia llevar a cabo su función educativa, si íos 

maestros no basaban su enseñanza en actividades manuales, 

tales como: el cultivo de la tierra y las variadas y peque

ñas industrias y ocupaciones que se derivaran de la agricul 

tura; si no aprovechaban las aptitudes de los niños encau -

zándolos convenientemente para formar hábitos de coopera -

ción y de trabajo; y si estos mismos maestros no llegaban a 

entender cuál era la verdadera misión de la escuela de los 

campos y aldeas, que no era otra, si no lá de conseguir pa

ra la vida rural, un ambiente de mayor comodidad y progreso, 

En 1922 se abrió la primera Escuela Normal Rural en Tacámb~ 

ro Hichoacán, en 1923, la segunda en Holango Hidalgo, ambas 

aún sin orientaciones definidas y sin un plan de trabajo e~ 

pecifico, no fue hasta 192~ que se funda la Escuela Normal 

Rural de San Antonio de la Cal, Oaxaca. 
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Por la e•casez de Normales Rurales se crean en 1923 las Mi

siones Culturales que tenian como propósito mejorar la pre

paración de los maestros rurales, mediante un equipo de pr~ 

fesionales y maestros que se trasladaban a determinados cen 

tros de población, cuyo objetivo era propiciar el desarro -

llo integral y arm6nico de las coaunidades, rescatand~ el 

va_lor y función !IOCial de la escuela, -es decir, vincular la 

escuela con la comunida~ mediante el mejoramiento profesio

nal de los maestros en servicio¡ en lo que se refiere a los 

aspectos de la práctica educativa dentro del aula como tam

bi6n en io que respecta a la capacitación t6cnica y agrope

cuaria; a fin de impulsar el desarrollo de las comunidades 

donde desempeftaban su labor docente. 

As{, el propósito original de estas Misiones fue el de pre

parar adecuada y eficazmente a los profe~o~es del medio ru

r•l, proporcionAndoles los conocimientos necesarios en rel.!. 

ción con la zona y las características de la comunidad. 

Se conoce al Profesor Rafael Ramirez como conductor de la 

primera Misión Cultural efectuada en Zacaultipán, Estado de 

Hidalgo, 

En las Casas del Pueblo, la educación se orientaba tanto al 

niño como a la comunidad¡ ya que el programa no se limitaba 
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a las materias académicas rudimentarias, se ampliaba y com

prendla además, prácticas agrlcolas, pecuarias, pequeñas iA 

dustrias, artesanías, oficios y economia doméstica. 

Para 1924 funcionaban "1067 Casas del pueblo que albergaban 

a 54 530 alumnos y a un n6mero mayor de comuneros indios" 1 

En 1925 se crean las Escuelas Agrícolas Centrales, controlA 

das por la Secretaria de Agricultura y Fomento, cuyo objeti 

vo era preparar en un lapso de tres años, a los estudiantes 

en la producción de acuerdo a-las caracteristicas de la re

gión; bajo una concepción técnico - práctica y con el com

promiso de regresar a sus comunidades a trabajar las tie -

rras que las autoridades proporcionaban. Las instalaciones 

requeridas para el logro de los objetivos de las escuelas 

agrlcolas, resultaban muy costosas. ssi como limitaciones 

de orden administrativo fueron algunas de las razones,. en -

tre otras, por las que éstas tuvieron poco éxito. 

En 1926 se funda la Dirección de Misiones Culturales encami 

nando la acción de éstas, tanto al mejoramiento cultural y 

profesional de los maestros en servicio, como a promover el 

bienestar y progreso de las comunidades. 

1) Rafael Remirez "La escue~a rural mexicana" p.43 
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Estas misiones se instalaron en poblados rurales, donde las 

autoridades estatales, concentraban a los maestros en servi 

cio. 

Se suprimieron las Mioiones Ambulantes, y se nombraron los 

Instructores Itinerantes de agricultura, pequeñas industrias 

y de oficios que recorrían periódicamente las comunidades 

de la zona rural a su cargo. 

Esta época se fundamenta en las ideas del pragmatismo, donde 

se persigue la educación acorde con las demandas del proce

so de industrialización del pals, de ahí la importancia en 

cuanto a la enseñanza de loa conocimientos de las técnicas 

agrícolas. 

A fines de 1926 existían en M•xico "2 000 escuelas rurales, 

con una asistencia de 183 861 alumnos, atendidos por 2 968 

·maestros y 56 inspectores".2 Para 1929, es creado el Sist~ 

ma de Escuelas de Circuito, mismo que funcionaba mediante 

el agrupamiento de escuelas, donde una escuela rural fede

ral servia de centro de tres y cuatro escuelas unitarias, 

ubicadas en las comunidades cercanas. El maestro de la ea -

cuela central se consideraba el de mayor experiencia ya que, 

2) Martha Robles "Educación J Sociedad en la Historia de 
México" p. 148 
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entre otras, sus funciones eran supervisar y apoyar el tra-

bajo de las escuelas del circuito. 

El Programa Educativo para julio de 1932, en las escuelas 

rurales, se centraba en tres principios: la escuela para 

campesinos, escuela para preparar a los maestros y escuela 

del campo para misión cultural como organismo esencialmente 

movible, En este sentido la escuela era considerada como·e~ 

tensión de la cultura de la comunidad, 

En ese mismo año, con Narciso Bassols, la educación técnica 

para la población campesina, toma un nuevo sentido, se pre-

tend.e establecer un nexo entre las escuelas campesinas, el 

reparto de tierras y la transformación de las relaciones de 

producción en el campo; reiniciar el desarrollo de la poblA 

ción indígena, mediante la difusión y·enseñanza de la educA 

ción técnica, aprovechando los avances de la cultura, 

En diciembre, se realiza el congreso de Directores de EducA 

ción, Jefes de Misiones Culturales y otros, donde se esta -

blecen las bases de la educación rural, según las cuales,· 

dicha educación: "Se orientar& principalmen~e al objetivo 

de satisfacer las necesidades económicas de las clases ru -

ralea , , , , y tender& a transformar a los sistemas de pr2_ 
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ducci6n y distribuci6n de la riqueza con un propó~ito co -

lectivista~ , ."3 

La educaci6n rural de acuerdo con lo anterior, se propone 

finalidades econ6micas, técnicas y culturales bajo una con

cepción comunitaria. Dicho proyecto, encuentra sus limita

ciones en el aspecto estructural ya que, la orientación y 

aplicación de mejores técnicas era factible en la medida en 

que se transformaran las condiciones económicas, sin embar

go, este proyecto da las bases que posibilitan el modelo de 

educación socialista. 

En 1933 las Normales Rurales y los Centros Agrícolas se fu

sionan conformando las Escuelas Regionales Campesinas, cuyo 

objetivo principal se centraba en la preparación profesional 

de los futuros maestros a la vez que se les daban conocimie!l.. 

tos de agricultura: elementos que formaban al maestro rural 

en dos &reas importantes para su labor docente~ 

Las primeras Escuelas Regionales Campesinas contaban con 

los siguientes elementos: 

- Un Instituto de investigación con el objetivo de explorar 

cientificamente la regi6n y as! determinar la problemáti-

3) S.E.P. Memoria 1933 Vol. 1 p. 52 
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ca existente en el ámbito económico, social y cultural a 

fin de que la escuela pueda atacarlos y resolverlos. 

Una sección técnica e industrial. 

Una escuela normal rural, destinada a preparar docentes 

del tipo que demanden las escuelas primarias rurales de 

la región y; 

Un instituto de acción social con la función de promover 

el progreso de las comunidades de la región, 

En este sentido se manifiesta que la educación rural estaba 

encaminada a " •• , promover la modificación de los sistemas 

·'.; de producción, distribución y consumo de las comunidades 

agrarias , , ,n4 mediante formas de cooperativas 
1
de produc-

ción. 

En el gobierno de Cárdenas, la educación rural fue impulsada 

bajo una orientación, donde el maestro pasa a jugar un papel 

definitivo como organizador y guia de los campesinos, se m.2. 

difica el Articulo 3o, y se promueve la educación socialis

ta, la cual se dirige hacia los hijos de obreros y campesi-

nos, Se propone establecer la vinculación entre el proceso 

educativo y el trabajo productivo, para preparar al campe

sino en el trabajo colectivo de la tierra y desarrollar 

4) Salvador Martinez Dell~ Roca "Estado, Educación y 
llegemonia en Héxico" 
p. 159 



una conciencia nacional y solidaria. 

En esta época la industrializaci6n se desarrollaba bajo re 

laciones de dependencia con el exterior, por lo que se ha

cia necesario formar cuadros técnicos y cientificos, para 
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lograr la independencia tecnol6gica. La poblaci6n urbana 

comenz6 a tener acceso a la cultura extranjera y a diferen-

ciarse fuertemente de la población rural. 

Se impuls6 nuevamente a las Escuelas Regionales Campesinas 

cuyo objetivo, como ya se mencion6, era el de preparar mae~ 

tros campesinos, quienes a.l terminar eran asignados a algu

na comunidad, donde además de la labor docente, realizaban 

orientacione~ a loa campesinos. 

Otro de los prop6sitoa que se manifiesta en la política ed~ 

cativa del Cardenismo, se perfila en el siguiente texto: 

"• •• tanto en nuestro pais como en las naciones más 

cultas de la tierra, ea evidente el afán de crear la es

cuela 6nica, desde el jardin de niños hasta la secunda-

ria, para dirigir las actividades de los alumnos, impar

tiéndoles una cultura media general que siente las bases 

de estudios superiores y sirva para lograr loa privile -

· gios de la cultura existentes entre los hijos de clases 

acomodadas y las del proletariado".5 

5) Decreto del 12 de mayo de 1935. Citado en "Estudio conjunto para 
elaborar le propuesta curricular de la F.ducaci6n Básica" S E P. 
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Hacia 1940 se duplica 1a población de ensefianza primaria en 

comparaci6n con la existente en 1910, pero esta ampliación 

sólo beneficia a los sectores urbanos, en el campo la ofer

ta sigue siendo reducida, a pesar de las innovaciones he

chas en el Ambito de la educación rural, cuyo impacto cuan

titativo ha sido escaso, 

En 1942 se dan las bases para la organizagión y conducci6n 

del trabajo de las Misiones Culturales Rurales; presentando 

los siguientes objetivos y condiciones: 

- "Procurar el desenvolvimiento económic~ de las comuni

dades, mejorando la técnica de sus operaciones habituales, 

( • , • ) introdu~iendo nuevos cultivos o explotacio -

nes, estimular lá crianza de animales domésticos y or

gani~~r la producción y venta de los artlculos, sobre 

bnses de mayores ganancias. , • 

- Elevar las condiciones de higiene y salubridad de las 

poblaciones ••• 

- Avivar el deseo y la resoluci6n de las gentes de vivir 

en hogares bien organizados ( , , ) promoviendo su 

integración y procreand~ en suma, la elevación de la 

vida doméstica, , , 

- Influir en el mejoramiento de la habitación, la alime!!, 

tación y el vestido. 
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- Fomentar las relaciones sociales en los poblados camp~ 

sinos e instituir formas valiosas de recreación. 

- Despertar el anhelo por la cultura y crear institu -

ciones que respondan a ello, dando especial importan

cia a las campañas de alfabetización. 

- Fortalecer los vinculas de solidaridad entre los mexi-

canos y crear actividades de amor a la patria y de re.§. 

peto, 

- Elevar la preparación profesional de.los maestros rurA 

les en servicio. 

Suscitar la fundación o fomento de instalaciones funci~ 

nales que respondan a las exigencias vitales de los 

pueblos y que sean capaces de desarrollar con eficacia 

( •• , ) el progreso de las comunidades rurales",6 

Estas misiones ~ataban integradas como mlnimo con el siguien, 

te personal: 

Un jefe, profesor normalista, con 5 años de experien

cia profesional y amplios conocimientos sobre la vida 

rural y sus problemas, 

- una trabajadora del hogar, 

- una enfermera, 

6) Augusto Santiago Sierra "Las Misiones Culturales" pp. 
140 - 145 
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- un maestro de actividades recreativas, 

- un maestro de artes plásticas, 

- un maestro mecánico, un herrero y dos o más maestros 

de oficios e industria~. 

El proyecto de Cárdenas fue derogado en 1942, cuando se un! 

ficaron planes y programas tanto para escuelas rurales como 

para urbanas, A partir de entonces, la educación escolariz.!!. 

da no ha tenido las modalidades necesarias para responder a 

las características y necesidades de la población rural. 

El decenio de 1950, marca el punto de ruptura~ e~ sistema 

escolar responde al impacto de urbanización, al crecimien

to de la industria sustitutiva de importaciones, a la ad -

quisición franca de patrones de consumo por un sector de la 

población, a la extensión y diversificación del aparato es

tatal y a un cierto tipo de modernización de la cultura y 

la ideología, 

En lo que se refiere a la preparación de los maestros, un 

dato indicativo .es que, en 1961 un 36% de los maestros rur.!!. 

les en servicio unicamente tenían educación primaria. 



l,2 FILOSOFIA Y 

La vida rural 

a la tierra y a s 

y permanente; per 

r"es formas 

naturales, 

da social, 

todos 

veles 

De ahi que el 

en el propósito d 

tradicionalmente a 

educadora 

nos a las 

que 

concibe 

pulsora de su 

completa a la 

7) Fernando 
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re al contacto con la naturaleza, coll 

8 especificos de integración y apego 

rural es esencialmente natural 

vivir en un ambiente más sano y 

con la salud, mejo-

y aprender a .aprovechar los recursos 

•biin e recrearse y enriquecer su vi

· ender a leer, escribir y contar con 

entos que permiten incrementar sus n! 

de la Escuela Rural se fundamenta 

grandes y pequeños grupos 

(, , • ) , enfocando su acción 

rurales de indigenas y campes! 

marco natural y social en el 

humana, , • La Escuela Rural 

en su conjunto, como im-

y, por tanto,•como la unidad 

se integra". 7 

"Historia de la Educación P6bl! 
ca en Mixico" p. 203 
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El movimiento de la Escuela Rural surge como un factor eme!, 

.gente que ha de recoger las aspiraciones de su tiempo y de 

su medio, como motivos de acción que den continuidad y per~ 

feccionamiento a la sociedad o núcleo a la que pertenece c~ 

mo institución social. 

De lo anterior, se proponen como finalidades de la educa -

ción rural: 

- Impulsar'y encauzar el desarrollo integral de la pera~ 

nalidad. 

- Transmitir lo esencial de la cultura, a fin de que en

tendiendo su tiempo f su medio se actue con seguridad. 

Crear posibilidades de participar en el desarrollo y 

superación de la vida de su comunidad. 

- Dar los conocimientos y habilidades instrumentales en 

forma tal, que sean Útiles en la práctica y, sobre to

do, como herramientas efectivas para adquirir otros c~ 

noci•ientos. 

La vida de la escuela no se puede considerar como indepen -

diente de la comunidad donde se halle enclavada, ha de con

tribuir al desarrollo personal y comunitario, bajo la forma 

de trabajo unificado y solidario, es decir, mantener el .~in. 

culo escuela - comunidad. 
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La política educativa para el medio rural, se puede analizar 

a través de sus antecedentes, evolución y concepciones esp~ 

cificas en cuanto a lo que la educación y la escuela, por 

su parte, pued&n hacer dentro de la sociedad. Asi el educa

cionismo como corriente que afirma que la educación tiene 

un papel trascendental dentro de la sociedad, ha aparecido 

en los proyectos educativos de muchos gobernantes y pensadQ 

res a través de la historia de México; donde se pretende 

aparentar la homogeneidad de la sociedad como resultado del 

paso de las masaa por el sistema educativo, dando esperan -

zas de movilidad social. Tambi~ni es importante considerar 

que la educaci6n y el contenido de 6stá ti~ne determinacio-

nea y contradicciones, mismas que están dadas por la rela

ción del hombre como sujeto de la educación, con su ambien-

te social y natural, 

Con C&rdenas, al impulsar la escuela socialista, no se pr.!_ 

tendía que 6ata fuera el instrumento de transformación; yá 

que no era un intento que ambicionara m&s de lo que el sis-

tema escolar puede lograr en una sociedad, sin embargo, la 

escuela cardeniata viene a ser un factor que favorece a las 

clases trabajadoras, gracias a sus organizaciones, a la cri 

sis económica de 1929 y a la debilidad de la burguesia mex! 

cana; factores que facilitaron las posibilidades de funcio-

nar; al mismo tiempo, la acción de los maestros rurales fue 
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. 1 
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un movimiento que tuvo importancia en la entrada de la escu~ 

la socialista, ya que permitió el acceso al sistema educat! 

vn a los hijos de campesinos. 

En función al desarrollo económico capitalista, se inicia 

una etapa de justicia social y estabilidad en beneficio del 

fortalecimiento económico. Como una de las necesidades de 

esta orientación, se modifica una vez más, el Articulo 3o. 

de la Constitución. 

El cambio fue sustancial, aún cuando no lo fue a nivel 

constitucional, pues, al concepto de educación socialista 

se le dio una interpretación distinta; donde se pretendía 

forma~ en los educandos, conceptos y sentim1entos de solid4 

ridad y de aprecio por los intereses colectivos, por encima 

de los individuales, para contribuir al desarrollo económico 

y social, disminuir la desigualdad y fortalecer la unidad 

nacional y ~l amor. patrio: 

Por otra parte, la etapa de la industrialización, trajo co.!!. 

sigo que la educación tuviera como objetivo primordial la 

capacitación de mano de obra, La educación rural para en

tonces, perdió todo objetivo práctico, ya que se sobreesti

mó el papel de la educación para el mejoramiento de la so -

ciedad. 
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La educación era concebida en ~unción de la industrializa-

ción y viceversa, la primera estarla al servicio del desa

rrollo económico; situación que se caracteriza bajo una 

concepción economicista de la educación. 

1.3 ORGANIZACION. 

En 1911, se autoriza fundar en toda la Rep6blica "Escuelas 

de Instrucción Rudimentaria", donde se ~~oponia ensefiar pa-

ra hablar, leer y escribir castellano y ejecutar las opera

ciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Escue

las descritas por Aguirre Beltrán como: "esiuelas migajas 

del magro banquete educativo lfe las ciudades, dirigidas a im 

poner la castellanización directa y la matemática elemen -

tal".ª 

En 1915 se expide la ley que crea las Escuelas Rurales y su 

reglaaento, un decreto del poder ejecutivo. por ser un peri! 

do preconstitucional. 

Entre 1924 J 1934 se crea la escuela rural bajo la doctrina 

· de la Escuela Racionalista - que pasa luego a ser la escue-

8) Gonzalo Aguirre Beltrán "Teoria y práctica de la educa
ción indigena" p. 75 
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la de la acción -

Al fundarse la Secretaria de Educación Pública y centrar su 

interés en 1a población rural y en el problema de la carencia 

del servicio educativo en este medio, se considera organi -

zar una escuela con los principios de que ésta deba: 

- Educar para la vida rural y no para la urbana, Es decir, 

tener un programa adecuado·y propio y no adoptar los 

de la educación urbana, 

- Enseñar - dentro de la escuela y cada vez más fuera 

del aula - a través de la experiencia, 

- Formular un programa práctico donde las asignaturas y 

actividades que comprenda, sean la expresión de las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad rural y 

las fases ·de la vida del campo. Es decir, que el progr.!!. 

ma no debe ser uniforme, Para cada región debe existir 

un programa particular, dentro der criterio que sobre 

educación rural sustenta la Secretarla. 

Su organización será de tipo sencillo y elemental, esta -

rán atendidas por un solo maestro J otras, por dos o tres, 

se impartirá la educación que se considera absolutamente 

indispensable para promover el progreso del campesino. 
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En lo que se refiere al contenido de los .programas para las 

escuelas rurales, se parte de que la mayorla de la pobla -

ción reside en el campo, por lo que el interés de la Repú

blica se dirige a la agricultura como industria dominante. 

De ahi que, el sistema de educación rural que se adopte sea 

eminentemente agrlcola en su naturaleza. 

Asi los programas que se formularán tenderán en primer lugar, 

a formar inteligentes cultivadores del suelo, y en segundo, 

promoverán actividades para conseguir una vida social y cul 

tural más satisfactoria que beneficie a ia comunidad. 

Fundamentalmente los niños de las comunidades rurales tie -

nen las mismas capacidades que los de la ciudad, pero las 

·diferencias de ambiente y de vida, de intereses y preocupa

ciones son diversos. Por lo que se pide una educación con 

contenido y tendencias diferentes para cada medio y región. 

Con los principios enunciados anteriormente, se formula un 

programa para la escuela rural dividido en tres grados: 

Uno preparatorio y con el objetivo principal de enseñar 

el uso del idioma castellano como instrumento social 

de comunicación as! como de creer en los niños cier-

ta aimpatia para las actividades y labores de la es -

cuela. 

- Dos más, que conforman el primero y segundo grado y 
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comprenden actividades con relaci6n ·a la nutrici6n, a 

la defensa y a la vida comunal, correlaci6n mental y 

un capítulo que se refiera al culto a la patria. 

El Departamento de Cultura Indígena, fue nombrado Departa -

mento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorpora -

ción Cultural Idígena. En febrero de 1925, se expidió el 

plan de trabajo de las escuelas rurales, que contenía las 

siguientes actividades y contenidos: 

- Actividades Campestres. 

Donde se incluyen como contenidos, el campo de cultivo, 

la huerta con sus flores y hortalizas, los árboles fr.!!. 

tales, el gallinero, la conejera, etc. 

Consultas en obras científicas al alcance de los niños 

en relación a los aspectos anteriores. 

Visitas a establos, campos cultivados, etc, 

- Trabajos, 

En este apartado se considera por lo menos uno de los 

siguientes: cestería, alfarería, confecci6n de juguetes, 

tejidos en telar, curtiduría y carpintería, 

Al respecto, los alumnos eligirán un oficio hasta dom,! 

narlo, 

También se recomienda la enseñanza para el aprovecha -

miento de los productos ~nimales, vegetales y minerales 
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de la región. 

Asimismo el desmonte y arreglo de relojes, moto%es, uso 

del tractor, de la trilladora y del microscopio en el 

pequeño laboratorio. 

- Pequeñas Industrias. 

Como, tejido de fibra, fabricación de mantequilla, ja.l!,o 

neria, extracción de aceites o alguna otra industria 

que se practique en la región. 

- Expresión. 

Aqui, se incluyen la conversación, los cantos, dibujo, 

medida, cAlcul~lectura y escritura, baile, redacción 

de boletines, lecturas literarias y composición de 

cuentos regionales, 

En general todo lo qu~ se refiere a la expresión ar -

tistica as!-como l~ relacionado con investigaciones, 

experimentos y construcción de aparatos. 

Cultura Flsica. 

Comprende paseos, excursiones a. talleres o establee! -

aientoa de la localidad, aai coao todo lo relacionado 

con loa deportes. 

Para las .niñas, además, .hilados, tejidos, costura y 

cuidado de la casa. 

- Labor Social. 
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En este aspecto se ubica lo relacionado con l~ fun 

ción del maestro en cuanto a impartir conferencias PA 

ra explicar los artlculos constitucionales, asl como 

taabién la organización de asociaciones culturales y 

fomento y ayuda a sindicatos, Además de la interven

ción de la escuela en todo lo que signifique lucha 

por el bien y el mejoramiento de la comunidad. 

En el periodo Car~enista, se retoma la importancia de la 

educación rural, bajo la consideiación de que México era un 

pala esencialmente agrlcola, donde la mayorla de la pobl~ 

ción habitaba en el medio rural. Al respecto, se afirmaba, 

si el campesino no puede ir a la escuela, la escuela debe 

ir al campesino. Por lo tanto, la educación debe tener una 

orientación práctica en ei sentido de enseñar al pueblo no 

1ólo a leer y a escribir, sino a vivir. 

En relación a lo anterior, la Educación Primaria Elemental 

Rgral ae organizó en cuatro años, de lo a 4o grados y se 

proporcionó en centros denominados Escuelas Primarias Elem~n 

tales Rurales, destinadas a recibir niños de siete años en 

adelante. 

Educación que tenla como _propósito proporcionar a las co -

lectividades infantiles estimulo y sugerencias adecuadas 
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para contribuir a la adaptación bien orientada de tales -

colectividades, al medio físico. y social que las rodee, fa

voreciendo en desenvolvimiento de los educandos y cultivan

do en ellos sus inclinaciones y aptitudes; asi mismo, otor

gar a los niños la oportunidad de adquirir nociones prácti

cas del mundo en que se desarrollan y las exp~riencias y ha 

bilidades necesarias, tanto para organizar instituciones s~ 

ciales como para explotar en diferentes formas, los produc

tos naturales; sobre la base de socialización que tiende a 

prepararlos para promover la formación que el régimen so -

cial requiera. 

Esta,s esc.uelas, se uiicaron en rancherías o congregaciones 

que contaran con un mínimo de 30 niños en edad de recibir 

educación. También se estableció como requisito que la co

munfdad tuviera: 

- Fuentes de producción, observación e investigación co

•o: -Una parcela laborable de riego de 10 hectáreas; 

-Un lote. de animales, ya sea palomas, sallinas, 

cerdos, etc, destinados para el trabajo con los 

diversos srup~s seg6n sus respectivos prosramas. 

En lo que se refiere a la producción se organizó de tal foL 

ma para que tanto campesinos, maestro y alumnos participa -

ran en el trabajo productivo. 
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El valor de los productos se repartía en los siguientes 

aspectos: 
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- En el fomento de las explotaciones agro - industriales 

que se emprendieran, 

- Para arreglo, construcción de locales y compra de he

rramientas. 

- Compra de útiles y materiales escolares. 

- Fondo para gastos imprevistos. 

- Participación de utilidades de los educandos. 

- Reserva para casos de crisis económica. 

Para organizar las actividades productivas y administrar 

los intereses de la colectividad escolar, se estableció un 

comité técnico de la producción, compuesto por maestros, 

alumnos J un represen~ante de la comunidad campesina~ 

La Educación Primaria Superior Rural, comprendia dos años, 

y se proporcionó en centros denominados Escuelas Primarias 

Superiores Regionales, el requisito para ingresar, era haber 

concluido la Educación Prima~ia Elemental. Su finalidad 

principal era ampliarles la cultura adquirida, adiestrar

los en la organización agro - social y especializarlos en 
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la produc~i6n agrícola y zoot&cnica y por lo menos en un 

oficio y en una industria sobre la base de socialización; a 

fin de que esta educación tuviera la eficacia necesaria y la 

amplitud de oportunidades requeridas. 

Estas escuelas se ubicaron en centros de regiones que cont~ 

ran con Escuelas primarias elementales rurales, ·los educaa 

dos vivirían en la misma institución. 

El programa general se constituye en cinco clases de activi 

dades: 

- Las actividades para con'ocer y transformar la natura -

leza, 

- A~tividades para conocer y crear estructuras social••· 

- Actividades de trabajo productivo 

- Actividádes para adquirir medios de expresión, rela 

ción y c'1culo. 

- Actividades de goce social. 

Para el desarrollo de las actividades. anteriores, se propo

nen loa siguientes contenidos y aspectos a tratar; conformaa 

do, el Plan General del Programa para la Educación Primaria: 

Actividades para transformar la naturaleza. 

Apreciaciones expe~imentales para obtener información 
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cientlfi¿a en: 

- ·Labores agr!colas. 

La tierra, enmienda, los abonos, el laboreo, las herr! 

mientas y la maquinaria. 

Características de la vida vegetal y las plagas que l~ 

afectan. 

Climatologla y meteorología aplicados a las labores 

agrícolas. 

- Explotación zootécnica. 

Cuidado y selección de especies animales. 

Caracterlsticas de la vida animal y plagas que la af e~ 

tan. 

- Labores de industrialización. 

Conservación y transformación de productos orgánicos y 

minerales. 

Industrias y oficios necesarios. 

Utiles, herramientas y maquinaria. 

- Satisfacci6n de necesidades vitales. 

Sistema de nutrición. 

Formas de abrigo. 

Higiene anatómica y fisiológica. 

Actividades para conocer y crear estructuras sociales. 

- Creaci6n de organizaciones de: 



Producción, 

Defensa y lucha. 

Polltico sociales. 

- Analizar y juzgar la estructura social actual. 
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- Sencillo estudio histórico - geográfico de la estruct~ 

ra social contemporánea, 

Actividades de tr~bajo productivo.· 

Entrenamiento agrícola. 

Cultiv~_Y selección de todas las especies vegetales 

que convengan en el medio, procurando perfeccionar co~s 

tantemente el proceso de actividades en cuanto a la s~ 

lección y preparación de semillas, 

- Entrenamiento zootécnico, 

Cr!a y selección de todas las especies animales que 

convengan en el medio, procurando que las labores, sean 

desde todos los puntos de vista, cada vez más costeables. 

- Entrenamiento en la industrialización general de pro -

duetos, 

Prácticas de conservación y transformación de los pr&. 

duetos orgánicos y minerales que puedan obtenerse. 

(incluyendo las actividades industriales y los ofi -

cios relativos), 



- Prácticas mercantiles y de circulación de materiales 

y productos. 
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Actividades para adquirir medios de expresión, relación 

y cálculo, 

- Adquisición yperfeccionamiento funcionales del lenguaje. 

- Adiestramiento en el uso práctico de la expresión grá

fica. 

- Adiestramiento en la apreciación cuantitativa de las 

dimensiones y las relaciones numéricas y geométricas 

que contengan problemas de la vida diaria. 

Actividades de goce social. 

- Todas las actividades, educativas que proporcionan una 

sana recreación social. 

En lo que se refiere al calendario escolar en cuanto a tie.!!!. 

po de trabajo y horario escolar, se establece: 

- Diez meses de trabajo, durante seis dias a la semana. 

- Dos meses de descanso 

Un mes de vacaciones y el otro mes para preparar las 

labores del año siguiente as! como para el mejoramiento 

cultural y técnico de los maestros, 
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~ Cinco horas de trabajo para lo y 2o de Educación ele -

mental, 

- Cinco horas y media para Jo y 4o. 

- Seis pera lo y 2o de Educaci6n superior~ 

El trebejo se divide en dos sesiones: 

- Una en la mañana de: 

Tres horas par~ lo y 2o grados de educaci6n elemental. 

Tres horas y media pare Jo y 4o. 

Cuatro, para lo y 2o de educaci6n superior. 

- Otra por la tarde para toda la primaria de cinco horas. 

La di,stribuci6n del trabajo escolar, se da en función a los 

proyectos a realizar y la duración de cada actividad es de-

terminada por: 

~ La capacidad de· trabajo de los educandos, 

- Las exigencias particulares de las labores que se em ~ 

prenden. 

- Las circunstancias climatológicas del medio, 

Los trabajos de carácter productivo agrícola e industrial, 

se llevan a cabo por.comisiones con una duración de una a 

tres horas diarias según la ed~d de los educandos ; procu-
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rando que se realicen en las horas más adecuadas del día. 

Durante el mes de vacaciones, el trabajo agrícola y zootéc

nico queda a cargo de comisiones formadas por alumnos y ca.!!!. 

pesinos. 

1.4 SITUACION DEL MEDIO RURAL 

Para caracterizar a la educación rural en un tiempo y esp~ 

cio específicos, es necesario conocer a la población dema~ 

te de este servicio, así como sus condiciones de vida, 

El medio rural en términos concretos no se puede conside -

rar como un todo homogéneo dada la diversidad económica, 

cultural, social y étnica que se presenta, Las activida -

des productivas y la distribución de ia población rural no 

se dan de modo uniforme en todo el territorio; se configu

ran de manera local en función de los recursos naturales, 

la densidad demográfica y las formas de articulación con 

la economía nacional. 

El factor ecológico es un elemento determinante en el desa

rrollo de las actividades económicas, sociales as! como en 

la distribución demográfica. 

·~ 
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El porcentaje de la población existente en el medio rural 

es un elemento significativo para el estudio del fenómeno 

educativo; en el siguiente cuadro, se indica el total de la 

población en México por decenios y el porcentaje equivalen

te en el medio rural: 9 

POBLACION 
AÑOS TOTAL URBANA RURAL ·% RURAL 

1900 13 607 272 3 892 876 9 714 396 71.39 

1910 15 160 369 4 351 172 10 869 276 71.29 

1920 14 334 780 4 465 504 9 869 276 68,84 

1930 16 552 722 5 540 631 11 012 091 66,52 

1940 19 653 552' 6 896 111 12 757 441 64.91 

1950 25 791 017 10 983 483 14 807 534 57,41 

1960 34 923 129 17 705 118 17 218 011 49.30 

1970 48 225 238 28 308 556 19 916 682 41.29 

1980 66 846 833 36 680 457 30 166 376 45.1~ 

9) Censos Generales de Población lI al x·. Dirección General 
de Estadistica, Instituto Nacional de Estadistica, Geo
grafia e Informática. s·p P. 
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Dentro de las clasificaciones existentes,en función sobre 

todo, a la cantidad de habitantes, los asentamientos huma -

nos de consideran: 10 

Hasta 4 499 rural 

5 000. 9 999 mixto rural 

10 000 14 999 mixto urbano 

·15 000 y más urbano 

En en aspecto económicÓ, se especifica que la población ru

ral se dedica sobre todo a las actividades del sector prima 

rio; si~ embargo, también desarrollan actividades de los 

sectores secundarios y terciarios de la producción, aunque 

en pequeña escala y en condiciones de explotación en algunos 

de los casos. 

~n México, se acepta comunmente que el sector más atrasado 

de la estructura económica nacional es el agropecuario, lo 

cual, se comprueba a través de diferentes indicadores socio 

económicos, 

10) Luis Unikel "El desarrollo urbano de México" 
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La explicación se encuentra en el esquema de relaciones de 

total subordinación productiva, fiscal y financiera a que 

se sometió al campo mexicano, en aras de una industrializa

ción discriminatoria tanto social como regionalmente. 

Por otra parte, un fenómeno de importancia pollticá y econs 

mica es el de la dispersión demográfica. Se estima que ac

tualmente, más de veinte millones de personas viven en locA 

lidades de menos de 2 500 habitantes, instaladas a lo largo 

y ancho del territorio nacional. 

Ahora bien, las variaciones demográficas en el campo, se 

explican porque el pais se está urbanizando con gran rapidez, 

las altas tasas de crecimiento de la población y las desi - . 

gualdades regionales originan importantes corrientes migr~ 

torias del campo hacia las áreas urbanas. Se estima que en 

el periodo de 1960 - 1970 se desplazaron cerca de 3 000 000 

de canpeainos a las áreas urbanas del pais. 

Las actividades productivas y la distribución de la pobla -

ción rural no se dan de ~odo uniforme en todo el territorio, 

sino que se configuran de manera local en función de los r~ 

cursos naturales, la densidad demográfica, y las formas es

pecificas de articulación con la economla nacional. 
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En este sentido, es importante destacar la determinación del 

factor ecológico sobre el desarrollo de las actividades ec~ 

nómicas, sociales y la distribución demográfica. 

"Los criterios que han imperado en la explotación de los r~ 

cursos naturales se alejan mucho de un acoplamiento con la 

racionalidad natural. En el rápido desarrollo de México, la 

explotación de los recursos naturales ha estado llegando a 

su destrucción y degradación, no sólo por factores socio

económicos, sino también por culturales". 11 

El conocimiento de la diversidad ecológica exige técnicas y 

cultivos especificos en cada sistema. Por lo que cabe an.2.ta 

tar que de acuerdo con algunas de las clasificaciones exis

ten tes, México se divide en cinco zonas ecológicas que son: 

Tropical cálido húmeda 

Cálido subhúmeda 

Templada húmeda 

Templada subhúmeda 

Arida éemiárida. 

11) Julia Carabias "Recursos Naturales y Desigualdades". 
En La Desigualdad en México. p. 90 



40 

En lo que se refiere al bienestar de la población, el reza

go que se observa en la disponibilidad de bienes y servi -

cios, hace que los extremos de riqueza y pobreza que pr~VA 

lecen en el pais, sean inusitados; los alimentos, la educa

ción, la salud y la vivienda de que se dispone actualmente, 

son insuficientes, y además mal distribuidos, 

Esto se deriva• de que también, la participación de las dif!, 

rentes clases sociales y grupos dentro de ellas, en la ge

neración y distribución del producto social es desigual. 

Lo que significa que el grado de satisfacción de necesidades 

de los distintos grupos sociales, depende dP. su inserción en 

las relaciones sociales de producción. 

La insatisfacción de las oeceaidadea esenciales es resulta

do del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 

J en mayor medida, de la distribución de la riqueza. 

En el medio rural, se encuentra el •ayor porcentaje de anal

fabetismo, los salarios son menores a los de las ciudades y 

las prestaciones son prácticamente nulas, la población cue.!!. 

ta con escasos medios de asistencia social, y en general, 

la productividad agricola promedio es menor que para otros 

sectores de la economia nacional. 
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El contráste urbano - rural ea diferente en las distíntas re

giones del pala. También, hay que considerar que en un sólo 

lugar, las diferencias se dan de acuerdo con la clase so~ial 

a la que pertenece la población. 

De acuerdo con la claaif icación de municipios en agrlcolas y 

no ·agricolas, COP_LAMAR encontró una enorme diferencie en los 

niveles de bienestar, la cual s_e puede apreciar en el sigui!n 

te cuadro: 12 

Porcentaje de la población total por tipo de municipio 
J pro-porción. 

AGRICOLAS NO AGRICOLAS 

Ingresos menores a 76% 58.8% 
$ 1 non no 
Subconsumo de leche, 66% 29% 
carne 1 huevo 74% 57% 421 34% 

Vivienda dn aaua 83% 46% 

Vivienda ain drenaje 861 19% 

Analfabetiaao 361 15% 

Población ain Prima- 881 58% 
•:f• t•re1pede 

habitantes por Hédi- 7 veces más 
Mortalidad de 1 a 2 veces m6s 
6 aftos. 

12) Julio Boltvinik "La Satisfacción Desigual de.las Nece
sidades en México". En La Desig_ualdad 
en México 

; 



En lo que se refiere a la alimentación, en el medio rural 

se distinguen dos niveles dietéticos propios de las com~ 

nidades más pobres y marginadas; producidos por la misma 

familia o en la comunidad y carecen de los elementos nu-

tritivos básicos. 

En lo que respecta a la vivienda, un alto porcentaje de 

las viviendas de la población rural carece del mínimo de 

los servicios y además, habitan siete o más personas en 

un solo cuarto. 

Otro aRpecto .de la vida social, es la cultura por lo que 

cabe enfatizar la existencia de diversos grupos conside-

rados clases sociales, emanados de los procesos económi-

cos; pero también los grupos cultural y étnicamente de-

finidos, por ello, aparece el problema de las culturas 

locales y de clase, frente a la cultura dominante sobre 

todo la manifiesta en la cultura de masas, cuyo alcance 

es tal que tiene acceso a las poblaciones más apartadas, 

Los 56 grupos ind!genas actuales, son comunidades étni

cas que tienen, además de la relacibn con su propio gru-

po, una constante interacción que trasciende hacia otros; 

este hecho permite caracterizar como configuraciones re

gionales, con · ciertos rasgos o efementos comunes in ser. 

.. ··I .. 

-~· 
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tos en la formación social mexicana. 

Esto significa q~e hay diferencias culturales, sin embar -

go, tanto grupos indlgenas como los considerados no indlg~ 

nas, son parte de la misma situación social y económica; 

de ah! que la diversidad entre los grupos ligados al polo. 

atrasado de la economía es real y al mismo tiempo aparente. 



2 PROYECTO: APOYOS A LA EDUCACION PRIMARIA RURAL 

2,1 EDUCACION PRIMARIA RURAL UNITARIA. 

La educación como proceso social tiende a la preservación 

del grupo a través de mecanismos sociales de transmisión, 
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acumulación y recreación de la cultura y está presente en 

toda sociedad; de ahi que toma su significado y cumple fun-

ciones especificas en la reproducción y transformación del 

sistema social, Es un producto de la sociedad, y no la so-

ciedad producto de ella, 

El aiatema escolar, institución donde ee formaliza el proc~ 

so educativo cumple también una función social, económica y 

cultural, De ah! que, se puede definir a la escuela en su 

doble _papel, donde a su vez reproduce y transforma; ya que 

como fenómeno social emana de la eafera económica y está d~ 

terminada por el proceso histórico, pero al mismo tiempo 

tiene cierta autonomía que le permite constituirse por si 
' 

sola y tener cierta capacidad de influencia, sobre todo en 

lo referente a encaminar a la población, en la medida de lo 

posible, al acceso a niveles de bienestar propios del desa

rrollo actual; en loa aspect~s de salud, alimentación, capa 

cidad de conocer y ~provechar su entorno as! como las for -

mas culturales propias, 
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La educaci6n primaria, integrada al sistema educativo na

cional, representa al nivel elemental de la enseñanza, fun~a 

mentada en el articulo 3o. constitucional que postula, en

tre otros aspectos, una educaci6n nacionalista, laica, gra

tuita y obligatoria que tienda a la democracia y al desarr.2. 

llo de todas las facultades del individuo. 

La educación primaria se caracteriza sobre todo por su papel 

cultural asi como t~mbi~n por la transmisión de conocimien

tos cientificos, que introducen innovaciones en la concep

ción del mundo; lo que debe orientarse a la búsqueda de me

jores formas de vida, La educación rural es parte del sist~ 

ms de educación primaria, su diferencia radica en las par

ticularidades de la población a la que atiende, asi como 

en las caracteristicas ceológicas, económicas y sociales 

del medio donde ae ubica. 

El sistema educativo a nivel primaria ha manifestado un 

avance cuantitativo en cuanto a la.expansi6n de la matric~ 

la, pero el nivel cualitativo ea un problema aún latente 

que se presenta con altos indices de deserci6n, ausentis

•o y reprobación. FenÓ•enos que se agudizan en el campo por 

las escasas posibilidades que la escuela ofrece en cuanto a 

retención escolar, baja calidad en la educación; que se tr~ 

ducen en la eficiencia terminal de la educación primaria, 
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Lo anterior tiene su origen en una serie de factores .y con

dicionantes económico sociales sobre todo en lo que se re -

fiere s las zonas rurales; por otra parte ea importante con. 

siderar los aspectos técnicos que también influyen en dicha 

problemática, y que repercuten en el desarrollo del niño; 

mismos que pueden ser analizados desde la perspectiva psic2 

lógica, $conómica, social J cultural_-. Esto, .en rel.acióa c·on 

la comunidad, aii como, la forma en que le escuela intera~-

tia con ella. Entre.otros aspectos se pueden mencionar los 

referentes a la inadecuada preparaci6n del maestro para el 

trabajo docente en el medio rural, contenidos curriculares 

ajenos a las necesidades. de la realidad; elementos que co.!!. 

tribuyen a la desvinculaci6n escuela - comunidad, ai desa

rraiso del maestro y falta de motivación hacia la actividad 

eduiativa; enfatizándose en el ~rabajo de la escuela rural 

unitaria curo problem~ entre otros, implica ofrecer educa

ción primaria de priaero a sexto arados por un solo maes

tro en condiciones técnicas, administrativas y económicas 

desfavorables. 

Al respecto, taabi¡n es importante considerar como en el m!. 

dio rural se manifiesta la correlación entre las variables 

aocioeconóaicas J el fenómeno educativo; donde se observa, 
1 

en la ~ayorla de los casos, que la deserción es causada e.!!. 

tre otros factores por la ~israci6n debido a la b6squeda 
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de mejores inaresoa J oportuni~ad de trabajo; la reproba

ción, por la movilidad intraescolar que produce la migra

ción, as! como también, por el uso de códigos culturales 

distintos a loa de los alumnos y por f ormaa de evaluación 

incongruentes con la enseñanza;la baja calidad de la edu

cación por otra parte, se relaciona con la inadecuada form.!!. 

ción de maestros para el medio rural y en especial para el 

trabajo en las escuelas unitarias, aai como también, por 

la existencias de· planes J programas de estudio ajenos a la 

realidad; el ·ausentfsmo entre otraa causas, se pr~duce por 

la falta de recursos económicos, que oriaina que los alumnos 

se incorporen al trabajo productivo a temprana edad, aai c~ 

mo también por la valoración que de la eacuela se tie~e; al 

no cumplir con las expectativas, 

Las condiciones geográficas J econÓ•icas de algunas zonas 

rurales del pala, dan como resultado la existencia de comu

nidades carentes de servicios J escasamente pobladas, Las 

escuelas que se ubican en eataa zonaa, preaen.tan caracteri.1 

ticas muy particularea en cuanto a au organización J estru.s, 

·tura J son aeneralmente atendidas por un solo maestro que 

trabaja con los seis grados en forma simultánea. 

La situación antes descrita, causa en primera instancia, 

una gran movilidad del pers~nal docente, ocasionada además, 



por la falta de, oportunidades de ,desarrollo personal; im

posibilitando con ello, su permanencia,en la comunidad, 

Por lo que respecta a la conducción del' proceso enseñan-
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za - aprendizaje, un sector amplio del personal docente car~ 

ce de información teórico - metodológica para llevar a 

cabo su labor docente en las escuelas rurales unitarias. 

Aunado a ésto, existen otros factores que repercuten en 

la pr&cti~a educativa como son: 
',· 

- Recursos materiales y condiciones de trabajo.insufi -

cientes. 

- Inexistencia de criterios adecuados para la selección y 

asignación de maestros al medio rural. 

- Carencia de asesoría técnico pedagógica por parte de 

los supervisores estolares. 

Uniformidad en los calendarios y horarios, sin tomar en 

cuenta las diferencias regionales y los ciclos produc

t_ivos, 

- Condiciones def icientea de salud y nutrición en la p~ 

blación escolar. 

2.2 ANTECEDENTES. 

Escuelas primarias rurales, ~n situación de aislamiento, 
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marginaci6n y aterididas por un sol~ maestro; se encuen-

tran en toda América Latina, por lo que desde 1961 se esta

blece como Proyecto Principal Número Uno de la UNESCO, la 

atenci6n a la Escuela Primaria de Mae~tro Unico. En ~se 

mismo año, México particip6 en la -XXlVa Conferencia Inter

nacional de Instrucci6n Pública realizada en Ginebra y co~ 

vacada por la UNESCO _ BIE, donde se trabaj6 sobre la probl~ 

mática de la Escuela Unitaria Completa, 

A partir de la asistencia a· la conferencia antes citada, e 

identificados con los contenidos de la Recomendaci6n No, 52, 

documento aprobado por los· representantes de los paises par

ticipan tea, _se instrumentan una serie de acciones tendientes 

a fortalecer la escuela rural y apoyar y capacitar al maes

tro único. 

cEn 1965 se desarrolla un curso sobre "Organizaci6n y técni~ 

cas de trabajo en la Escuela Rural Unitaria", mediante el 

programa de curaos intensivos de perfeccionamiento profe

sional de la Direcci6n General de Educaci6n Popular del 

Estado de Veracruz, con la colaboraci6n del Instituto Fed~ 

ral de Capacitaci6n del Magisterio, en la Escuela Normal 

Vera~ruzana "Enri~ue C. Rébsamen", de Jalapa, Ver. 

Por dificultades tanto técnicas como administrativas, en 



1966 no exiat!a ~n el pais, una escuela que atendida por 

un maestro, trabajara con los seis grados de la educación 

primaria, es decir, una escuela rural de organización com

pleta; ya que el maestro se concretaba a la enseñanza de 
' 

los tres primeros grados, dando como resultado un déficit 

de escolaridad en el área rural as! como un bajo porcenta-

je en la eficiencia terminal. 
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Para 1967, se llevó a cabo el primer Seminario sobre Escue

l~s Uoitarias, organizado por la Dirección General de Educ~ 

ción .Popular del Est.ado de Yeracruz, en la Escuela Normal 

de Jalapa. 

Como respuesta a las actividades realizadas durante el Semi 

nario, en 1968, se implanta en la Escuela normal "Enrique 

·C. Rébsamen", la primera c&tedra destinad~ al estudio de la 

Organización y técnicas de trabajo en Escuelas Unitarias, 

- única a la fecha, adem's sólo es impartida en dicha Es -

cuela Normal - • 

La Secretaria de Educación. Pública, a través de la Direcció,n 

General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Ha

aiaterio, c~n el propósito de atender la problem&tica del 

maestro rural, crea en 1974 el programa "Mejoramiento de la 

Escuela .Rural Unitaria", diseftado por un grupo de especialistas 
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encargado de promover, capacitar y ~valuar a nivel central, 

las estrategias y acciones del programa, Este programa, se 

desarrolló en su fase experimental con la capacitación de 

doce maestros de escuelas unitarias pertenecientes a nueve 

Estados, quienes a su vez, multiplicaron la capacitación en 

cada una de sus entidades a diez maestros, 

La evaluación de la etapa experimental del programa, mostró 

resultados satisfactorios, lo que decidió a las autoridades 

responsables, su ampliación a nivel nacional, as!, en novi!_m 

bre·de 1975 a diciembre de 1976, se capacitó a 3 000 mees -

tros de escuelas rurales unitarias en 100 diferentes cen -

tros de trabajo distribuidos en diversos Estados de la Re~! 

blica. 

Durante el desarrollo del programa "Mejoramiento d.e la Escu!, 

la Rural Unitaria", al que se ha hecho referencia, se reali 

zaron las s~guientes acciones: 

- Un Taller Pedagógico para maestros de escuelas unit!!_ 

rias, en el Centro Regional de Educación Fundamental 

para la Am6rica Latina, CREFAL, en Pátzcuaro, Hichoa

can en el afto de 1974 

- Un taller para el mejoramiento de la escuela rural u

nitaria,· organizado a nivel nacional en 1975 en las 
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instalaciones del CREFAL, por la Dirección General de 

Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 

con el propósito de continuar y reforzar la labor in! 

ciada en cuanto al apoyo técnico al maestro rural. 

Se funda en el Estado de Veracruz, en ese mismo año, el 

primer Departamento de Escuelas Rurales Unitari~s de 

México, a .través de la Direcci6n General de Educación 

Popular de la entidad, 

- Se realizan en la Escuela Normal de Jalapa, en 1975 y 

1977, el primero y segundo respectivamente, Taller Pe

dagógico Estatal de Escuelas Rurales Unitarias. 

Las acciones anteriores, se consideran un antecedente sign! 

ficativo para que en 1978, la Dirección General de Educación 

Primaria en los Estados, diseñe y opere el proyecto "Prim.!, 

ria Rural CompletaM, cuyo objetivo fundamental era: 

"Ofrecer educación primaria completa a toda la pobla

ción en edad escolar del medio rural, mediante la e~ 

pensión de los servicios, el aumento de la capacidad 

de retención de los educandos, el mejoramiento de la 

calidad de la educació~ y la interacción de la cscu.!!_ 

la con la comunidad," 13 

13) S E P Dirección General d~ Educaci6n Primaria en los 
Estados, Documento Interno. 
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El objet~vo anterior se constituye en tres aspectos esen -

ciales, sobre los cuales se determinaron las estrategias y 

acciones del proyecto: 

- Atención a la demanda 

- Mejoramiento de la calidad de la educación en el medio 

rural. 

- Interacción de la escuela con la comunidad. 

Las metas fijadas para el desarrollo del proyecto fueron las 

sigui~ntes: 

- Detectar la demanda educativa en ~dad escolari sobre 

todo en aquellas comunidades donde la escuela no cu -

bria los seis grados de educación primaria. 

- Ampliar los servicios educativos en el medio rural e 

incrementar al personal docente, edificios, mobilia

rio J anexos. 

- Ofrecer compensaciones económicas a los maestros de 

las comunidades rurales más desfavorecidas, a fin de 

que se logre su permanencia por mayor tiempo en la co

munidad. 

- Orientar, capacitar y apoyar técnicamente el personal 

docente en servicio, as! como el de nuevo ingreso, y 



. 54 

capacitar.a los supervisores escolares respecto a los 

criterios técnico - administrativos de la organización 

escolar. 

- Promover Escuelas de Concentración, Escuelas y maes

tros de Circuito, Escuelas de CONAFE - Consejo Nacio

nal de Fomento Educativo- y Radio Primaria; a fin de 

lograr cubrir la demanda e incrementar el servicio. 

- Analizar las necesidades y características del medio, 

para la adecuaciÓI\ de Pla·nea y programas ·de estudio, 

métodos, técnicas y recursos didácticos, 

- Aumentar la capacidad de retención del sistema media,!!. 

te una eficiente organización escolar. 

- Realizar acciones que involucren a alumnos, maestros, 

padres y supervisores, tendientes a elevar la ~alidad 

de la educación. 

- Fortalecer el vinculo entre la escuela y la .comunidad 

y la participación de los sectores económicos, pol!

ticos y sociales de la región. 

- Ofrecer educación primaria completa a los niños en 

edad escolar, a partir de la detección de necesidades, 

ampliación de grupos, reapertura de escuelas cerradas 



y apertura en comunidades donde existieran más de 30 

niños en edad escolar. 

~· 

- Capacitar a 12 433 maestros de escuelas rurales unita

rias, distribuidos en 1300 zonas escolares del pais. 

- Actualizar a 1 100 supervisores escolares del medio r~ 

ral s~bre la operación del proyecto y los procedimien

tos técnicos para la atención de dos o más grados. en 

forma simultánea. 

- Formar 45 grupos con seis elementos cada uno, a fin de 

que se responsabilicen de la fase operativa del proye~ 

to en cada una de las entidades donde · serán selec~io

nados. 

- Capacitar a los alum~os de 4o grado de educación normal 

sobr~ la organización de la escuela rural unitaria y 

las técnicas de atención a grupos multigrado. 

Participaron en la fase normativa, diseño y presupuestación, 

la Dirección General de Educación Primaria en los Estados y 

la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profe -

sional del Magisterio en coordinación con el Programa Pri

maria Para Todos los Niños, ~uien a su vez, proporcionó 

loa recursos financieroros tanto a nivel central como para 

su operación a través de los Grupos Técnicos Estatales de 

las Delegaciones Generales de'la Secretaria de Educación 
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P6bllca en lQs Estados. 

En la fase operativa se realizaron las .siguientes acciones: 

- Una Reunión Nacional con Delegados Generales de la SEP, 

y Directores Federales de Educación, en agost~ de 197e, 

con el propósito de presentar y dar a conocer el pro -

yecto "Primaria Rural Completa". 

- Capacitación ·a· 31 auxiliares técnicos para el proyecto 

uno. por cada Dirección Federal y 45 Directores de los 

Centros Regionales de la Dirección. General de Capacit~ 

ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio, en no

viembre de 1978 

- Formación de un Grupo Técnico Central, con elementos de 

la Dirección General de Educación Primaria en los Est~ 

dos, para la normación y evaluación del desarrollo del 

proyecto, en enero de 1979, 

- Realización de 31 seminarios estatales a f ln de capac! 

tar a l 100 supervisores escolares del medio rural, en 

esta acción participaron los Centros Regionales, Aux! 

liares Técnicos y Asesores de la Dirección de Primaria 

en los Estados. 

- Selección de. los maestros que integrarlan los Grupos 

Técnicos Estatales, durante los meses de abril y mayo 



para lo cua~ se realizaron visitas a las 31 Delega -

ci0nes Generales de la SEP. 
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- Realización de dos reuniones en las instalaciones del 

CREFAL, donde se 'capacitó a los elementos que conf or~ 

marlan los Grupos Técnicos Estatales, sobre el conten.!_ 

do del proyecto, objetivos, estrategias, acciones y fu~ 

ciones especificas a tealizar~ Esta capacitación se 

efectuó del 6 de mayo al 2 de junio, 

- Visitas de asesorla del Grupo Técnico Central a las 31 

Delegaciones Generales, para participar en la organiz.!. 

ción y realización de 45 seminarios de capacitación a 

los alumnos de 4o grado de educación normal, en el pe

riodo de julio - agosto de 1979. 

- Visitas de asesoría del Grupo Técnico Central a las 31 

Delegaciones Generales, para participar.en la orgnni-. 

zación de 260 Talleres Pedagógicos de Actualización y 

atender una demanda de 9 800 maestros de escuelas ru

rales unitarias, de agosto a septiembre de 1979, 

- Realización de dos Talleres de Producción en octubre y 

diciembre respectivamente, donde participaron 12 000 

maestros de escuelas rurales unitarias de toda la Re

. p6blica eri riada Taller, mismos que se distribuyeron en 

400 sedes ~ centros de trabajo. 
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- Organización y realización de las Reuniones Estatalee 
' ' 

de Evaluación del Proyecto, con la participación de 

un asesor del Grupo Técnico Central en cada entidad, 

el Grupo Técnic.o Estatal correspondiente, los supervi-

sores escolares y maestros de escuelas unitarias. Es -

tas reuniones se llevaron a cabo en los meses de ene -

ro y agosto de 1980, 

- Capacitación a dos elementos por Grupo Técnico de cada 

entidad, en tres diferentes sedes, con el propósito de 

darles a conocer los mecanismos paFa las visitas de ap~ 

yo técnico que realizaran á los maestros de escuelas 

rurales unitarias en cada uno de sus Estados, 

- Elaboración en marzo.de 1980, de seis folletos con sug~ 

rencias sobre material didáctico para el trabajo en 

los Talleres de Producción. 

- Capacitación a 17 Grupos Técnicos en julio de 1980, s~. 

bre el conocimiento, manejo y aplicación del material 

de Audioprimaria, en dos sedes o centros de trabajo. 

- Evaluación del aprendizaje a los alumnos de las escu!_ 

las rurales del país, en mayo de 1981, 

Evaluación piloto en el Estado de Nuevo León, en mayo 

de ese mismo año, sobre la aplicación de los materiales, 
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técnicas y recursos que el proyecto babia proporcio -

nado. 

- Realización en agosto de 1981 de la Reunión Nacional 

de Capacitación, Información y Evaluación del proyec

to, donde participaron los Grupos Técnicos Central y 

Estatates, asi como las autoridades respectivas~ En 

esta reunión, y· como resultado de la evaluación del 

proyecto "Primaria Rural Completa", se presentaron 

las adecuaciones necesarias as! como la inclusión de 

otras acciones; denominándose a partir de entonces: 

"Apoyos a la Educación Primaria Rural". 

Asi, el proyecto se constituye como un conjunto de acciones 

técnico - pedagógicas dirigidas a los maestros que laboran 

en el área rural con grupos multigrado - más de dos grados 

en forma simultánea - , a fin de que con estos apoyos se 

esté en posibilidad de ofrecer educación primaria completa. 

Esta formado por un Grupo Técnico Central engargado de nor

mar su funcionamiento en el pais y asesorar a 288 maestros 

que integran los Grupos Técnicos Estatales, quienes a su vez, 

proporcionan apoyo técnico y administ~ativo a 22 9bb maes -

tros de escuelas rurales unitarias y bidocentes -con dos 

maestros-, y dotación de materiales didácticos a 47 539 

maestros de escuelas unitarias, bidocentes, tridocentes y 



tetradocentes que atienden dos o más grados en forma si

multánea; en diversas comunidades rurales del peis. 
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El beneficio directo del proyecto es a 1 653 831 alumnos de 

lo a 60 grados que cursen su educación primaria en el medio 

rural. 

En 1981, se establece tambibn el proyecto "Arraigo del mae~ 

tro en el medio r~ral", cuyo propósito es, mediante estimu

los económicos, tbcnicos y materiales, lograr la permanen-

cia del maestro en este medio, sobre todo en aquellas es -

cuelas ubicadas en zonas de bajo desarrollo y dificil acce-

so, es decir, en regiones marginadas y carentes de serví -

cios en sumayoria. El proyecto abarca 14 regiones distribui 

das en los Estados de : Baja California Sur, Chihuahua, Du

rango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa 

y Veracruz. Al respecto, se ha comprobado ·que un ·85% de los 

maestros beneficiados , ha permanecido mayor tiempo en la 

comunidad, lo que repercute en la relación y proyecci6n de 

la escuela. 

En lo que se refiere al proyecto "Apoyos a la Educaci6n Pr! 

maria Rural", se observa como a su inicio en el ciclo esco-

lar 1978 - 1979, de las 12 039 escuelas unitarias existen-

tes, s6lo un 11.28% atendía hasta 60. grado. 
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En los siguientes afios, el proyecto continua apoyando a los 

maestros de las escuelas rurales mediante diversas acciones, 

entre ellas, la actualización permanente al personal docente 

y la dotación de apoyos did&cticos; con ello se logra aumen

tar las posibilidades de atención a grupos multigrado, sit~a 

ción que repercute en que algunas escuelas se constituyan de 

organización completa y otras unitarias en bidocentes por 

el incremento en la demanda de alumnos. 

A continuación se presenta un cuadro donde se observa el t~ 
tal de escuelas de uno a cuatro maestros que ofrecen la pr! 
maria completa: 

TIPO DE AÑO TOTAL DE ESCUELAS QUE PORCENTAJE ESCUELA ESCOLAR ESCUELAS ATIENDEN DE 
lo. a 60. 

78-79 12 039 1 394 11.28 
79-80 10 916 2 216 20.30 

UNITARIA 80-81 10 410 3 126 30.03 
81-82 10 297 4 144 40.25 
82-83 10 218 4 726 46.25 
83-84 9 772 5 180 53.00 

BIDOCENTES 82-83 7 010 4 500 64.19 
83-84 6 409 4 951 77.26 

TRIOOCENTES 82-83 4 597 3 760 81.17 
83-84 4 666 3 893 83.43 

TETRADOCENTES 82-83 3 030 2 644 87.26 
83-84 3 250 2 878 81.55 
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2.3 OBJETIVOS 

En función a las caracteristicas de la escuela rural unita-

ria y a las condiciones pedagógicas en las que el maestro 

tiene que realizar su labor, el proyecto Apoyos a la Edu

cación Primaria Rural, mediante acciones especificas propo!. 

ciona a los maestros del m~dio rural apoyos técnicos para 

el trabajo. con grupos multigrado; con el propóslto de sa

tisfacer la demanda. educativa y cumplir con los postulados 

constitucionales de brindar educación primaria. 

El objetivo general que se establece es el siguiente: 

"Ofrecer educación primaria completa a toda la 

población en edad escolar del medio rural, Pr.2. 

porcionando apoyos a los maestros que atienden . 

varios arados en forma simult&ne~". 14 

De este objetivo general, se derivan los siguientes objeti

vos particulares: 

-Que el maestro de la escuela primaria rural, apro

veche integramente su tiempo y los medios auxilia

res de la enseñanza, para la conducción del apren-

14) S.E.P. Dirección General de Educación Primaria. Direc
ción Tecnica. "Apoyos a la Educación Primari Rural" 
uocumento mimeografiado, 



dizaje de grupos con varios grados en forma simul 

tánea. 
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-Que la organización de la escuela primaria rural pr2 

picie el autodidactismo, la cooperación y la comuni-

cación. 

-Que el alumno de la escuela prl,maria rural se forme 

en una institución, cuy~ organizaci6n este acorde 

con las necesidades y caracterlsticas de la comu-

nidad. 

Para lograr en forma eficiente los objetivos anteriores es 

necesario: 

- Capacitar en forma permanente a elementos técnicos que 

a su vez asesoren a maestros y supervisores de las áreas 

rurales. 

- Propiciar la actualización de los maestros de escuelas 

unitarias sobre criterios y procedimientos para aten

der varios grados en forma simultánea. 

- .Fomentar la elaboraci6n de apoyos didácticos que faci-

liten la labor docente de los maestros rurales unitarios, 

- Promover la comunicación y el intercambio de experien-

cias entre los maestros, 



- Favorecer la interacción de la escuela con la comuni-

dad. 

- Pro~iciar la investigación educativ~ con el propósito 

de elevar la calidad de la educación. 
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- Favorecer la eficiencia terminal, dando los apoyos ne

cesarios para evitar, la reprobación, el ausentismo y 

la deserción, en la medida de lo posible. 

A partir del ciclo escolar 1981 - 82, la Dirección General 

de Educación Primaria, de acuerdo a los resultados obteni

dos a la fecha p~r el proyecto, decide ampliar la cobertura 

del servicio a las escuelas rurales con dos maestros -bid~ 

centes-, con todas las acciones y apoyos destinados a los 

maestros de escuelas unitarias. 

A las escuelas tridocentea y tetradocentea, de tres y cua -

tro maestros respectivamente, las atiende mediante la dota

ción de •aterial did,ctico, con el propósito de incorporar-· 

las posteriormente al proyecto, en todas sus acciones, 

2.4 ESTRATEGIAS 

Para el mejor desarrollo del proyecto "Apoyos a la Educación 



65 

Primaria Rural", tanto para su fase normativa como operati 

va se determinaron estrategias fundamentadas en el regla -

mento interior de la Secretaria de Educación Pública. 

La fase normativa del proyecto, depende de la Dirección Ge

neral de Educación Primaria, mediante un Grupo Técnico Cen

tral que es el responsable de determinar los criterios ~ 11 

neamientos para cumplir satisfactoriamente los objetivos 

propuestos, as! como de asesorar y evaluar la operación en 

~ada una de las entidades. 

El Grupo Técnico Central está integrado por maestros rura

le• con diferentes especialidades en el camp~ educativo, lo 

que permite tener un enfoque teórico - práctico de la real! 

dad con la que se está trabajando¡ las funciones especifi

cas que desarrollan son las siguientes: 

- Coordinar las acciones del proyecto con las instituci~ 

nes que lo involucran en cada uno de los Estados, 

- Determinar las normas y lineamientos técnicos y admi

nistrativos para la planeación, operación y evaluación 

de las acciones del proyecto. 

- Auxiliar a las autoridades de la SEP en cada una de las. 

entidades, para la selección de los integrantes de los 
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Grupos Técnicos Estatales. 

- Capecitar y asesorar a los Grupos Estatales, 

- Elaborar loa conienidos y materiales de apoyo para los 

maestros de las escuelas rurales. 

- Auxiliar a los Grupos Técn~cos e~ la determinaci6n de 

los criterios y contenidos para el trabajo en los se-

minarios 1 talleres y otras acciones que se programen 

para el proyeeto, 

- Asistir en la m.edida de lo posible, con los Grupos Es

tatales a la realización de seminarios. talleres y vi-

sitas a las escuelas rurales. 

- Realizar la evaluación nacional del proyecto. 

La operación del proyecto corresponde a las Delegaciones 

Generales de la SEP 15 en cada entidad y es llevada a cabo 

por un Grupo Técnico Estatal, integrado por maestros rura-

les. mismos que han sido seleccionados por su responsabili

dad. formación y experiencia en el trabajo docente en el m.!. 

dio rural, Cada grupo está formado por seis maestros y donde 

existen más de 400 escuelas unitarias hay dos grupo~ y tres 

donde funcionan más de 1000, Los recursos financieros y 

15) En la actualidad USED Unidad de Servicios Educativos a 
Descentralizar, 



67 

· materiales para la realización de las acciones están in 

cluidos en en presupuesto de cada entidad, 

Los Grupos Técnicos Estatales realizan las siguientes fun

ciones: 

- Organizar, llevar a cabo y evaluar lal acciones progra

madas para el proyecto. 

- Auxiliar a los supervisores escolares del medio rural 

en las acciones técnicas correspondientes. 

- Dar ori.en·tación en forma permanente. sobre el funciona

miento de la escuela rural unitaria. 

- Apoyar a los maestros rurales en lo que se refiere a 

las técnicas de tra~ajo con grupos multigrado as! como 

en los aspectos relacionados con la organización esco

lar. 

- Adecuar el contenido de loa ·programas escolares a las 

caracteriaticaa y necesidades del niño y del medi~. 

- Seleccionar contenido• cientif icos y culturales asi co

mo procedimientos pedagógicos que permitan realizar ef! 

cazmente el proceso enseñanza - aprendizaje en el medio 

rural. 

- Diseñar, elaborar y difundir materiales didácticos que 
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apo1e~el trabajo del mae•tro. 

- Diseftar procedimientos técnicos e instrumentos para ev!. 

luar el aprendizaje de los alumnos. 

- Promnver actividades para fomentar la interacción de ia 

eacuela con la comunidad • 

. 2.5 ACCIONE& 

Una vez delimitada la eatructura del proyecto en cuanto a su 

organizaci6n, recursos humanos necesarios, financieros y m1. 

terialeat fue necesario encontrar loa mecanismos por medio 

de los cuales se pudieran lograr loa objetivos. propuestos, P.! 

ra tal efecto, se decidi6 instrumentar las siguientes accig, 

nea: 

- Seminario de actualizaci6n. 

Taller peda¡6gico de producción. 

- E•cuelas modelo o de demostraci6n. 

Visitas de apoyo técnico. 

~ Dotación de apoyos didicticos. 

- Seminario a recién egresados de escuelas normales. 

- Evaluación. 
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2.5.1 SEMINARIO DE ACTUALIZACION 

Con el prop6aito de proporcionar primaria completa en el m!, 

dio rural, ae ofrece a loa aaestro~ en servicio, recursos, 

t6cnicaa y apofoa didácticos que faciliten su trabajo con 

grupos multigrado; a fin de que. loa alumnos de las escuelas 

rurales unitarias cursen loa aeta grados de la educaci6n 

priaaria. 

El objetivo general de esta acci6n ea: 

"Actualizar· a los maestros en a~rvicio de escuelas 

rurales unitarias y bidocentes sobre criterios y 

procediaientoa pedag6gicoa y adainiatrativos para 

la atenci6n de varios grados en forma simultánea 

y para promover acciones que tiendan a la inter

acci6n de la escuela con la comunidad" 

Estos aeainarioa tienen una duraci6n de 40 horas, distribui

das en· cinco dlaa, al iniciarse el año escolar. 

Se da a conocer a loa maestros la técnica de guiones y loa 

materiales que proporciona e~ proyecto a fin de que estén 

en la posibilidad de trabajar con grupos multigrado. Tam

bién se desarrollan contenidos relacionados con la organi-
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zaci6n de la e1cuela rural con el prop6sito de que al tér

mino de estos seminarios el maestro esté en ~ondiciones de: 

Organizar sus actividades docentes en los aspectos técnico, 

administrativo y social; coordinar su labor con los organi~ 

mos·y autoridades de la comunidad y realizar todas aquellas 

actividades tanto dentro como fuera del aula, propias de 

la escuela rural. 

A continuaci6n se presenta un cuadro donde se puede observar 

el total de mae1tros actualizados a nivel nacional, durante 
¡ 

cuatro aftos escolares, asl como. el porcentaje logrado en re 

laci6n a la meta propuesta. 

AROS ES<X>LARFS META DE MAESTROS 
POR ACTUALIZAR 

1979-80 12 118 
1980-81 6 240 

1981-82 7 357 
1982-83 10 769 

TC7l'AL DE HAF.5TROS 
ACTUALIZADOS 

8 258 

s 090 

6 118 

9 368 

2.S.2 TALLER PEDAGOGICO DE PRODUCCION 

PORCENTAJE 
ALCANZADO 

68.14 
81.57 
83.51 
86.00 

Estos Talleres están diseñados con el propósito de que los 

maestros intercambien experiencias y elaboren el material 



71 

did,ctico necesario para apoyar el proceso enseñanza- apre.n. 

dizaje, asl como la adecuación J análisis de los guiones d! 

dicticoa al niño y a las caracteristicas regionales, 

Loa principales objetivos ha alcanzar durante los Talleres 

pedaaégicos de producción, son los siguientes: 

"Propiciar el intercambio de información y expe -

riencias entre maeatroo de escuelas rurales que 

atienden más de dds grados en forma simult&nea" 

"Proporcionar aaesor!a en la elaboración, análisia 

y aplicación de apoyos did6cticoa que faciliten 

el trabajo docente" 

Loa Talleres Pedagógicos de producció~, se realizan tenien

do como sede una escuela por región, donde asisten todos 

los maestros de las eacuelaa unitarias y bidocentes del 

área o reglón donde se ubica cada una de las escuelas selec

cionadas. 

La duración aproximada del Taller es de dos dias, tres veces 

al aio, durante loa cuales loa maestros elaboran material 

did6ctico aprovechando lo existente en la región ;determinan 

procedimientos para la utilizaci6n de los guiones, material 

de audioprimarla y otros materiales sugeridos por ellos; 
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exponen los problemas ·presentados in el tra~ajo docente 

así como las posibles soluciones. 

Se busca que estos Talleres presenten continuidad con ei Se

minario de actualización. 

Con la intervención de las autoridades de la SEP en el Esta-

do, el Grupo Técnico, establece coordinaciones con instit~-

ciones tales como, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia, La Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos entre otras, a fin de que 

proporcionen orientación a los maestros durante estos Talla 

res, sobre temas relacionados con : Educación pera la salud, 

Primeros Auxilios, Técnicas agropecuarias, Legislación ejidal, 

etc. 

En los siguientes cuadros se presenta el total de Talleres '· 

pedagógicos de producción realizados e nivel nacional duren-

te cuatro años escolares, el porcentaje alcanzado en rela 

ción a la meta propuesta, asi como el número de maestros 

asistentes, 

AÑOS ESCOLARES 

1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 

META DE TALLERES 
A REALIZAR 

175 
186 
178 
93 

TOTAL DE TALLERES 
i<EALIZADOS 

141 
152. 
94 
66 

PORCENTAJE 
ALCANZADO 

80.51 
81.72 
52.80 
70.00 
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En el año escolar 1981 - 82 se presenta una baja considera-

ble de Talleres realizados, dado que en algunas entidades, 

por motivos presupuestarios no se llevó a cabo esta acción. 

AÑOS ESCOLARES META DE MAESTROS NUMERO DE MAESTROS PORCENTAJE 
A PARTICIPAR PARTICIPANTES ALCANZADO 

1979.:.80 12 078 9 471 78.41 
1980-81 10 546 8 407 79.71 
1981-82 lU 595 6 507 61.41 
1982-83 18 449 10 709 58.00 

En el ~ño escolar 1982-83, aumenta la meta debido a que se 

incluyen a partir de entonces, maestros de escuelas bidocen-

tes para .participar en los 'l'elleres y demás acciones del pr.Q. 

yecto. 

2.5.3 ESCUELAS MODELO O DE DEMOSTRACION 

El propósito de esta acción, es que los maestros cuenten 

con un centro de información y experimentación en su zona 

de influencia, donde puedan tener ·asesoría permanente para 

apoyarlos en su labor docente¡ de ah! que par~ las Escuelas 

modelo o de demostración se ~onsideran los siguientes obje-

tivos: 
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"Funcionar como centro de demostración del uso de 

técnicas y recursos didácticos para la atención de 

varios grados en forma simultánea". 

"Favorecer el intercambio de información y experien

cias entre los maestros de escuelas rurales de una 

misma zona de influencia". 

Las Escuelas mode~os. son escuelas estratégicamente selecci~ 

nadas por los Supervisores Escolares. d~ acuerdo a su ubic& 

ción geográfica. es decir, aquellas que permitan la posibi

lidad de acceso a los maestros de escuelas cercanas; el 

número de escuelas adscritas es m!nimo de cinco y máximo de 

quince. 

Los maestros responsables de la escuela modelo, deb_en con

tar con la información actualizada y el material necesario 

para proporcionar asesoria e información a los maestros que 

lo soliciten, sobre la aplicación de técnicas, recursos o 

materiales. Además son en estas escuelas donde se propone 

se realicen los Talleres Pedagógicos de Producción. 

La Escuela modelo, al igual que todas las escuelas. debe 

contar como mínimo con el siguiente material: 



- Equipos completos de guiones didácticos de 3o a 60 

grados, en las áreas de español,matemáticas, ciencias 

sociales y ciencias naturales. 

- Equipo de Audioprimaria 

- Programas integrados de lo y 2o grados. 
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- Equipos completos de libros de texto de los seis grados. 

- Paquetes de material didáctico A y B. 

Es necesario que las otras escuelas, se encuentren en las 

mismas condiciones y cuenten con el mismo material que la 

Escuela modelo, con el objeto de que el apoyo que se les 

proporcione a los maestros sea real y tengan la posibilidad 

de aplicar las experiencias obtenidas. Es importante tam

bién, que el maestro responsable de la Escuela modelo, lle

ve un cuaderno de registro sobre las actividades que se rea 

lizan; a fin de comentarlas durante los Talleres de produc

ci6n y sirvan de reforzamiento para el trabajo en el aula, 

2,5.4 VISITAS DE APOYO TECNICO 

A partir de 1980 se vio la necesidad de incluir como una de 

de las acciones más del proyecto, las Visitas de apoyo técni 

co, con el fin de asesorar al maestro en su propio lugar de 

trabajo y propiciar el inter~ambio entre éste y el asesor 
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del Grupo Técnico Estatal, asimismo, como una medida de co~ 

trol y seguimiento de las acciones del proyecto. 

Asi, el objetivo de esta acción se considera: 

"Proporcionar a los maestros rurales orientaciones 

y alternativas para la solución de los problemas 

que se le presentan durante el desarrollo de su 

trabajo docente" 

Los elementos del Grupo Técnico Estatal, distribuyen el Es

tado por sectores y rutas, correspondiendo a cada uno de 

ellos la atención y asesoria de las escuelas de un sector, 

se programan como minimo cuatro visitas al mes, una de ellas 

generalmente es para Escuelas modelo. 

En las visitas de ~sesor!a a Escuelas modelo, las activid~ 

des que principalmente realiza el asesor, son las siguien

tes: 

- Proporciona la información actualizada y los materiales 

que deberán utilizarse en los Talleres de Producción. 

- Verifica la organización de todo lo relacionado con el 

desarrollo de los Talleres, 



77 

En las visitas a escuelas uni~arias, el asesor realiza las 

siguientes funciones: 

- Proporciona el maestro de grupo las orientaciones que 

solicite y en caso necesario, pone en práctica les 

sugerencias que considere pertinentes, 

- Detecte las necesidades sobre materiales de apoyo di

dáctico, 

- Verifica el uso y funcionalidad del material utilizado, 

ya sea el p~oyorcionado por el proyecto o alguno ela

borado p.or el propio maestro. 

- Toma nota sobre las necesidades de actualizacibn y cap,!! 

citaci6n de los maestros visitados, 

- Sensibiliza y estimula al maestro, aiumnos y padres de 

familia sobre laa funciones e importancia de la escue

la rural, 

Estas Visitas sirven además, de realimentaci6n a los Grupos 

Técnicos para encauzar sus asesorías y acciones a las nece

sidades reales y problemática detectada y, permiten mediante 

el análisis de los resultados, que el Director Federal de 

Educación Primaria en el Estado, proponga a los Superviso

res Escolares, mejores procedimientos técnicos y adminis -

trativos pare la supervisión del trabajo en el medio rural, 
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A continuación, se presenta un cuauro donde se puede obser-

var el total de Visitas de apoyo técnico programadas a nivel 

nacional durante cuatro años escolares, asi como el porcen-

taje logrado: 

AÑOS VISITAS VISITAS PORCENTAJE ALCANZADO 
ESCOLARES PROGRAMADAS REALIZADAS 

1979-80 840 784 93.33 
1980-81 7 600 6 384 84.00 
1981-82 9 007 6 294 69.87 
1982-83 10 368 5.565 53.00 

En los años escolares 1981-82 y 1982-83, el total de visitas 

realizadas, en relación a la meta trazada, bajo considerabl~ 

mente; dada la ampliación de actividades y responaabilida -

des que fueron otorgadas~ los Grupos T¿cnicos, incluso en 

algunas entidades, activid~des y funciones ajenas al proye~ 

to. Además de la reducci6n de presupuesto en cuanto a vi&-

ticos. 

2.5.5 DOTACION DE APOYOS DIDACTICOS 

Para llevar a efecto esta acéión, se proporcionaron lineami~n 

tos a los Grupos Técnicos de cada entidad a fin de que rea-

lizaran investigaciones con los maestros de escuelas rura-



les sobre las necesidades de material didáctico más ade -

cuados para su trabajo ~n el aula. 
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Dadas las características de ubicación geográfica y las 

condiciones econ6micas en las que se encuentran las escue

las rurales, se consider6 como un apoyo más al maestro, 

proporcionarle material didáctico para facilitar su tra

bajo. Mediante esta acci6n, se pretenden los siguientes 

objetivos: 

"Apoyar el proceso ensedanza - a~rendizaje en las 

escuelas rurales, mediante la dotaci6n de ~ateria

les didácticos" 

"Sensibilizar a los maestros del medio ru~al que 

atienden grupos multigrado, en e~ uso de material 

didáctico" 

"Capacitar al maestro en la aplicaci6n 6ptima de 

loa materiales dotados y en la elaboraci6n de otros" 

"Loarar una mayor participaci6n de los nidos en su 

aprendizaje mediante la utilizaci6n de material 

didáctico", 

El Proarama Primaria para todos los nidos, estableció la se

lección del material y los mecanismos de distribución del 



mismo, quedando conformados dos paquetes de material: 

- El paquete did&ctico "A" 

- El paquete did&ctico "B" 

En el ciclo escolar 1980-81, se proporcionaron paquetes "A" 

y "B" a las escuelas atendidas por uno, dos y tres maestros; 

en el mes de agosto de 1981, se amplió la dotación a escue

las atendidas por cuatro maestros. 

Posterior a la entrega de los mat~riales. en cada entidad se 

programaron reuniones con los maestros, a fin de que reci -

bieran orientación sobre las principales caracteristicas de 

los materiales y su mejor aprovechamiento. Su funcionalidad, 

se comprobaría durante las Visitas de apoyo técnico. 

A partir de 1982, el presupuesto destinado a la compra de m~ 

teriales fue transferido a las Delegaciones Generales de la 

SEP, con el objeto de que se continue dotando anualmente a 

las escuelas de uno, dos, tres y cuatro maestros de material 

didáctico. 

Para determinar el contenido .de los nuevos paquetes, el Gr~ 

po Técnico presenta a las autoridades de su entidad, la re

lación de materiales, producto de una investigación; a fin 

de que se apruebe y se determine su elaboración y repro -



81 

ducción en las cantidades necesarias. 

2.5.6 SEMINARIO A RECIEN EGRESADOS DE ESCUELAS NORMALES 

Los programas de Educación Normal, tanto pera escuelas nor

males urbanas como para rurales, no incluyen en sus conteni 

dos aspectos relacionados con la escuela primaria rural, la 

organización escolar as! como las técnicas y recursos empleA 

dos para el trabajo con grupos multigrado, De ah! la neces.!. 

dad de instrumentar un seminario a los alumnos recién egre

sados de educación normal, que sean 'adscritas al medio rural, 

con el propósito de proporcionarles asesorla t~cnica para 

el trabajo en la escuele rural. 

El objetivo que se pretende con este Seminario es: 

"Capacitar a normalistas recién egresados, en el co

nocimiento de criterios y procedimientos técnico ad 

ministrativos y recursos didácticos empleados en 

la escuela primaria rural unitaria" 

En 1979-80 y 1980-81, los seminarios se realizaban en las 

Escuelas Normales ~ los alumnos del Último grado, en 1982, 

por disposiciones administrativas, Únicamente reciben esta 
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capnciLaci6n los egresados que son destinados a trabajar en 

los escuelas del medio rural. 

El enfoque en. el tratamiento de los contenidos, está enea -

minado a sensibilizar a los participantes en el conocimien

to del medio rural, la importancia y problem6tica actual de 

la escuela rural y lo responsabilidad que se adquiere al tra

bajar en escuelas con caracter!sticos muy particulares corno 

lo son las unitarios. 

El temario que se desarrolla durante los Seminarios, gene -

ralmente es el siguiente y tiene una duraci6n 40 horas dis

tribuidos en cinco días, 

- Informoci6n general sobre las acciones de apoyo o la 

educaci6n. primaria rural. 

- Organizaci6n de la escuela rural unitaria. 

- Estructura pedag6gica de la escuela rural. 

- Conocimiento de T6cnicas y recursos did6cticos para 

atender varios grados en forma simultánea. 

- Se realiza una práctica de campo en una escuela rural 

unitaria. 
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En el cuadro que a continuaci6n se presenta, se puede com-

parar el total de alumnos de 4o, de normal que fueron capa-

citados en los años 197~-80, 1980-81, y el total de egresa-

dos de normal, captados por el sistema para trabajar en el 

medio rural, que fueron capacitados en 1981-82 y 1982-83¡ 

as! como los porcentajes logrados en cada afio escolar en 

funci6n a la meta propuesta: 

AÑOS ESCOLARES :-!ETA PARA TOTAL DE PORCENTAJE 
CAPACITAR CAPACITADOS ALCANZADO 

1979-80 18 603 12 852 69.00 
1980-81 23 473 21 267 91.00 
1981-82 18 990 17 694 93.00 
1982-83 10 474 9 304 88.00 

2.5.7 EVALUACION 

En esta acción se incluyen dos aspectos, uno que se refiere 

a la evaluación del proyecto y otro a la evaluación del 

. aprendizaje de los alumnos: ya que es en éstos donde deben 

proyectarse los logros obtenidos. 

De lo anterior, se derivan dos objetivos generales: 
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"Conocer los resultados de las acciones de c~pacita

ci6n y asesoria que se realizaron en cada entidad, 

a fin de determinar los alcances y limitaciones de 

la operación del proyecto" 

"Conocer el aprovechamiento escolar de los alumnos de 

escuelas rurales, con el propósito de determinar la 

eficacia de las técnicas y recursos didácticos suge-

ridos por el proyecto" •. 

El análisis de los resultados de la evaluación en ambos as-
.• 

pectas, permite que se generen nuevas estrategia y acciones 

tanto a nivel estatal como nacional, con la finalidad de -

cumplir con los objetivos propuestos y ofrecer al maestro 

mayor calidad en lo& apoyos que se le proporcionan. 

Al final del ciclo escolar, se realiza en cada entidad una 

·reunión de evaluación cuyo resultado es también analizado 

y concentrado a nivel central con el objeto de elaborar 

la evaluación nacional del proyecto. 

En lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje, los 

instrumentos se elaboran a n~vel central asimismo se scléc-

ciona la muestra y los mecanismos de aplicación. 
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En la muestra se incluyen escuelas unitarias, bidocentes y 

pare efectos de comparaci6n, se aplican los mismos instrume.!!. 

tos a escuelas tridocentes, tetradocentes y urbanas, 

El resultado de las evaluaciones del aprendizaje lo conoce 

en primera instancia el maestro de.grupo a quien el aplicador 

le entrega el cuadro de concentración respectivo, 

El resultado de· la evaluaci6n; tanto 'de las acciones del pr.2. 

yecto como del aprendizaje, se convierte en un mecanismo 

de realimentaci6n constante tanto en la normatividad como 

en la operación; motivando la actualización y adecuación pe~ 

manen te. 
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3 DIDACTICA DE LA ESCUELA RURAL UNITARIA 

El trabajo en la escuela rOral unitaria, por sus cara~terls

ticas, requiere de una metodologla que englobe principios y 

condiciones particulares que permitan al maestro realizar la 

dirección del aprendizaje en función de los elementos con 

que cuenta para su trabajo docente. 

La didáctica de la escuela rural unitaria debe estar funda -

mentada en el conocimiento de la naturaleza propia del niño, 

de.las leyes de su constitución psicológica y de las leyes 

de su desarrollo. 

La función del maestro se traduce en fomentar en sus alumnos 

el inter&s y motivación hacia el objeto de estudio, adecu6n

dolo a las necesidades del niño y condiciones del medio, donde 

los contenidos de aprendizaje permitan generar la actividad 

espont6nea tendiente a una reflexión interior y abstracta. 

Los principios de autodidactismo y autodisciplina son ele -

mentoa esenciales en la escuela rural unitaria, mismos que 

posibilitan en los alumnos la capacidad de concebir y desa

rrollar su propio sistema o proceso de aprendizaje; estimu

lando su iniciativa y creatividad; proceso que modifica su!_ 

tancialmente las relaciones maestro ~ alumno, alumno - alu~ 
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no. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje, debe centrarse en 

los fundamentos psicopedagógicos de la enseñanza individua

lizada, es decir conocer la estructura del pensamiento del 

niño así como las relaciones entre la ment;lidad infantil 

y la mentalidad adulta, para orientarlo y proporcionarle los 

conocimientos necesarios de acuerdo a la etcpa d~ desarrollo 

en que se encuentre, así como también la forma de presen -

tación de los contenidos de aprendizaje y la profundidad 

con que se traten. 

El conocimiento del desarrollo mental, biológico, psicomotor 

y psicosocial de cada alumno, implica el paso del aprendi

zaje individual al aprenáizaje colectivo, y las formas de 

trabajo cooperativo y solidario son indispensables en los 

grupos multigrado, 

El maestro de escuela rural unitaria desempeña su actividad 

docente con un grupo de alumnos con diversidad de edades, 

intereses y conor!~icntos, pero homogéneos en cuanto a la 

tarea, Por lo que, dependiendo de los sistemas de comunica

ción e interacción que imperen en el grupo, será la efi -

ciencia en el logro de los objetivos, 
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Todos y cada uno de los integrantes de la escuel~, es decir, 

del grupo, deben sentirse formar parte de él, ser aceptados 

por sus compañeros, ocupar un lugar en la estructura gru

pal, delimitar sus funciones y responsabilidades y ser ca

paces de dar y recibir afecto. 

El proceso de integración grupal es la parte esencial para 

la organizaci6n del trabajo escolar, el que existan alumnos 

que por su edad y n.ivel de conocimientos se ubiquen en dis

tintos grados de acuerdo al sistema oficial de educación 

primaria, no implica su fragmentación; ya que todos ellos se 

encuentran en un miamo tiempo y espacio, situación que fav.2. 

rece el trabajo unitario con sus p~rticularidade~ para cada 

grado y área de aprendizaje. 

La cooperación en ·los grupos de trabajo coadyuva en el des1. 

rrollo intelectual de sus integrantes, dado que permite el 

intercambio de experiencias y la posibilidad de conocer di

hren tea puntos de viata, respetarlos para no formar alumnos 

con pensamiento y hábitos intelectuales dgidoa y estereot! 

pados. 

Loa contactos sociales del niño, desempeñan un papel de pr.!, 

mera importancia en su desarrollo, la cooperación con los 

demás le permite rebasar su egocentrismo inicial y tener un 
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·pensamiento ~6vil y coherente. 

3.1 TECNICA DE GUIONES 

La Técnica de guiones es un conjunto de procedimientos y r.!!. 

cursos didácticos para el trabajo con grupos mult.igrado, P.!!.r 

mite al maestro, disponer de mayor tiempo para la dirección 

~el aprendizaje a los alumnos de grados inferiores, a la 

vez que los alumnos do los otros grados desarrollan en for

ma casi autodidacta lo~ contenidos de los programas, lo que 

propicia una participaci6n consciente y activa en su proce

so de aprendizaje y estimula su creatividad en un ambiente 

de cooperaci6n. 

De aht que, la Técnica de guiones implica una concepción d!. 

ferente del proceso enseñanza - aprendizaje, donde el alum

no es constructor y generador de su propio apren4izaje, me

diante la presentación de situaciones problemáticas o aspe~ · 

toa de inter6s, reflexión o discusión grupal, que no son más 

que los objetivos programáticos traducidos y explicados de 

tal manera, que posibilitan al alumno entender y hacer suyo 

el objeto de estudio. 

En la Técnica de guiones, se.respeta el proceso de aprendi-
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zaje de cada alumno en su vinculación y confrontación teo

ría - práctica, La elaboración de guiones didácticos por 

parte del maestro y alumnos da la flexibilidad de adecuar 

·los contenidos a las características del niño y condiciones 

y necesidades del medio. 

La Técnica de guiones y las propuestas metodológicas para la 

organización del trabajo en la escuela rural se basan en la 

concepción de un ma~stro inserto en una realidad concreta 

en la que ha de guiar a sus alumnos hacia la transformación 

de la realidad, con una conciencia científica del mundo y 

conocimiento de su proceso histórico, así como de si mismos. 

3.1.1 ANTECEDENTES 

Las experiencias en escuelas rurales unitarias de otros pai 

ses, los principios psicopedagÓgicos de la escuela nueva y 

el análisis del trabajo del maestro rural mexicano, recopi

lado y propuesto por los maestros Rafael Ramlrez, Manuel M. 

Cerna y otros, son un antecedente significativo para la es

tructuración de una técnica que responda a los requerimieA 

tos de la escuela rural unitaria, 

Existen diversas experiencias educativas que se fundamentan 



en corrientes filosóficas, psicológicas y sociológicas es

pecificas y que responden a concepciones particulares en 

cuanto al hecho educativo, la función del maestro, la del 

alumno y la relación que se establece durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 
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Asi surgen diferentes tendencias cuyas propuestas se enea- . 

minan a modificar las funciones y actitudes de los partici

pantes en el proceso educativo, creando un ambiente más de

mocrático y participativo a partir de la actividad y del tr.!!, 

bajo del niño, de acuerdo a la evolución de sus intereses y 

a la responsabilidad que tiene dentro de su propio aprendi

zaje. 

En función a lo anterior, se presentarán las experiencias 

que se consideran más significativas para él trabajo en la 

escuela rural. 

- El Plan Dalton, se centra en los principios de la ens~ 

ñanza individualizada, reconoce que cada niño tiene su 

ritmo y posibilidades propias ae aprendizaje, por lo 

que permite al alumno la libertad de elegir su trabajo 

y el momento de realiz~rlo, con el previo compromiso de 

hacerlo. 
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El aula se divide en laboratorios de : lengua, mate-

máticas y ciencia~. donde los alumnos tienen la li-

bertad para decidir y realizar los trabajos, mediante 

un contrato. 

Como actividades especificas en el Plan , se propone 

la conferencia diaria, donde se organizan los trabajos 

del dia y se hacen las aclaraciones correspondientes. 

Como recurso, se cuenta con las hojas de tarea donde. se 

establecen las explicaciones sobre los ejercicios y 

trabajos a realizar as! como las fuentes de consulta. 

- El Sistema Winnetka, se basa en los siguientes principios: 

La ensefianza debe suministrar los conocimientos y hab! 

lidades de acuerdo a las características propias de 

los alumnos. 

Es necesario permitir al alumno la posibilidad de des~ 

rrollar su imaginaci6n, expresar sus ideas y ejercer 

las actividades creadoras. 

Fomentar en los educandos los sentimientos, hábitos y 

actitudes de coiaboraci6n. 

Los contenidos de los programas se clasifican en dos 
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tipos: comunes y esenciales; lerigua, matemáticas, 

ciencias; y colectivos y de creación, educación artis

tica. fisica y tecnológica. 

Los contenidos comunes y esenciales, se desarrollan a 

través de unidades de trabajo que se estudian en forma 

individual i se apoyan en un material de autoinstrucción 

que permite al alumno ir verificando el logro de los 

objetivos. Al fi?alizar la unidad, el alumno es eva -

l~ado mediante un test de control, donde se determina 

si está en condiciones de seguir adelante o tiene que 

realizar actividades de realimentación. 

Se propone que los contenidos colectivos y de creación 

'se trabajen en forma conjunta previa clasificación, de 

acuerdo al desarrollo de los alumnos. 

- El Método de Proyectos de Kilpatrick, se fundamenta en 

las concepciones de Dewey y Claparéde. Se da al alumno 

la libertad de trabajar en. lo que realmente esté inte

resado presentándole varios tipos de proyectos. 

Cada proyecto consiste en la organización de actividades 

para efectuar algún trabajo, los diversostipos de pro-



yectos que se proponen son: 

- Constructivos, 

- estéticos, 

- relativos a contenidos de aprendizaje, 

- de organización, etc. 

94 

Se busca enfrentar al alumno ante situaciones reales, 

cuyo dominio exige una serie de actividades como lectu · 

ras, visitas~ discusiones, investigaciones previas. 

Los proyectos no son impuestos y sur~en de manera es

pontánea en función a los intereses propios del niño. 

- Los Centros de Interés de Decroly, se basan en el es

tudio de las necesidades del niño, apoyándose en lo 

concreto, en la observación y en la experiencia. De

croly rescata la importancia del trabajo 1partiendo 

del interés y de la actividad espontánea del niño, 

El Sistema de Cousinet, parte de la concepción del n,! 

ño como un ser activu y dispuesto por naturaleza a asQ 

ciarse, a colaborar, situación que el maestro puede 

aprovechar; de ah! que se sugiere el trabajo en equi-
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pos, mismo que a su vez favorece la autodisciplina y la 

socialización pare la enseñanza; logrando un ambiente 

de solidaridad y un aprendizaje libre y creador, 

Cousinet defiende la agrupación voluntaria de los alum 

nos, donde mediante la acción conjunta se logra la coQ 

peración. Aquí, es importante que el niño se dé cuenta 

que el trabajo en grupo y la participación enriquecen 

el contenido de aprendizaje. 

- Freinet, en su técnica propone la adquisición de los 

conocimientos mediante le acción, La expresión libre 

es uno de los elementos esenciales que se consideran 

y se fundamenta en eÍ desarrollo del niño, sus inte

reses y proceso de socialización. 

Considera al trabajo como principio y fuente generadora 

del conocimiento¡ de ahí que la escuela ha de conver

tirse en un taller de trabajo integrado a la vida y al 

medio. 

Para Freinet es de vital importancia que el niño reco

nozca el valor de la escritura y su alcance como vehi 

culo de comunicación social. Del texto libre, como me-



dio de expresión de la personalidad infantil, se de§. 

prende la necesidad de la utilización de la imprenta 

como instrumento básico de trabajo. 

En esta Técnica, se utilizan las fichas - guia, con 
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el propósito de orientar a los alumnos para la reali

zación de investigaciones, trabajos, etc. Están estru~ 

turadas c6n preguntas, indicaci~nes y referencias bi

bliográficas. 

- Luis F, Iglesias, propone para el trabajo en la escue

la rural unitaria, l~ técnica de enseñanza sobre la b~ 

se de Paquetes Didácticos. Se consideran determinantes 

para el trabajo en el aula los siguientes aspectos: 

La enseñanza visual, dando preferencia al elemento gr! 

fico y al color. 

La necesidad de usar abundantes recursos didácticos, de 

acuerdo a los intereses de los alumnos y en función a 

los contenidos a .desarrollar. 

Organizar el contenido programático en ~nidad~s de tra 

bajo que los alumnos resuelven mediante la utilización 

de guiones, 

Se propone el siguiente material pare el estudio y de-



sarrol.lo de los contenidos de aprendizaje: 

- Láminas con dibujos, 

- cartulinas con fotografias, 

- retrograbados, 

- mapas, esquemas, 

- tiras con leyendas, 

- artículos con lecturas y 
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guión o cuestionario que lleva indicaciones sencillas 

y precisas para la realización del trauajo, 

Cada unidad de trabajo se propone desarrollar mediante 

el siguiente esquema: 

- Recepción del material. 

- Observación y estudio de láminas, lecturas, con el 

guión correspondie~te. 

- Discusión y comentarios entre los alumnos. 

- Ejercicios de observación, experimentación, medición. 

- Síntesis oral con apoyo del maestro. 

- Resolución por escrito de las actividades del guión. 

- Corrección del guión 

- Registro en le planilla de control. 

Como recurso básico de la Técnica, Iglesias, propone la 

elaboración de folletos con dibujos didácticos que pa

san a formar parte del equipo gráfico de conocimiento. 
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El trabajo con el gui6n es importante, ya que se consi-

dera a éste, " , el encargado de ampliar el foco de 

aprendizaje, levantando al niño de su banco para obseL 

var e interrogar cuanto le rodea, lo lleva a la bibliQ 

teca, al museo, a preguntar a sus compañeros o al mae~ 

d b j di " 16 tro, a i u ar, a me r, , • , 

Tanto las fichas - guia, como los guiones, han sido utiliz~ 

dos en la escuela rural unitaria, lo que facilita su adecu~ 

ci6n como recurso para la Técnica de guiones, 

3,1,2 FUNDAMENTACION 

La Técnica de guiones en su fundamentaci6n psicopedag6gica, 

retoma las concepciones que consideran al niño como un ser 

aut6nomo, con naturaleza propia; de ahi que el proceso edu-

estivo centra su atenci6n en el ni~o, sus intereses y nece-

sidades, sin dejar de considerar fundamentalmente, que se 

encuentra inmerso en un medio social. 

El proceso enseñanza - aprendizaje, se convierte en un que

hacer colectivo, donde el niño toma parte activa y participa 

16) Luis F. Iglesias "La escuela rural unitaria" p. 105 
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en la elaboraci6n del conocimiento, a~rovechando su naturA 

leza espontánea, el maestro pasa a ser un colaborador que 

contribuye a satisfacer los intereses y necesidades de los 

alumnos, además los conduce.Yorienta hacia la reflexión, ani 

lisis y abstracci6n. 

Para el trabajo con la Técnica de guiones, se retoman los 

17 siguientes principios: 

- Actividad, es decir, se parte de la actividad permane~ 

te del alumno en funci6n a sus caracteristicas biopsico 

- sociales, responde a la necesidad de estimular y de-

sarrollar la capacidad de acci6n del alumno, a fin de 

hacerlo sujeto de su propio aprendizaje. 

- Vitalidad, en este sentido las actividades desarrolla-

das por los alumnos deben corresponder a las caracte

risticas propias de sus intereses vitales de acuerdo 

a la etapa de desarrollo en la que se encuentre. 

- Libertad, donde se considera que la educaci6n debe per

mitir al niño, el desarrollo de su espontaneidad y ex-

17) Dirección General de Educaci6n Primaria. "Técnica de gui~ 
nestt, Documento mimeografiado. 
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presión creadora. 

- Individualidad, este principio, se refiere al conocimien 

to, respeto y aceptación de la diferencias individua -

les. 

- Colectividad, donde se propone una educación, fundame~ 

teda en la socialización, la cooperación y solidaridad, 

elementos in~ispensables en la práctica de la escuela 

rural unitaria. 

La Técnica de guiones, basada en los principios anteriores, 

establece las siguientes premisas: 

La educación, ha de permitir poner en juego las posibi

lidades de un niño, pero en un orden y armo~Ía tal, que 

le lleven a conocerse mejor. 

- El programa educativo debe responder al desarrollo del 

niño y tener la flexibilidad de adecuarse al ritmo de 

cada alumno,situación que se traduce en los sentimien

tos de seguridad y autoestima. 

- La práctica educativa, debe estar orientada hacia la 

investigación y el cuestionamiento continuo. 
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De acuerdo a lo que se indica anteriormente, es importante 

que en ·la Técnica de guiones, se respe~e la continuidad y 

graduación de los contenidos de aprendizaje; se motive a los 

alumnos hacia la toma de conciencia y decisión sobre lo que 

se quiere lograr; así como también, se permita la realiza

ción de trabajos complementarios y de realimentación para 

alcanzar el nivel requerido. 

La Técnica de guiones asi como los procesos metodológicos P.!!. 

ra el trabajo en la escuela rural unitaria, parten de las 

características propias del niño, su necesidad de conocer 

y la manera en cómo interpreta el mundo que lo rodea, es n~ 

cesario por lo tanto, que se fundamente en una concepción 

di~l6ctica del conocimiento, en un educando con todas las 

potencialidades y estructuras para aprender; pero siempre 

tomando en cuenta su realidad inmediata, socioeconómica y 

sociocultural lo que le permitirá su ejercicio y proyec

ción a su realidad mediata en el tiempo y en el espacio, 

De ah!, que el conocimiento se entienda como un proceso de 

aprehensión de la realidad, que lleva a hacer una abstrac

ción, la cual a su vez, da lugar a un nuevo punto de part! 

da para aprehender nuevamenté la realidad, 

Por lo tanto, el aprendizaje en el niño tiene que basarse en 
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el manejo de la actividad cientif ica mediante el conocimieA 

to de teorias, las cuales le permitirán acercarse a la rea

lidad con una serie de hipótesis previas. Dichas hipótesis 

deberán estar apoyadas, en lo posible, en reflexiones y ex

periencias anteriores que se procurará someter a verifica

ción em~irica. Lo que se .traduce en la necesidad de utili

zar la investigación como el único camino para llegar al di::, 

•arrollo de la inteligencia. Proceso que se debe iniciar 

desde el primer ~~ado. 

En cuanto a la fundamentación psicológica es importante en

t.ender ·que el aprendizaje significativo, se da cuando el m.!!. 

terial cognoscitivo se incorpora de manera no arbitraria 

sino sustancial a lo que el sujeto ya sabe y es el punto de 

partida para cualquier construcción posterior. 

Para el proceso de enseñanza - aprendizaje, es necesario r~ 

tomar y conocer el modo particular en que el niño interna!! 

za sus conocimientos asi como la necesidad de adecuar dicho 

proceso a las condiciones bioiógicas y culturales de los 

alumnos. 

La utilización del m~todo cientifico, de~e dosificarse de 

acuerdo con la capacidad del niño, de este modo, es conveni~n 

te iniciar por la observación de los fenómenos inmediatos 



103 

con base en los lineamientos teóricos que permitan la form~ 

ción de conceptos que puedan ser integrados al conocimiento 

abstracto posterior. 

En este sentido, el conocimiento del entorno, de la historia 

y de las ciencias debe estar basado en la enseñanza de con

ceptos previos y experimentaciones que ilustren dichos con

ceptos, por lo que es indispensable, como tratamiento meto

dológico, el planteamiento de problemas, los que hay que 

resolver con acciones y conocimientos conjuntos, que en su 

marcha simultánea permitan interiorizar el contenido que se 

pretende enseñar. Los conocimi~ntos así dados, dan luga~ a 

la observación e investigación del propio ambiente; es de-• 

cir, el alumno debe llegar a explicar los fenómenos que le 

rodean, 

El planteamiento de problemas debe ser interpretado en fo!. 

ma de operaciones para provocar que el alumno los adquiera. 

Además, hay que tomar en consideraci6n que si se pretende 

llegar a la estructura de un complejo operatorio es necesa

rio que el niño sea conducido a establecer las principales 

relaciones que rigen el proceso y a insertar en ellas, las 

operacione~ parciales, 

La presentación clara y objetiva de un problema significa-

1 
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tivo para el álumno, es la base de la investigación, ya que 

el problema bien comprendido actúa como autoregulador; ha -

ciendo posible la anticipación, en forma general, de la op~ 

ración que constituirá l~ meta. Esto permite al alumno dar

se cuenta si las alternativas de solución que propone son 

viables. 

La proposición de los problemas debe tener un alcance redu

cido para lograr ~ue los alumnos encuentren por si mismos 

la resolución, sin dejar de lado, el interés por el proble

•a. Por ello, es conveniente, plantearlos en términos prác

ticos, aún cuando la enseñanza haya llegado a la elaboración 

-de repreaentacionea néceaarias para poder plantear los pro

blemas en. tér•inos aáa abstractos. 

Por otra parte, la cooperación, ea un factor determinante P.!. 

ra la for•ación intelectual aobre todo a partir del pensa -

•iento.operatorio, donde el niio puede comprender puntos de 

vista diferentes al euro 1 la discusión en conju~to contri

buye en agilizar 1 en hacer lógico el pensamiento infantil, 

logrando una visión de conjunto de los hechos estudiados. 

Ahora bien, la elección de la activiaad socializada, depende 

de la naturaleza del problema a resolver y ~e que se orien

te a que el alumno realice por si mismo el trabajo. 
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Entre los problemas que permiten la actividad socializada 

hay dos casos: Por un ·lado, los que obligan a los alumnos a 

cons~ruir una noci6n u operacibn, a diferenciar y a coordi

nar de una nueva manera ideas anteriores; por otro, están 

los problemas cuya solución no implica la construccibn de 

nuevas nociones, sino aplicar a situacione~ nuevas opera

ciones conocidas. A nivel psicológico en la mayor parte de 

los problemas participan loa dos casos~ 

El tratamiento metodol6gico de los contenidos de aprendiz! 

je mediante la técnica de guiones, debe respetar el conten1 

do y estructura de cada una de las ciencias, las irivestiga

cionea y explicaciones en este sentido~ han de darse en 

funci6n al objeto 'de estudio, relacionando mediante proced1 

mientoa didácticos con el prop6sito de inte¡raruna visi6n 

totalizadora del fen6meno que se estudia. 

De lo anterior, en relaci6n al objeto y m6todo de las cien

cias naturales y sociales, se consideran dos tipos de pro

ble•as. Su diferencia radica en que en las ciencias sociales 

las a•ne~alizaciones se enuncian en tirai~os de tendencias, 

pues el objeto de estudio es ~ás amplio y el grado de certeza 

menor, pues suele apoyarse en comprobaciones emplricas, da

da la existencia de variables no controladas que intervienen 

de manera particular en cada caso. 
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Para el trabajo con las ciencias sociales, es importante que 

los guiones, induzcan al alumno hacia la lectura de textos, 

documentos, etc., en la medida de lo posible, para asi dar 

lugar al análisis, la comparación y la b6squeda de causas • 

• En las ciencias naturales, el guión puede estar estructurado 

de tal manera que conduzca al nifio a la manipulación de ob

jetos de la naturaleza, coleccionando, clasificando, etc. 

tambi6n en algunos casos, es conveniente que se lleve a 

los alumnos al plantamiento de problemas o situaciones me

diante la presentación del fenómeno o la posibilidad de la 

experimentación y deducir las leyes que lo rigen. 

3 .1. 3 OBJETIVOS 

El utilizar la T6cnica de guiones en la escuela rural unitA 

ria, pretende favorecer el proceso de ensefianza- aprendiza

je 1 la labor del maestro mediante los siguientes objetivos: 

Que el alumno: 

Realice su aprendizaje en forma autodidacta. 

- Participe consciente y activamente en su proceso de 

aprendizaje. 

- Desarrolle su iniciativa y creatividad. 

- Coopere con sus compafieros y maestro para el logro de 
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los objetivos de aprendizaje ~n un ambiente de comunicA 

ción, 

En cuanto al maestro, se considera que el trabajo con la T!c 

nica de guiones, le permite los siguientes objetivos: 

- Trabajar en forma simult&nea con los seis grados de la 

educación primaria, , 

Orientar en forma directa a los alumnos de primero y 

segundo grados. 

- Organizar el trabajo escolar, de tal manera, que se CU!!!. 

pla cm lail objed.'K6 y función de la escuela rural, 

- · Jtilizar en forma sistemática tanto los libr·os de texto 

como los recursos que el •edio le ofrece. 

3. l. 4 HETODOLOGIA . 

La T6cnica de guiones para su aplicación y poder cubrir los . \ 

objetivos expuesto•, -~~mprende dos etapas: 

- Etapa preparatoria, que incluye la fase oral y escrita y 

etapa de aplicación. 

Para trabajar con la T6cnica de guiones, es importante la 

organización del grupo en grupo~ o equipos correspondientes 
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a los grados de la educación primaria 1 su número estará en 

función al total de integrantes por grado. 

El recurso esencial es el guión didáctico, sin dejar de lado 

el medio, la comunidad y los libros de texto. 

El proceso que se propone en la Técnica es el siguiente: 

- Planeación del trabajo en forma semanal. 

Selección de los contenidos a desarrollar por áreas y 

por grados. 

Lectura previa de los guiones y sugerencia.a que ahl se 

presentan; ya sea para indicarles a los alumnos los r,!!; 

.quiaitoa previos, en cuanto a materiales o antecedentes 

.o para remitirse a la bibliografia y sugerencias. 

Adecuación de los guiones que considere necesario. 

- Información a loa alumnos sobre el trabajo a realizar 

de acuerdo a la plan.eaciÓn diseñada y hacer las adecUjl 

cionea propuestas en grupo. 

- Evaluación del trabajo de los alumnos, 

En el caso que el alumno no haya logrado el objetivo o 

la co•prenaión de las actividades señaladas, es impor

tante que el maestro complemente la información o ela

bore un guión especifico. 

1 



3.1.4,1 ETAPA PREPARATORIA 

Para iniciar el trabajo con la T&cnica de guiones es indis

pensable que los alumnos desarrollen una etapa preparatoria 

que~ dos fases: la oral y la escrita; mismas que se 

van conjugando y complementando de acuerdo a la adquisici6n 

y manejo del c6digo lecto - escrito, a la madurez de los 

alumnos, as! como a sus propias experiencias e intereses, 

En esta etapa se pretende que el alumno: 

- Ejercite su expresión oral. 

- Relacione el código oral y escrito. 

- Exprese tanto en forma oral como escrita sus ideas, 

sentimientos y experiencias, 

- Comprenda textos sencillos y explique su contenido. 

- Elabore sus propios textos. 
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Con el objetivo de cumplir con lo~.prop6sitos ant~riores, se 

sugier_e realizar, entre otr.as, las siguientes actividades: 

..... 
- En la fase oral: 

Ejercicios de expresi6n oral, 

Identificaci6n y descripción de objetos, situaciones 

o ideas •. 

Lectura oral de textos sertcillos, 



Discusión de sencillos problemas, 

Diálogos espontáneos. 
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Diálogos dirigidos sobre temas de interés para los niños. 

Ejercitación de la lectura oral e interpretativa, 

Realización e interpretación de dibujos o activida-

des de expresión, en forma colectiva o individual. 

- En la fase escrita: 

Expresión de ~deas por escrito, 

Comprensión de pequeños textos 

Elaboración de textos libres, 

Expresión escrita de sus ideas, sentimientos o expe- . 

riencias. 

Redacción de textos dirigidos, en función a un tema o 

situación de interés común. 

Se recomienda iniciar esta etapa por su fase oral y conjun 

tarlas en la medida que el grupo lo permita, ésta se inicia 

con el primer grado y continua durante segundo y al princi

pio del tercero, 

Es importante destacar, que• la. etapa preparatoria parte 

del código oral, considerando al respecto al lenguaje como 

elemento fundamental de la comunicación ya q'ue es un fenÓm_! 

no fisiológico, psicológico y cultural que en el contexto 



rural adquiere gran significaci6n; por ser un producto so

cial, es decir, un elemento cultural que permite la concep

tualizaci6n de la realidad social y natural en que el niño 

actua. 
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La importancia de reforzar el c6digo lecto - escrito, impli 

ca que desde el primer grado se inicie el proceso de su 

consolidaci6n, a fin de convertirse en el instrumento 

que le permita la adquisición de otros conocimientos y con-

t~ibuir al autodidactismo. 

En este etapa, al hablar de lectura o escritura comprensiva, 

se refiere a la posibilidad de transferir a la escritura los 

contenidos significativos, los planos verbales de la compreu 

si6n, el conjunto de lo éonocido o de las vivencias afecti-

vas, o bi~n extraerlos de la lectura. 

En cuanto al material que se puede utilizar para el desarr.!!_ 

llo de esta etapa, se pueden incluir, entre otros, los si-

guientes: 

Fichas de iniciación, que no son más que tarjetas ilu~ 

tradas con textos breves· que los niños visualizan. 

- Guiones de iniciación, éstos consisten en tarjetas con 

ilustraciones, que tiene~ como propósito que los alum-

. ' 



nos las completen con pequefios textos a partir de sus 

vivencias. 

- Guiones introductorios, donde el texto es más que la 

representaci6n gráfica o dibujo e induce al nifio a la 

realizaci6n de actividades-sencillas. 

Una forma de estim_ulªx .. eL_apr.endizaje ·en esta etapa, es me

diante la participación de los nifios en la elaboración de 

pequefios textos. co'mo listas. recados. anuncios para ser 

comentados y a partir de ellos generar otros nuevos. De tal 

manera que sean los alumnos quienes vayan elaborando sus 

propios textos, 
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El aprendiiaje en_ la escuela primar:ia, .se apoya en el lengu!!_ 

je y por lo tanto, moviliza sobre todo procesos racionales 

y cognitivos, cuyo resultado es una modificaci6n adapt!tiva 

en el sentido que presupone la participación activa y creado 

ra del organismo ante los cambios del ambiente. Por ello se 

considera que la utilidad del lenguaje como mediador, reside 

en la posibilidad de transmitir el conocimiento no s6lo en 

forma abstracta, sino en forma generalizada. 

3.1.4.2 ETAPA DE APLICACION 



113 

Para la aplicación de la Técnica de guiones se sugiere org~ 

nizar al grupo por grados y en pequeños grupos, en función 

de la existencia total del número de alumnos inscritos en 

cada grado, 

Cada pequeño grupo, trabaj~rá con un gui6n didáctico de la 

siguiente foima: 

- Se elegirá un responsable para la recepción del mate

rial y direcci6n de las actividades. 

- El ~uión será leido por el responsable en ·turno. 

- Los integrantes del pequeño grupo, comentarán las ac-

tividades del guión y se pondrán de acuerdo.para su 

realización. 

- Una· vez concluidas l~s actividades, se comentarán entre 

los alumnos y se entregará el trabajo al maestro para 

su revisión y control. 

Para que las acti~idades anteriore•, sean realizadas en foL 

ma más optima, se sugiere: 

- Que los alumnos identifiquen_los guiones por color de 

acuerdo a las áreas programáticas a las que correspon

den, a fin de facilitar su manejo y ubicación dentro 

del banco de guiCll!S Los colores de los guiones de 

acuerdo con las áreas de ~os programas son: 



Español 

Matemáticas 

azul 

amarillo 

Ciencias naturales -

Ciencias sociales 

verde 

rosa, 

- Explicar a los alumnos qué es un gui6n, las secciones 

con las que cuenta y la importancia de realizar las 

actividades que ahi se indican, 
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- En lo que se refiere al objetivo de aprendizaje, tra

ducido en un problema o cuestionamiento necesario a 

resolver, es importante que los alumnos estén conscie.!!. 

tes y reflexionen sobre los distint~s caminos o formas 

para encontrar la soluci6n, independiente de la que 

~e sugiere mediante las actividades, de tal manera que 

se logre el objetivo, 

- Otro aspecto necesario~ es que los alumnos conozcan la 

finalidad de utilizar la Te'cnica de guiones, ya que el 

trabajo directo con el maestro no es posible, Además de 

su importancia como recurso que les auxiliará en su foL 

maci6n autodidácta y en el trabajo colectivo, 

- En lo que se refiere al responsable del pequefto grupo, 

es determinante que entre sus funciones, dirige y cooL 



dine las actividades de aprendizaje entre sus compañ~ 

ros~ para ello, es necesario tomar en cuenta los si

guientes as~Pctos: 
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- Que cada uno de los integrantes lean con atención el 

contenido del guión, a fin de entenderlo o en su caso, 

entre todos, tratar de resolver las dudas que se pr~ 

sen ten, 

- Conducir las discusiones y comentarios en forma ord~ 

nada. 

- Guiar las actividades de comparación y corrección de 

los trabajos realizados, informar al maestro de las 

actividades realizas y, 

-,Anotar las indicaciones correspondientes en los cua

dros de control. 

- En relación a las funciones del responsable, es con

veniente que éste sea seleccionado por sus compañeros 

y sea rotativo por dfa, semana o área de aprendizaje, 

seg6n se considere mejor, con el propósito de evitar 

que el responsable se convierta en una especie de m~ 

nitor, se genere dependencia hacia 61 y se centralice 

la función en un sólo alumno. 

3.1. s EL GUION DIDACTICO 
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~s el recurso que facilita al maestro la direcci6n del pro

ceso enseñanza - aprendizaje en grupos multigrado, indivi

dualmente y/o por equipos o pequeños grupos, garantizando 

una acci6n organizada para el trabajo de los objetivos pro

puestos. 

El guión, lo trabajan los alumnos de lo a 60, grados; con 

los alumnos de lo, y 2o., como ya se mencionó en la etapa 

preparatoria, se utilizan fichas y guiones de iniciación así 

como introductorios; pero el trabajo más sistemático se da 

bajo la coordinaci6n del maestro de grupo, auxiliándose ta~ 

bién, con guiones de apoyo donde se incluyen sugerencias m~ 

todológicas en relación con los objetivos y actividades de 

los _programas integrados, ejemplos, referencias _bibliográfA 

cas, as! como sugerencias de material, ejercicios para refoL 

zamiento o bien, para evaluar. 

El trabajo especifico con guiones, lo realizan los alumnos 

de 30. a-60. grados, bajo el encuadre de la T~cnica de gui~ 

nes, que conocen y se preparan en su manejo desde el primer 

grado, 

Dado el número extenso de objetivos que tienen los programas 

de educación primaria vigentes, se realiza una jerarquiza -

ción de objetivos, donde se clasifican en fundamentales o 
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esenciales, complementarios.y regionales. Estos Últimos, son 

aquellos que el maestro elabora de acuerdo a las necesidades 

especificas de cada región y/o a las particularidades en 

cuanto a conocimientos que se requieran desarrollar. 

El mejor guión, es aquel que provoca en el nifio el interés 

y la reflexión, es decir, aquél que logra motivar al alumno, 

para que tome conciencia del objeto de aprendizaje y por lo 

tanto, aprenda por el gusto y necesidad creada. 

Es importante que el gui6n, se estructure como una guia de 

_rabajo que conduzca al alumno a: 

- La investigación, 

- el razonamiento y re, solución de problemas, 

- la realización de trabajos, 

la adquisición de nuevos conocimientos, 

- la aplicación de conocimientos, 

- la evaluación y autoevaluación, 

- el análisis y sin tesis. 

De lo anterior, se observa como el guión puede ayudar al alu.!!!. 

no en su formación autodidacta y fomentarle la importancia 

del trabajo en común, que aprenda a discutir, pensar y ace~ 

ter las opiniones de sus compafieros. 
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Además, el gui6n. permite que cada nifio avance seg6n su ritmo, 

favorece la elecci6n libre del trabajo, fomenta la iniciat~ 

va y la actividad creadora en una situaci6n tanto indivi -

dual como colectiva; favoreciendo al mismo tiempo, la con -

ciencia de grupo, 

Por otra parte, es neceaario,evitar que el guibn se convieL 

ta en un material cuyo contenido se reduzca a una serie de 

indicaciones o instrucciones que no estimulen la participa

ci6n y creatividad de los alumnos, sino 6nicamente los in

duzcan hacia una accibn mecanizada, 

• El desarrollo de las actividades en los guiones, presentan 

una secuencia didáctica en relacibn al grado correspondiente, 

al tipo de gui6n y al contenido especifico que se está tra

tando. Las indicaciones, observaciones,. informaci6n y suge

rencias son claras y el lenguaje utilizado, es accesible a 

los alumnos, 

3.1.S,l ESTRUCTURA DEL GUION DIDACTICO 

Loa guiones están elaborados en cartoncillo de colores por 

áreas: español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 

naturales, Contienen dos lados o caras una dirigida al mae~ 
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tro y otra a los alumrios, 

En la parte que va dirigida al maestro contiene los siguien

tes aspectos: 

- Area, grado y número de guión, 

- Objetivo específico que se pretende que el alumno logre 

con el desarrollo del guión. 

- Referencias bibliográficas. 

- Observaciones y sugerencias, donde se anotan entre otros, 

los materiales que se requieren para el trabajo con el 

guión, las posibles dificultades, los antecedentes de 

aprendizaje, la relación con otros guiones as! como in-

. formación complementaria para el maestro. 

En la parte dirigida a los alumnos se incluyen los siguien

tes aspectos: 

- Ares, grado y número de guión. 

- Referencia al tipo de guión ~el que se trate. 

- Presentación o planteamiento del problema o situación a 

desarrollar, 

- Sugerencias de actividades a realizar por los alumnos. 

- Recuadros de información especifica en relación al con-

tenido de aprendizaje. 

- Esquemas, dibujos, cuadros y datos que complementen y 

permitan interpretar wejor la información. 

- Sugerencias de ejercicios o autoevaluación según el 



tipo de gui6n. 

Los aspectos que anteriormente se incluyen, son un ejemplo 

de estructura de los guiones, ya que éstos no son rígidos 
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y depende del área , nivel y tipo de guión. De igual manera, 

el procedimiento didáctico de cada guión varia en funció~ a 

estos elementos. 

3.1.5.2 TIPO DE GUIONES 

Los guiones, responden a una. clasificación en relación al 

propósito que persiguen, Así se encuentran guiones de: 
•. 

- Investigación 

- Ejercicios. 

- Información. 

- Profundización 

- Recuperación 

- Evaluación y 

- Apoyo para el maestro. 

Los guioQes de profundización y recuperación, son elaborados 

por el maestro en relación a las necesidades especificas que 

se presenten y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, 
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3.2 AUDIOPRIMARiA 

Con el prop6sito de apoyar el trabajo en l~s escuelas rura

les unitarias y estimular a los alumnos en el aprendizaje 

escolar, Audioprimaria, se constituye en una alternativa 

con material audiof6nico que contiene lecciones grabadas P.!!. 

ra los alumnos de 4o, a 60, grados en las áreas de español, 

matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. 

3,2.1 ANTECEDENTES 

Tomando en cuenta, el ~ajo Indice de retención en la escuela 

primaria en las áreas rurales, el cual es mayor en los tres 

Últimos grados, se instrumenta como un apoyo didáctico que 

pretende el incremento de la eficiencia terminal en esta área, 

el proyecto de Radioprimaria, en agosto de 1969. 

Radioprimaria se diseña con el objetivo de llegar a las es

cuelas rurales mediante lecciones radiofónicas donde se tr.!!_ 

tan las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias- sociales para los grados de 4o a 60,, con una dur.!!. 

ción aproximada de· 15 minutos por lección. 

Las lecciones radiofónicas, se .complementan con apoyos im-



presos y con los libro~ de texto de los alumnos; ya que las 

lecciones se desarrollan a partir de los objetivos especlf! 

cos de los programas de educaci6n primaria, cuenta además, 

con una publicación quincenal llamada "Correo de Radioprim.!. 

ria". 

En el "Correo de Radioprimaria", se inclulan los siguientes 

aspectos: 

- Horario de las transmisiones por área y por grado. 

- Objetivo especifico correspondiente a cada lección. 

- Síntesis del cQntenido. 

- Indicaciones del material didáctico a utilizar en cada 
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emisión, aai como las referencias al libro de texto del 

alumno. 

- Actividades a realizar antes, 4urante y después de la 

emisión. 

- Reactivos de evaluación. 

Como elementos que fundamentaron al proyecto, se consideró 

el car&cter de la radio como un medio de comunicación que 

llegaba a grandes masas de la población a un costo bajo; 

lo que hace accesible que en cada escuela se pudiera tener 

un radio, 

Asi, Radioprimaria se inició en su fase experimental en el 



ciclo escolar 1970 - i971, en San Luis Potosi y en el Valle 

de México, a través de Radio Educación y Radio Universidad, 

en 1976 - 1977 en Poza Rica Veracruz, 
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En 1978 - 1979, se sus.penden las transmisiones de Radiopri.!!!,a 

ria y pasa a CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

que en colaboración con la Dirección General de Materiales 

Didácticos y Culturales, tomando como base las experiencias 

de este proyecto, estructuran el paquete de Audioprimaria. 

3.2.2 OBJETIVOS 

El material de Audioprimaria, se presenta como un apoyo a 

la escuela primaria ruraÍ unitaria y su empleo pretende el 
18 logro de los siguientes objetivos: 

Generales: 

- ~Brindar a los alumnos de las áreas rurales una ma-

yor oportu•idad para que terminen.su educación pri-

maria. 

- Ofrecer a los maestros de escuelas unitarias una al-

ternativa de trabajo que haga más fructiferoa sus e.!!_ 

18) Dirección General de Educación Primaria. Dirección Técn.!, 
.ca, Audioprimaria, Documento mimeografiado. 
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fuezos en el aula. 

Espec:lficos: 

- Dotar a las escuelas de un equipo audiof6nico que peL 

mita estimular el aprendizaje de los alumnos de 4o., 

So. y 60. grados. 

- Capacitar a los maestros en el manejo de una tecnolo

gla multimedia. 

- Facilitar al maestro el manejo del programa de estu

dios por áFeas y grados mediante una selecci6n de oJ?. 

jetivos relevantes, y sugerencias de actividades, 

manteniendo unidades temáticas". 

~42.3 DESCRIPCION 

El.material de Audioprimaria estimula la creatividad e ima

ginación del niño, a través de los personajes que intervie

nen en las lecciones grabadas, además, permite que el alum

no desarrolle su trabajo sin la presencia directa del maes-

tro. 

Audioprimaria, por lo tanto, es un apoyo más para el trabajo 

del maestro en el aula, el prograt11a está constituido por les 

ciones grabadas en cassett~s, sugerencias didácticas para c~ 

da lecci6n, material individual y colectivo as! como propue~ 



tas especificas de trabajo Y.de calendario para su realiz~ 

ción. 

125 

El programa por lecciones, está estructurado de la siguiente 

forma: 

- Espaüol, con 70 lecciones comunes para los grados de 4o. 

a 60, 

- Matemáticas, con 120 lecciones comunes 

- Ciencias Sociales con 120 lecciones: 

36 para 4o. 

41 para So y 

38 para 60. 

- Ciencias Naturales, con 110 lecciones: 

35 para 4o. 

37 para So. y 

38 para 60. 

Las sugerencias didácticas para el desarrollo de cada lección, 

as! como las propuestas de trabajo y calendario, están cont~ 

nidos en el Manual de Audioprimaria, para uso exclusivo del 

maestro. 

Las lecciones comunes se escuchan en forma simultánea pare 

los tres ~rados, pero las actividades que se sugieren verlan 

de acuerdo al grado. 
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El equip.o de ;',Audioprimaria contiene los siguientes elemen. 

tos: 

- Grabadora, dos bocinas, cable y transformador de corrien. 

te. 

- 107 cassettes con 420 lecciones grabadas. 

- Dos documentos que auxilian al maestro en el trabajo y 

control de las lecciones: 

- Lámina de propuestas de trabajo donde se sugieren 

diferentes.opciones para trabajar 3, 4 o 5 lecciones 

diarias. 

- Lámina de registro para las lecciones trabajadas. 

- Manual de Audioprimaria. 

- Equipo de material didáctico: 

- 16. láminas para uso del maestro 

- 2 planillas con 26 ilustraciones para el alumno • 

... 
Audioprimaria, desde el punto de vista didáctico, presenta 

.las siguientes caracteristicaa: 

- Laa lecciones corresponden a la secuencia de los progr.!! 

mas de estudio; ya que parten de los objetivos especi

ficos y las actividades sugeridas están en función del 

grado y edad de los alumnos, además de utilizar como 

recurso los libros de texto.· 

- El contenido de cada una de !as lecciones es accesible 
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y de interhs para ;os alumn~s. 

- Favorece el trabajo en la escuel• rural unitaria, ya 

que los alumnos pueden desarrollar su trabajo en forma 

autodi"dácta, mientras el maestro coordina a~tividades 

especificas o trabaja en forma directa con los primeros 

grados. 

- Permite la comunicación entre los alumnos y el inter

cambio de experiencias en función de un aprendizaje c~ 

mún. 

Para trabajar con Audioprimaria, se propone el siguiente eA 

quema ~ ll~var a cabo po~ parte del maestro: 

- Elegir propuesta de trabajo que más se adecue a las C.!!, 

racteristicas del grupo o estructurar una. 

- Consultar el Manual para as! seleccionar el material, 

esta actividad la puede realizar con la participación 

de los alumnos. 

- Comentar con .los alumnos sobre el contenido de las le~ 

ciones y 

- Dar la~ orientaciones e información complementaria que 

los alu•nos requieran. 



Durante la planeacibn del trabajo y la seleccibn de los re

cursos, es importante que el maestro realice la .posible co~ 

gruencia entre los guiones y las lecciones grabadas ; a fin 

de que ambos recursos se complementen y los alumnos los tr~ 

bajen en forma integrada en la medida que el contenido lo 

permita. De esta m~nera, se incrementan los estlmulos con 

los que. los alumnos cuentan para realizar su aprendizaje,· 

Las lecciones graba:das, presentan la siguiente estructura: 

- Localizacibn 

- Entrada 

Presentaci6n temática 

De11&rrollo 

- Salida. 

3.2.4 GUION DE AUDICION 
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A continuaci6n se presenta como ejemplo un guibn de audicibn: 

OP: CAMPANITAS (3) 

LOC: ESPAÑOL 

LECCION No. 33 



VOZ NIÑA: 

OP: 

LOC: 

OP: 

LOC:. 

OP: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

ANA: 

· TOÑO: 

TERE: 

ANA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

ANA: 

TERE: 

TOÑO: 

ANA: 

MAESTRA: 

lESTA ES AUDIOPRIMARIA! 

MUSICA IDENTIFICA PROGRAMA •• ,SE SOSTIENE 
COMO FONDO A: 

LA CLASE DE ESPAÑOL,,, PARA 4o. So. Y 60. 
GRADOS. 

SUBE HUSICA DE SERIE COMO FONDO A: 

HOY CON EL TEMA: NUCLEO DEL SUJETO 

SUBE HUSICA Y ENTRADA A MUSICA HUY ALEGRE. 

¿Qué es lo que dijiste Toño? No te escuché 
bien. 

Dije que es alegre. amable y cortés, •• 

¿De quién est&s hablando Toño? 

De tu novia o de un amigo ••• 

Adivinen. 

A lo mejor está hablando de su perro,,. 

O de una gata ••• 

Yo ya les dije como ~·· 
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Si dicea simplemente. alegre, amable, cortés. 
nunca vamos a saber de quien se trata. 

Ni siquiera nos dicea si se trata de un hom. 
bre o de una mujer o de un animal. -

No seas as! Toño. ya dinos de quién estas hA 
blando. 

Estoy habland~ de mi amiga Rosenda, 

Pues te faltaba decirnos lo principal 

Muy bien dicho Ana, faltaba lo principal PA 
ra darnos cuen~a de quien habla Toño. HablA 



TERE: 

MAESTRA: 

OP: 

MAESTRA: 

OP: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

OP: 

TERE: 

ANA: 

MAESTRA: 

OP: 

TORO: 

TERE: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 
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ba de la alegre, amable y cortés Rosenda, 

Claro, sin Rosenda todas las palabras no t~ 
n:lan sentido, 

Muchachos, vamos a ver detenidamente este 
enunciado. Preparen su cuaderno y lápiz pa
ra escribir, 

PUENTE MUSICAL (10 SEGUNDOS), 

Escriban muchachos, por favor, (DICTADO). 
La alegre, amable y cortés.Rosenda amiga de 
Toño, 

PUENTE MUSICAL (15 SEGUNDOS). 

Ya está maestra, 

C6mo se llama a esta forma de expresar un 
pensamiento muchachos? 

MUSICA S SEGUNDOS. 

Es una oración maestra, 

Si, si es una oración tiene sujeto y predi
cado, 

Bien, ahora muchachos, cuál es el sujeto en 
esta oración ••• 

MUSICA S SEGUNDOS. 

El sujeto ea de quien se habla, 

Oquien hace las cosa ••• 

Entonces lee el sujeto Toño. 

(LEYENDO) La alegre, amable y cortés Rosenda •• 

Subrayen el sujeto de este enunciado mucha
chos, lo que Toño acaba de leernos,La alegre, 
amable y cortés Rosenda, 



OP: 

TERE: 

MAESTRA: 

OP: 

TERE: 

ANA: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

TERE: 

MAESTRA: 

ANA: 

OP: 

MAESTRA: 

ANA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

OP: 

ANA: 
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MUSICA 5 SEGUNDOS. 

Es un sujeto muy largo maestra ••• 

Es cierto, pero ••• lcuál de esas palabras en 
el sujeto es la más importante? 

MUSICA 5 SEGUNDOS 

Eso lo sabe muy bien Toño, (Con intención m~ 
levola)«· 

Pues Rosenda ••• 

LPor qué muchachos? lpor qué Rosenda es la 
palabra más importante en este sujeto? 

Porque las otras palabras sin Rosenda, no di 
cen de quién se trata, 

Rosenda es la palabra principal. 

Vamos a hacer otro ejercicio, abran sus li
bros de cuarto grado en la lecci6n Agranda 
y achica, Locallcenla, 

Akranda i achica, libro de cuarto grado* 

PUENTE MUSICAL (10 SEGUNDOS) 

Aqul tenemos dos oraciones. 

(LEYENDO) El camino está rodeado de capuli
nes, 

(LEYENDO) El camino campestre, alegre y so
leado, está rodeado de capullnes, 

Subrayen el sujeto en cada una de las oraci~ 
nes. ¿listos? 

PUENTE MUSICAL (10 SEGUNDOS). 

Ya está maestra, en la primera oración el s~ 
jeto es .tl~· 



TERE: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

ANA.: 

TERE: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

OP: 

.toRo: 
TERE: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

OP: 

ANA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 
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Y en la segunda oraci6n. el sujeto es: (leyea 
do), el camino campestre, alegre y asoleado. 

Este sujeto tiene muchas palabras ••• 

Si Toño, y cuál es la diferencia entre esos 
dos sujetos que subrayamos muchachos? 

PUENTE MUSICAL (10 SEGUNDOS) 

En el primero simplemente dice, •• el camino 

y el segundo dice qué clase de camino es; 
campestre ••• 

Y. también c6mo es el camino: alegre y asole~ 
do. 

¿Aquién se refieren campestre, alegre, asol~ 
do? 

ACORDES 

Al camino maestra ••• 

Si, maestra, las tres palabras se refieren 
al camino ••• 

Entonces la palabra mis importante ahi es C.!!. 
mino lverdad maestra? 

lEstán de acuerdo que la palabra más impor
tante en nuestro sujeto es el camino? 

PUENTE MUSICAL (10 SEGUNDOS), 

Si maestra, porque todas las otras palabras 
dicen algo de él ••• 

Es lo mismo que cuando dijimos la alegre, 
amable y cortés Rosenda, Rosenda viene a 
ser la palabra principal en el sujeto ••• 

Pues bien, a la palabra más importante den
tro del sujeto se le llama núcleo. 



TERE: 

MAESTRA: 

ANA: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

MAESTRA: 

TOÑO: 

OP: 

TOÑO: 

lPor qué núcleo maestra? 

Pues porque es el centro, es la palabra so
bre la que giran las demás. 

Si, ya vimos Tere, las otras palabras se r~ 
fieren al núcleo, que es la palabra princi
pal, 

Entonces en nuestros ejemplos ya sabemos 
cuál es el núcleo 

Maestra, lpuedo hacer un juego? 

Si nos dices de que se trata, yo creo que si •• 
; 

Yo digo un sujeto largo y que los muchachos 
encuentren el núcleo. 

A ver Toño, dilo, 

Yo digo el sujeto muchachos, ustedes solamen 
te dicen la palabra principal, el núcleo ••• -

ACORDES 

(INVE8TA~DO EN ESE MOMENTO) Caballo blanco 
veloz ••• lCu&l es el núcleo ?. 

3.2.5 MANUAL DE AUDIOPRIMAlIA 

En el Manual ~e Audioprimaria, se encuentra en forma explic! 

ta la informaci6n sobre cada una de las lecciones. Cada &rea 

de aprendizaje, constituye un~ sección que se identifica m~ 

diante uncolor, as! Español con azul, Matemáticas con ama-

rillo, Ciencias sociales con rojo y Ciencias naturales con 
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verde. 

Es importante para el mejor uso del material, que el maestro 

conozca y maneje el Manual de Audioprimaria, Su estructura 

está diseñada de la siguiente forma: 

- La clave para localizar las aud{ciones se indica con 

el área, número y titulo de cada lección. 

El área se especifica ~on una o dos letras: E, M , CS y 

CN. 

El número es el que progresivamente tiene la audición 

en el progra~a. 

El titulo, en la mayoría de los casos, corresponde al 

tema de la audición. 

En las carátulas de las cintas grabadas, se encuentran tam

bién, los datos a los que se hace referencia, con el propó

sito de su rápida identificación. 

En el Manual, se incluyen la descripción de cada una de la~ 

audiciones, los objetivos que se pretende desarrollar así 

como una síntesis sobre el contenido d~ cada lección, Tam

bién se indican los materiales que se pueden utilizar para 

el mejor aprovechamiento de los contenidos además, de las 

referencias bibliográficas tanto del libro del maestro, del 
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alumno como de otros textos. 

Al inicio de cada una de las áreas, se presenta informa-

ción general sobre éstas y sobre las lecciones que contiene, 

posteriormente se desarrollan cada una de las leer~ 1nes, 

donde además, se mencionan algunas sugerencias didácticas 

sobre actividades que pueden realizar los alumnos, antes, 

durante y después de cada audición. 

3.3 EVALUACION 

La evaluación como proceso continuo y sistemático es un el~ 

mento inherente al proceso educativo, que se desarrolla si

multánea y paralelamente: Es indispensable que el maestro de 

escuela rural unitaria tome conciencia de ello y no la uti-
' 

lice sólo como un requisito administrativo; sino como un 

factor determinante en el aprendizaje, que refuerza y esti-

mula a los educandos a la vez que les permite reflexionar 

sobre la importancia de su aprendizaje. 

A través de la evaluación, elºmaestro, alumnos y padres de 

familia conocen el grado en que se han logrado los objetivos 

de aprendizaje propuestos, asimismo permite al maestro hacer 

un análisis de su técnica de enseñanza, de los materiales 
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empleados y de la situación o proceso de aprendizaje en que 

se desarrollaron los objetivos evaluados. 

Lo importante de la evaluación es propiciar el conocimiento 

en los alumnos sobre su proceso de aprendizaje, la importa.!!. 

cia del trabajo grupal y fomentar además, la evaluación co

mo proceso complementario al autodidactismo. 

La evaluación deb~ ser tomada en cuenta desde el momento en 

que el maestro realiza la plaueación- del trabajo, ya que ~i 

ta le permitirá o dará la pauta para seguir adelante, expl!. 

car de nuevo o cambiar el sistema. 

Es necesario que ios alumnos encuentren en la evaluación un 

proceso motivante que vaya más allá de una posible recompe.n, 

sa o castigo, es. decir, que se convierta en un auxiliar del 

alumno, donde sus resultados los utilice para mejorar su 

proceso de aprendiz~je y modificar la concepción que tiene 

sobre 61 mismo. 

Los ejercicios que realizan loa alumnos en los guiones y·en 

las lecciones de audioprimaria les permiten en forma siste~á 

tica darse cuenta de au proceso y ritmo de aprendizaje. 

Por otra parte, la evaluación como criterio metodológico d~ 
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be enfocarse desde una perspectiva global y en t&rminos cua 

litativos en la m~dida que el alumno adquiera las nociones 

y operaciones para la solución de ·problemas posteriores y no 

·sólo aquellos que le fueron presentados durante el proceso, 

es decir, cuando logre transferir ese conocimiento a otras 

situaciones. 

El proceso de evaluación debe concebirse como parte del apre!!. 

dizaje, donde el alumno participe, y el llegar a las soluci~ 

nes, no sea el parámetro indicat.ivo en términos cuantitati

vos, sino todo el proceso mediante el que se alcanzaron. 

Sin embargo, debe tenerse presente que además hay que evaluar 

los conocimientos adquiridos, no solamente en t~rminos de a~ 

ciones realizadas, sino de conceptos que permitan interpre

tar, medir o expresar otras situaciones, y al mismo tiempo, 

el aprendizaje de conocimientos máa abatractos. 

3.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Por las condiciones de la escuela rural unitaria y la didác

tica que se propone, ea necesario que los alumnos lleven un 

registro de las actividades realizadas a fin de auxiliar al 

maestro en la planeación y con~rol del trabajo diario. 
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Para.tal efecto, se propone diseñar un cuadro en el que se 

anoten el nombre de los alumnos, las &reas de trabajo y las 

actividades que se planean desarrollar. Donde cada alumno 

anotará o registrará la actividad realizada. 

Es recomendable que los cuadros de control y seguimiento sean 

colocados en lugares visibles dentro del aula, Tambi&n es 

conveniente elaborar cuadros de registro de observaciones. 

Los guiones de evaluaci6n o in~trumen~os que ~e utilicen, han 

de ser analizados en primer t6rmino por los propios alumnos; 

a fin de darse cuenta cu,les fueron sus errores, aciertos 

~ y procesos y, conjuntamente con el maestro, seleccionar las 

actividades de realimentaci6n, recuperación o profundización 

y asl elaborar guiones especificos según sea el caso. Lo an-· 

terior permite tener un seguimiento real Ael aprendizaje, 



4 ORGANIZACION DE LA ESCUELA RURAL UNITARIA 

La organización y administración escolar son elementos fun

damentales que permiten aprovechar adecuada y racionalmente 

los recursos humanos, financieros~ materiales con que se 

cuenta para el quehacer educativo, 

La escuela como institución social, debe prever los meca

nismos necesarios para ejercer dentro de la comunidad su 

función educadora; misma que en el área rural se ha conce

bido como un factor determinante para el desarrollo de la 

cultura y su difusión, asl como promotora de mejores formas 

de vida, 

La escuela rural como un agente social más de la comunidad, 

debe tener objetivos claros y precisos que le permitan lle

var a cabo su función, donde para lograrlos, ha de organi

zarse de la forma más adecuada y conveniente. 
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El objetivo de vincular la escuela con la comunidad, impli

ca considerar cada uno de los elementos y factores que in

tervienen en estas dos estructuras sociales y cómo cada uno 

de éstos interactuan entre si. 

Para lo cual y como resultado de esa interacción es necesa-
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rio revalorizar la funci6n de la escuela y su proyecci6n 

hacia la comunidad; de manera que la permanencia de los ni

ños en ésta sea significativa tanto para ellos como para sus 

padres; dando continuidad y recreaci6n a su cultura a la vez 

que sus aprendizajes puedan ser transferidos a situaciones 

prácticas que den soluci6n de manera inmediata o mediata a 

las necesidades comunitarias. 

Las expectativas del maestro hacia la comunidad son deter

minantes para que se logre dicha 1n~er~cci6n, donde éste c2 

nozca y respete el proceso organizativo de la comunidad; P.!!. 

ra lo cual debe tener una formación especific~, capacita -

ción permanente y actitudes o caracterlsticas personales que 

realmente puedan servir de enlace, asimismo la comunidad, 

debe dar respuesta a las necesidades del maestro y apoyo en 

la formaci6n de loa alumnos. 

La vinculación escuela - ~omunidad, se da en primer momento, 

desde su misma inserción en ésta; ya que como par~e de la 

estructura social es un elemento más que se incluye a los 

ya existentes y su repercusión dependerá de como se dé su 

interacción, 

La comunidad tiene determinada pre-concepci6n de la escuela 

Y ciertas expectativas de rechazo o aceptaci6n a la misma. 



La eacuela • trav6s de sus contenidos J de su función den

tro del aula, puede reforzar o modificar esta concepción. 

En cuanto a su función fuera del aula, la comunidad le 

plantea demandas, exigencias que ésta puede retomar o ig

norar. 
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Por lo anterior, la vinculación escuela - comunidad, se coa 

cibe como un proceso din,mico que parte de la existencia de 

la escuela en una comunidad; su interacción se dará en la 

medida en que ambas instancias participen, es decir, en que 

los padres de familia 1autoridades comunitarias se involu

cren en las actividades escolares y la escuela se comprom.!_ 

ta en actividades que tiendan al desarrollo comunitario. 

"La respuesta de la comunidad a las actividades promovidas 

por la escuela que requieren de la participación de los pa

dres de familia, asi como las propias demandas de la comun.! 

dad, dependen, en t6rminos generales, del grado de organiz.!, 

ción y cohesión interna que presenta la comunidad como tal. 

Cuando 6sta se encuentra organizada, cuando la aut~ridsd a~ 

ténticamente la representa, cuando existen canales efectivos 

para presentar exiaencias, tanto su respuesta como au demaa 

da estar&n mayormente articul~aa. Es también en ocasiones, 

cuando la escuela como institución, tiene menos posibilida

des de permanecer al margen de la problemática de la comuni 
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~ad. La propia comunidad exige su apertura." 19 

El que el maestro se sienta aislado, la falta de comunica -

ci6n y apoyo de la supervisi6n escolar, asl como los obstá

culos administrativos y técnicos que se le presentan son 

factores determinantes para el desarrollo de su actividad 

docente. dentro y fuera del aula. 

La flexibilidad d~ la ~structura escolar se puede considerar 

mediante la adaptaci&n del horario y calendario escolares a 

·1as actividades productivas de la comunidad. Asi como tam-

bi'n en lo qu~ se refiere al cambio de procesos rigidos de 

·evaluaci6n y control, adoptando aecanismos, procedimierrtos 

e in1trumentoa que inclueo den flexibilidad en el paso de un. 

grado a otro. 

Otro ele•ento que favorece la vinculaci6n escuela - comuni

dad es la adaptación de los contenidos y actividades de apre.n. 

dizaje a laa condiciones y necesidades comunitarias; a fin 

de rescatar lo ya existente e introducir conocimientos inn.2. 

vadores que per~itan en la medida de lo posible, mejorar 

las formaa de vida, aal como tambi6n fortalecer la acci6n 

reflexiva y critica dentro y fuera del aula. 

19) Sylvia Schmelkes et al. "Estudio exploratorio de la par 
ticipaci6n comunitaria en la escuela rural básica". -
p. 63 

·' 
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Por lo anterior~ ea 6til entre otras acciones, el trabajo en 

la parcela escolar: ya que permite el desarrollo de actitu

des de cooperación entre los alumnos, el maestro y la part! 

cipación de los padres, donde se valore por igual el traba

jo manual que el intelectual y se inicien prácticas innovad~ 

ras en cuanto a cultivo, aprovechamiento de la tierra, uso 

de herramientas, as! como también lo relativo al consumo y 

valor nutritivo de los productos. 

Ahora bien, el papel que la escuela juega en la comunidad 

rural'y los resultados de su relación, dependerán de alguna 

20 manera, del flujo comunicativo de los siauientes elementos: 

- Las formas de interacción formal e informal del perso

nal docente con la comunidad. 

- Las experiencias anteriores de la comunidad en su rel4 

ción con la escuela. 

- El momento en que se encuentra la comunidad¡ ya sea de 

conflicto o de orsanización. 

- Las caracterlsticas de las autoridades comunitarias y 

la presencia de otras ~sencias externas de acción com~ 

nitaria. 

20) Sylvia Schmelkes et al. op. cit. p.38 



4.1 ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS'AL ANO ESCOLAR 

Une vez que el maestro es asignado a la comunidad donde de

sempeftará sus funciones, es indispensable que conozca los 

aspectos y detalles más sobresalientes de la vida comunal, 

a través de los elementos que estén a su alcance • 

. En primer término ea re~omendable, establece~ contacto con 

las autoridades locales a fin de identificarse como el nu~ 

vo maestro y as! proceder a la realizaci6n de ~ctividades 

previas al afio escolar tales como: 

- Pro¡ruar la primera reuni6n con los vecinos. 

- Solicitar la entrega de la escuela ~ .las autoridades 

correspondientes. 
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- Realizar el diagn6stico de la comunidad en los aspectos 

·econ6mico y sociales y 

- Detectar a los niftos en edad escolar. 

Al recibir la escuela, el maestro elaborará el inventario de 

loa recursos materiales·existentes, lo que permitir! a·su 

vez, detectar las necesidades. Por otra parte, es necesario 

remitir el oficio de toma de poaesi6n,de la escuela al Dire~. 

tor Federal de Educaci6n Primaria en en Estado con el visto 

bueno de las autoridades locales~ 
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Ea necesario que los maestros se encuentren en la comunidad 

con bastante anticipaci6n al inicio del afto escolar a fin 

de que, una vez que hayan recibido oficialmente la escuela, 

proceden al estudio sistemático de la comunidad mediante ok 

servaciones, entrevistas, visitas a los hogares y a las áreas 

de trabajo para conocer las actividades producti,as funda -

mentales. Realizar campañas de sensibilización sobre las fu!!. 

. ciones de la escuela por todos los medios existentes en el 

lugar. Al respecto, Rafael Ramirez, menci~na como necesario 

sumar al convencimiento individual el convencimiento colee-

tivo a través de reuniones con el vecindario hasta lograr: 

" una conciencia colectiva vigorosa, no solaatente en fa-

~or de la educación de menores, sino también de adultos, 

donde esta conciencia y la actitud que de ella se derive, 

permitan asegurar la función extensiva de la escuela." 21 

También debe iniciar, en el caso de que no exista, el leva!!. 

tamiento del censo escolar, o bien remitirse a las fuentes 

de consulta estatales; mismo que aportará elementos de an! 

lisia para la toma de decisiones. 

La información general que ae obtiene mediante el censo es 

la siguiente: 

21) Rafael Ramirez. "Organización y Administración de Escus 
las Rural·es". p. 59 
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- Número total de habitantes por sexo. 

- Número de niños en edad escolar por sexo. 

- Número de analfabetas por sexo. 

- Servicios públicos existentes en la comunidad. 

- Tipo de alimentaci6n y vivienda predominantes, 

- Fuentes de trabajo y acti~idades productivas. 

Los resultados generales del censo escolar presentarán al 

maestro una visi6n de la situaci6n en la que se encuentra 

la comunidad; lo que permitirá planear las diversas accio

.nes a realizar durante el año escolar, el tipo de campañas 

necesarias a organizar as! como la coordinaci6n co~ otras -

instituciones o dependencias como la Secretaria de Agricul

tura, El Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros; 

a fin de organizar programas de salud, de mejoramiento de 

la vivienda, de recreaci6n, educaci6n ·sexual y otros. 

Una vez obtenida la informaci6n del censo, se organiza una 

junta de vecinos más, en la que se proporciona el análisis 

de los resultados obtenidos y el Plan General de Actividades 

donde se incluye: 

- La necesidad e importancia de enviar ~ los nifios a la 

escuela. 

- El plan de trabajo para el ciclo escolar, 

- Los requisitos de inscripci6n ~que son totalmente flex! 
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bles) 

- La forma general de trabajo en la escuela rural unita

ria. 

- El horario general de clases. 

- La necesidad de la constante cooperación e interacción 

de la escuela con la comunidad y, 

- La colaboración de los vecinos para elaborar la mono

grafía de la comunidad. 

Para realizar la inscripción, se solicitará a los padres que 

presenten algún documento como acta de nacimiento o fe de 

bautizo a fin ~e comprobar el nombre completo y la fecha de 

nacimiento. La falta de identificación, no debe ser motivo 

de rechazo de inscripción; ya que ~osteriormente se promov~ 

rá en caso de no existir, el registro oficial del niño. 

Es necesario que todos los niños en edad escolar queden in,!. 

critoa, de no ser asi, el maestro mediante los datos obten! 

dos en el censo, visitará los hogares correspondientes. 

Para la orga~ización de los horarios de trabajo se tomará en 

cuenta, la distancia media que recorren los niños para lle

gar a la escuela, el clima de' la localidad, las labores que 

realizan antes de llegar a la escuela, y as! establecer el 

horario adecuado y flexible contando con el acuerdo de los 



padres y el visto bueno del supervisor escolar. 

El diagn6stico de necesidades de la ~scuela se conforma de 

los siguientes aspectos: 

- Material 

- T6cnico 

- Administrativo y 

- Social. 
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A partir del diagn6stico;- se elaborar& el plan de trabajo 

para el afio escolar, en caaa uno de los aspectos mencionados, 

donde se tomen en cuenta, entre otros, los elementos que 

a continuaci6n s~ presentan: 

Aspecto Material. 

Condiciones· de aula, letrinaa, canchas, anexos, casa 

del maestro, mobiliario, material deportivo y de aseo. 

T6cnico 

N6mero de equipos de libros de texto y programas 

- Material did&ctico existente 

- Existencia y condiciones de biblioteca y museo escolar. 

- Grados que se formar&n con los alumnos inscritos 

- Horario y turno de trabajo. 



Administrativo 

- Archivo 

- Correspondencia 

- Estadísticas e 

- Informes. 

Social 

- Situación y funcionamiento de anexos escolares 

- Existencia de asociacionea educativas. 

4.2 ORGANIZACION DEL. TRABAJO EN EL AULA 
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Las t6cnicas, recursos y ~ateriales con que cuenta el maes -

tro de la escuele rural unitaria, son elementos indispensa -

bles a tomar en consideración para la organización del tra

bajo. 

Las actividades que realizan maestro y alumnos para llevar a 

cabo el proceso enseñanza - aprendizaje, dadas las particulA 

ridades de la escuela unitaria, requieren de una planeación 

y organización especificas. 

'Desde el primer d!a de clases, el maestro realiza un acercA 

miento con sus.alumnos~ para coQocer sus nombres,preferencias 



y actividades fuera de la escuela, lo que favorece la con

fianza entre maestro y alumnos y asi propiciar la particip~ 

ción abierta y efectiva; ésto se pued~ lograr mediante la 

aplicación de ejercicios de integración grupal, pero no sólo 

al principio sino durante todo el año. 
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Es necesario que los alumnos de la escuela rural unitaria, 

·se constituyan en un grupo con metas y objetivos comunes iB 

dependiente de su distribución por grados de acuerdo al pr~ 

grama de educación primaria, es decir, que se fomente la n~ 

ción y cohesión de grupo. 

Es indispensable que todo el grupo que c~nforma la escuela 

unitaria, conozca bien el funcionamiento general de ésta, los 

anexos con que cuenta, el sistema y organización del trabajo. 

4.2.l ORGANIZACION DEL GRUPO 

Los objetivos del plan y programas de estudio de la educación 

primaria se cumplen en seis allos escolares a los que corre!. 

pande un grado, la escuela unitaria tiene como objetivo esea 

cial que todos los alumnos terminen los seis grados. 

Para facilitar el trabajo, se sugiere que los alumnos, por 
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grados, se organicen ~n pequefios grupos o equipos de traba

jo cuyo número de integrantes dependerá de los alumnos ins

critos en cada grado as! como de la actividad a realizar. 

Por ejemplo, para el trabajo con las áreas de espafiol, mat~ 

máticas, ciencias sociales y ciencias naturales, la 'organiz! 

ción que se sugiere es por grados y en pequeños grupos de 

3o a 60. y para trabajar en la biblioteca, el museo escolar, 

la parcela as! como las actividades que se refi~ren a las 

áreas de educación fisica, artística, tecnológica y para la 

salud, es recomendable la formación de e~uipos multigrado, 

incluyendo también a los alumnos de lo y 2o para fomentar 

as!, la cooperación, conciencia de grupo y favorecer el de

sarrollo intelectual de los integrantes del grupo. 

· La Técnica de guiones es un recurso que requiere de una or

ganización partiCUfar; ya que permite al maestro optimizar 

la organización por grados y distribuirlos en zonas es.peci

ficas dentro del aula. 

Dado que la Técnica de guiones facilita el trabajo directo 

del maestro con los alumnos de lo y 2o grados, se recomien

da que éstos ocupen los lugares inmediatos al pizarrón. El 

maestro al aplicar la Técnica, en algunos de los casos, pu~ 

de tener la impresión de que el grupo de 3o a 60 está indi~ 

ciplinado, hasta que no se habitúe a esta concepción de ed~ 
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c~ci6n, donde lo fundamental es el interc~mbio de. experien

cias y la cooperaci6n. Al respecto, tambi~n .es necesario as!g 

narles funciones y responsabilidades especificas a los alu~ 

nos a fin de que dla a día avancen en su proceso de autodi-

dactismo. 

En cuanto a la organizaci6n del trabajo con el material de 

Audioprimaria, requiere ser muy específica para obtener los 

los mayores benefic~os; ya que tanto en espafiol como en mat~ 

máticas existen lecciones comunes para los grados de 4o a 60., 

así en funci6n del tam~fio del grupo, se pueden escuchar las 

grabaciones en forma simultánea o por grados aún siendo la 

misma, Para las áreas de ciencias sociales y ciencias natur~ 

les, como los temas son independientes y de acuerdo a los 

objetivos del programa, la dificultad de organizaci6n es m~ 

nor pues cada grado lo puede trabajar según el tema que se 

este desarrollando en los guiones didácticos. 

La distribuci6n de los alumnos en el aula no influye para el 

trabajo con las áreas y actividades que se pueden realizar 

en forma conjunta todos los elementos del grupo, que bajo 

la concepción de la escuela unitaria es lo id6neo de acuer-

do a lo propuesto por Hernández Ruiz que concibe a la escu~ 

la unitaria po-r su organización, por su trabajo conjunto, 

" 1 por a amplitud de la colaboraci6n interna y por las opor-
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tunidades de cooperaci6n que se generan." 

El mismo autor, .en cuanto a la organizaci6n del trabajo en 

el aula, afirma: "El organizar a la escuela unitaria por 

grados o cursos, equivale a ••• hacer de ella una carica

tura técnica de una graduada completa, inspirada en el más 

inflexible criterio de la homogeneidad didáctica". 23 

Por ser la socialización una de las funciones de la educa-

ción, es conveniente que la escuela primaria coadyuve en 

este proceso a la vez que permita el trabajo óptimo mel.dee!. 

rrollo del proceso enseñanza - aprendizaje. Asi, la escuela 

unitaria para el logro de los objetivos, se organiza en: 

- Grupo total, 

- grupo mediano y 

- grupos pequeños, 

- El Grupo total, está conformado por todos los alumnos 

de la escuela para el desarrollo de actividades comu-
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nes. Estas actividades pueden ser, al inicio de un te

ma, para informar la planeación y organizaci6n del tr~ 

bajo, as! como para la realización de acciones corres

pondientes a las áreas que no se incluyen en .los guio-

22) Santiago Hernández "La escuela completa del maestro único" 

23) !bid p .21 
p. 5 7 



nea ni en Audioprimaria y para todas aquellas activid~ 

des de lndole aocial que se programen en la escuela o 

incluso en la comunidad. 

El gru~o mediano est& integrado por todos los alumnos 

que forman parte de un grado, mismos que se responsa

bilizan en la organización de las actividades corres

pondientes al grado del que forman parte, en lo que se 

refiere al mater~al, la distribución y realización del 

trabajo diario, 
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Los pequeños grupos, se constituyen a partir del número 

de alumnos por grado.y en relación al contenido especi 

fico a desarro~lar. Asl, los grados que cuentan con 

dos a siete alumnos, es conveniente que formen un sólo 

grupo, mientras que los grados que cuenten con más de 

siete alumnos, se sugiere que éstos se organicén en 

pequeños grupos siempre y cuando se considere necesa

rio. En cuanto a la permanencia de los integrantes en 

estos grupos, es conveniente que sea flexible y rotati 

vo a6ri en sus funciones. 

4.2.1.1 DISTRISUCION DE LOS ALUMNOS EN EL AULA 



En funci6n a la distribución de los alumnos en el aula, d~ 

pender6 el desarrollo del trabajo diario, ya que facilita 

la conducción del aprendizaje en grupos multigrado. Asl, 

generalmente, la escuela se organiza y se distribuye de la 

siguiente forma: 

- Los alumnos de primero y segundo grados se ubican al 

frente para trabajar en forma directa con el maestro. 

- Los alumnos de 3o a 60 se distribuyen en el resto del 

aula de tal manera que, tengan acceso con facilidad 

al material que utilizarán para su trabajo, 
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·~ Por- otra parte, los anexos como la biblioteca, el museo, 

el material did6ctico entre otros, es conveniente que 

queden distribuidos en espacios fijris dentro del aula. 

Ilustrando el aspecto anterior, se propone el siguiente di~ 
grama de distribución de la escuela rural unitaria: 

D lo. o 3o. o 60. 

D 2o, D 4o, 1 Pizarr6n 
2 Peri6dico mural 

o 3 Lugar del maestro 
6 Biblioteca So. 4 Banco de guiones 

7 Museo s Eatante de.material 
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4,2,2 ORGANIZACION DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO 

En cuanto al control de asistencia, és importante que cada 

alumno se responsabilice de registrar en las tablas o cuadros 

correspondientes su asistencia. 

A partir del avance programático o programación de las act! 

vidades a realizar, se elaboran cuadros de control donde 



los alumnos registran los guiones que van resolviendo, lo 

que ayuda al maestro para sus registros de evaluación as! 

como en la planeaci6n de las actividades. 

En cuanto a los tableros de observaciones o compromisos es 
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necesario que loa alumnos especifiquen las actividades a re1 

lizar para asi organizar mejor el trabajo diario. 

4.2.3 ORGANIZACION DEL TRABAJO DIARIO 

\· 
La organizaciÓh del trabajo diario en la escuela rural uni-

taria se realiza tomando como base lós P.rogramas __ de educa

ción primaria, el contenido de los guiones y las le~ciones. 

de Audioprimaria, asi como los materiales elaborados en los 

Talleres de Producción y todo el material de apoyo con que 

se cuente. 

Es conveniente que la planeación de las actividades se rea

lice en ·forma semanal y en algunas ocadiones hacer diaria -

mente los ajustes correspondientes en función al trabajo de 

loa alumnos. 

Para primero y segundo grados, se determinan las actividades 

de los programas integrados que se incluyen en la propuesta 



de los guiones de apoyo. Asi como los recursos de los paqu~ 

tes didácticos correspondientes a esto~ grados. 

Para los grados de 3o a 60, se seleccionan los objetivos 

esenciales que se trabajarán durante la semana y de ah!, se 

procede a realizar entre otras, las siguientes actividades: 

- Seleccionar los guiones didácticos que se trabajarán y 

revisar las sugerencias y observaciones que se anotan 

para tomarlas en cuenta en la planeación. 

Preparar cuando se cuente con Audioprimaria, las lecc!o 
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nes tomando en cuenta las instrucciones del Manual y 
l 

t~~tando de establecer la corresiondencia con los con-

tenidos que se desarrollan en los guiones. 

- Preparar los materiales de apoyo que se utilizarán como 

láminas, mapas y libros de texto. 

- Deterainar las técnicas para la realización del trabajo. 

- Seleccionar los instrumentos de control y evaluación de 

contenidos tratados. 

Es necesario también, programar en forma alternada las acti 

vidades correspondientes a las áreas de español, matemáticas, 



ciencias sociales y ciencias naturales con las que se refi~ 

ren a las lreaa de tducaci6n flsica, artlstica, tecnol6gica 

y para la salud, as! como las actividades sociales, extrae~ 

colares y de atenció_n a la biblioteca, museo y parcela esc.!!. 

lar como elementos integrantes del proéeso educativo. 

4.3 ORGANIZACION DE LOS ANEXOS ESCOLARES 
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Los anexos escolares, constituyen un_ medio más para encauzar 

al alumno hacia su participación activa y constante en su 

proceso de aprendizaje. 

Estimulan la. actividad del educando al dirigir o realizar 

actividades de observación y experimentación'que les"permi

tan vincular la teoría con la práctica como elementos fun

damentales en todo proceso formativo. 

Los anexos, permiten además el desarrollo de actividades de 

socialización as! como una mejor comprensión del medio y 

una explicación cient!fica de 101 elementos que le rodean. 

4.3.1 PARCELA ESCOLAR 
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La parcela escolar es la extensión de terreno perteneciente 

nl ejido destinada específicamente a las prActicas agrícolas 

como actividades importantes dentro de la educación prima

ria rural, .Asimismo, se le considera como un medio para fo

mentar en los educandos técnicas para el mejor aprovechamie.!!, 

to de los recursos. 

Los objetivos fundamentales que deben lograrse mediante el 

trabajo en la parcela escolar son los siguientes: 

- Iniciar la preparación de los alumnos hacia una edu

cación agricola apropiada que los capacite en el m~ 

jor conocimiento y pr&ctica de las actividades agri

colas. 

- Cooperar con las comunidades y núcleos ejidales en la 

práctica de métodos de cultivo y organizaci6n de pe

queñas industrias. 

- Ser una fuente de ingresos complementarios para ben~ 

ficio de las labores educativas. 

4,3.1.1 ORGA~IZACION 

La explotación y administración de la parcela escolar está 



a cargo de un comité administrativo integrado por tres mie.!l!. 

bros con funciones especificas: 

- El Presidente del comité que será el Director de la e~ 

cuela y en el caso de las unitarias, ~l maestro único. 

- Tesorero que será el mismo del Comisariado Ejidal y 

- Un Vocal - Secretario, que estará representado por el 

Presidente de la Asociación de Padres de Familia, 

Al maestro unitario, es a quien corresponde la integraci6n 

del Comité y los tr6mites legales respectivos. 

Para la organización de las actividades y la participaci6n 

de alumnos y comunidad, es necesario elaborir un programa 
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de actividades a fin de crear el compromiso de participa

ci6n a través de una labor de concientizaci6n sobre la irn

po r tancia del funcionamiento efectivo de la parcela escolar. 

Una vez elaborado y aprobado el plan de actividades, es nec.!il. 

sario programar el aspecto de la producción as! como los m~ 

canismo de control. 

·Para el plan de producci6n es importante considerar los si

guientes aspectos: 

- Características de la parcela escolar, en cuanto a su 

ubicaci6n, extensión, aspecto topográfico, calidad de 
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la tierra y disponibilidad de agua para riego. 

- Tipo de cultivo, donde se promoverán cultivos básicos 

para la.alimentación, asi como huertos de legumbres y 

frutales, experimentando también con cultivos de la r~ 

gi6n lo que permitirá demostrar el incremento en la 

producción mediante el uso de técnicas y recupsos ade-

cuados. 

- Inversión y financiamiento, mismo qu•.se encauzará a 

través de fondos propios de la parcela, de la asocia

ción de padres de familia y de cooperativas y créditos 

particulares. 

- Asesoramiento técnico para el mejor aprovechamiento y 

rendimiento de los cultivos, para ello, se recurrirá 

a las agencias oficiales que dan servicios de capaci

tación al campo asi como a los productores. de la com~ 

nidad. 

- Otros aspectos que se deben tomar en cuenta son los 

requerimientos de insumos, abonos, insecticidas, sem.1 

llas. 
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- Además, es importante considerar el mercado de venta de 
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la producción. 

- En cuanto al reparto de utilidades se realiza conforme 

a lo establecido en el reglamento de parcelas escola-

res, donde se indica: 

- Un 50% para el fomento educativo (compra de material 

escolar, equipo deportivo, etc) 

- Un 25% para implementos ~gricolas (semillas, fertili

zantes y otros)' 

- Un 25% para el maestro, 

El plan se elaborará en función de cada ciclo agricola y 

al término se llevará a cabo una evaluación de resultados, 

Es convenierite conservar el plan y las evaluaciones de cada 

ciclo agrícola a fin de formar un registro productivo de la 

parcela escolar. 

4.3.2 TALLERES DE PRODUCCION 

El trabajo que se realiza en los Talleres, corresponde a las 

necesidades existentes en el medio, es decir, las actividades 

que en hatos se llevan a cabo están en relación con las ne-

cesidades y actividades productivas de la comunidad. 

'": 
."-\ 
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Los 'falleres de producci6n en laa escuelas rurales, prete.!l 

den como objetivos: 

- Hacer que el alumno conozca y se capacite en los di

versos aspectos de la producci6n y se identifique con 

las necesidades y actividades propias de su medio s2 

cial. 

- Obtener mediante la venta de sus productos, rendimie.!l 

to econ6mico que ~onstituya una fuente de ingresos 

para beneficio de los alumnos y de la escuela. 

El Taller se puede establecer en un salón anexo a la escuela 

de acuerdo con las necesidades de la población escolar, lo 

importante es que esté acondicionado de tal forma que propOL 

cione seguridad de acuerdo con los trabajos que se van a reA 

lizar. Además, es necesario que cuente con las herramientas 

y materiales fundamentales para llevar a cabo las prácticas. 

Por otra parte, es importante promover la participación de 

la comunidad y el apoyo a los talleres. 

El taller, se podrl financiar principalmente mediante cert! 

ficados de aportación de los alumnos o bien, con parte del 

50% de utilidades de la parcela escolar correspondiente al 

fomento educativo. 
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~.3.2.1 ORGANIZACION 

Para iniciar las actividades de creación de un Taller de 

producción es necesario que el maeatro se coordine con las 

personas que tengan algún oficio o artesanos de la comuni

dad que estén en disposición de apoyar y dar las orientaci~ 

nes necesarias. También, recurrir a escuelas Tecnológicas 

agropecuarias as! como instituciones y organismos partic.Y, 

lares que puedan dar apoyo técnico para la instalación del 

taller, 

También es importante que se estudien las necesidades de la 

comunidad para ver de qué forma alg6n taller podría ayudar 

es este aspecto. Se sugiere generalmente iniciar con talle

res de carpinter1a, hojalater!a, conservación de alimentos 

as~ como pequefias industrias que fabriquen mangos para aza

dones y hachas, 

En cuanto a la administración del taller se sugiere que sea 

como una cooperativa de producción con los lineamientos es

tablecidos para ésta, elaborando bienes de consumo popular 

al precio m6s bajo posible, tanto para el hogar como para 

la e1cuela y la comunidad en· general. 

También se pueden organizar brigadas de trabajo del taller 

~.~1 .. 
. ¡ . 
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escolar a fin de prestar servicio a la comunidad, 

Para mejorar la organizaci6n del trabajo, elaboraci6n y di~ 

tribuci6n del producto, es necesario realizar un s~guimiento 

e intercambiar experiencias con otras escuelas sobre el fu~ 

cionamiento de los Talléres, 

4.3.3 BIBLIOTECA ESCOLAR 

~La biblioteca escolar, se .constituye como un valioso auxiliar 

para la labor educativa, por lo que es necesario que todas 

las escuelas cuenten con este servicio y que además sea 

utilizada por la comunidad no s6lo por alumnos y maestro. 

Entre los objetivos que persigue el uso de la biblioteca 

escolar se encuentran: 

- Estimular en los escolares el interés por la invest,! 

gaci6n, propiciando el autodidactismo, 

- Iniciar a los alumnos en el manejo de los libros. 

- Fomentar el gusto y la necesidad de la lectura. 

- Enriquecer los contenidos del programa escolar. 



167 

4,3.3.1 ORGANIZACION 

Para iniciar la formaci6n de la biblioteca escolar, en pri

mer término, es necesario organizar reuniones con los padres 

y demás miembros de la comunidad a fin de establecer los m~ 

canismos para la adquisici6n de los libros. 

Una vez realizadaesta primera reuni6n, es conveniente formar 

un Consejo Mixto integrado por el maestro, alumnos y padres 

de familia que llevará a cabo funciones de .. supervisión, coor. 

dinación, control y registro as! como su difusi6n y manteni

raiento. 

Las actividades de la biblioteca deben ser complementarias 

al trabajo que se realiza en el aula, todo lo relacionado_ 

con su 1lso y funcionamiento, debe ser incluido en el pro gr.!!, 

ma escolar. Asl, la biblioteca debe ser manejada por los 

alumnos. 

Tanto en la lectura libre como en la .indicada por el maestro, 

se recomienda dar un espacio y tiempo a los alumnos tanto P.!!. 

ra realizarla como para el comentario y discusi6n de los COA 

tenidos leidos as! como de sus experiencias e impresiones d~ 

rante el proceso, 



168 

Para la organización técnica de la biblioteca se requiere ~e 

la clasificación de los libros, la formación del catálogo 

correspondiente y la preparación del libro de adquisiciones 

o inventario 

4.3.4 MUSEO ESCOLAR 

La importancia del museo escolar radica en su orientación 

hacia la actividad científica en el alumno, conduciéndolo 

a la observación e investigación del medio que le rodea a 

la vez que adquiere los elementos necesarios para formarse 

una conciencia critica ante los fenómenos de ·1a naturaleza 

y de la sociedad. 

El museo en la escuela rural unitaria pretende: 

- Ser un auxiliar en el proceso de ensefianza - aprend~ 

zaje que ofrezca la posibilidad de establecer conta~ 

to con la naturaleza, en términos de su conocimiento 

más sistemático. 

- Constituirse en un centro de investigación donde los 

nifios desarrollen actividades de clasificación,observ,!_ 

ci6n y registros entre otros. 



169 

·4.3.4.1 ORGANIZACION 

Para iniciar las actividades de organización del musco escQ 

lar, se recomienda entre otras realizar las siguientes acci~ 

nes: 

- Formar un Consejo Mixto y delimitar funciones. 

- Elaborar el plan de trabajo del museo escolar. 

- Organizar al grupo para colectar productos de la loca-

lidad, biol6gicos, mineralógicos, artesanales, de pe

queña industria y otros. 

- Clasificar los materiales y elaborar cédulas explicat,!. 

vas de cada uno, en donde se anota: 

Nombre del objeto, 

4efinición o explicación de sus caracteristicas, 

lugar de origen y 

lugar y fecha de hallazgo o adquisición. 

- Colocar los materiales de acuerdo a las secciones que 

previamente se hayan es~ablecido, 

Las actividades del museo escolar, al igual que la bibliot~ 

ca deben considerarse como elementos integrantes del proce

so educativo y no r.omo acciones aisladas en su carácter de 

anexos escolares. 

En cuanto a las secciones del museo escolar, se pueden consi 
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derar las siguientes: 

- El hombre y la cultura. Donde se inicia a los alumnos 

en el conocimiento e investigación de los valores his

tóricos y culturales del ser humano yde sus antepasados, 

mediante la búsqueda y reproducción de objetos arqueo

lógicos, artesanales, muestras de folklore tanto re

gional como nacional. 

- El hombre y la sociedad. Esta sección sirve para el e~ 

·tudio de la sobrevivencia y evolución de la comunidad, 

prácticas productivas, oficios, formas de organización. 

- El hombre y el medio. Aqui, se pretende enseñar al alum 

no a observar, comparar e investigar el medio natural 

que le rodea y buscar la explicación científica de lo~ 

fenómenos naturales. 

En las actividades escolares y extraescolar~s que los alumnos 

realizan, pueden orientarlas también hacia la adquisición de 

materiales tanto para la biblioteca como para el museo, As{, 

por ejemplo: 

En los paseos y excursiones escolares. Los alumnos pu~ 

den elaborar narraciones y cuentos que permitan estru~ 

turar folletos para formar parte de la biblioteca. Como 

tambi6n, la recolecció~ de minerales y vegetales para 
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el museo. 

- En las visitas a centros laborales, campos agrícolas, 

talleres y fábricas, es importante el registro y clasi 

ficaci6n de los folletos y materiales que les proporcig 

nen aai como el diseño de cuadros informativos y maque

tas para incluirlas en la biblioteca y museo escolares, 

- En las visitas a los hogares de la comunidad. Los alum 

nos pueden solicitar libros y revistas para su bibliote

ca asi como también escribir cuentos y relatos de la 

tradición oral. Para el museo por otra parte, es }mpoL 

tante colect~r artes~nla popular, calendarios antiguos, 

objetos que ya no se utili.cen y tengan relación signi

ficativa c~n la forma de vida~ 

4.4 ORGANIZACION DE LAS ASOCIACIONES ESCOLARES 

4,4,l ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

De las asociaciones escolares existentes, una de las más ifil 

portantes y funcionales en las escuelas rurales unitarias, 

es la de padres de familia, que de acuerdo con el articulo 

4o, del reglamento de dicha asociación, propone como objet! 
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vos los siguientes: 

-'Representar ante las autoridades escolares los intere

ses que en materia educativa sean comunes a los asoci~ 

dos. 

- Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y 

proponer a las autoridades las medidas que se conside

ren convenientes, 

De acuerdo con el articulo 60, del reglamento citado, en el 

~umplimiento de los objetivos ante~iores, la asociaci6n de 

padres de familia tendrá las siguientes atribuciones: 

- Colaborar con las autoridades e instituciones educati

vas en las actividades que se realicen. 

- Promover en coordinaci6n con las autoridades de la escu~ 

ia, las acciones y obras necesarias para el mejoramiea 

to de la escuela y mejor funcionamiento de sus instala 

ciones. 

- Fomentar la relación entre maestro, alumnos y padres de 

familia para un mejor aprovechamiento de la tarea edu

cativa y cumplimiento del programa escolar. 

La asociación de padres de familia s~ elige durante los pri 

meros treinta d!as una vez iniciado el ciclo escolar, en 
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una reunión convocada por el maestro para tal efecto. 

4.5 COMPARACION DE LA ORGANIZACIÓN Y ENSERANZA DEL SISTEMA 

UNITARIO CON EL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA 

Las caracteristicas de la escuela rural unitaria demandan 

una organización flexible capaz de adecuarse a las necesidA 

des y condiciones del medio. Su instrumentación didáctica 

ha de basarse en criterios de tipo socioeconómicos, psico

lógicos y pedagógicos a fin de retomar la perspectiva de 

vincular la escuela con la comunidad, situación que por las 

condiciones geográfica~ e históricas de las comunidades ru

. rales es más arraigada y necesaria. 

La organización del trabajo unitario implica basarse.en una 

concepción de grupo cuya tarea común es el aprendizaje y las 

~elaciones interpersonales; ya que en una misma aula convi~ 

ven durante tres o cuatro ciclos escolares, en su rnayoria, 

los mismos alumnos; de ah! que la Braduación no es una lim! 

tante par~ el trabajo grupal y la cooperación. 

Las actividades prácticas de la escuela rural unitaria, as! 

coco el uso de los anexos escolares f avorcce la interacción 



entre los elementos del grupo y el desarrollo de los vin

culas afectivos, 
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En la escuela primaria urbana, donde un maeatro trabaja con 

un solo grado, su organizaci6n es más rígida que en el sis

tema unitario, La socialización para el trabajo está basada 

en patrones y normas establecidas por la Dirección de la e~ 

cuela, mientras que en la escuela unitaria, se da a partir 

del interés espontáneo del grupo; para lo cual es necesario 

el conocimiento te6rico - práctico de l? psicológía y estar 

en la posibilidad de reconocer las diferencias individuales. 

En la escuela rural, el trabajo individual se coloca en el 

primer plano en el sentido de que cada alumno avanza de acuQr 

do a su propio ritmo¡ 'para as! pasar al trabajo colectivo en 

función al grado escolar, l~ actividad y el grado de desarr~ 

llo de los alumnos, 

El proceso de enseñanza - aprendizaje, en la escuela rural 

rompe con el model~ de un maestro trasmisor d~ conocimien~os 

y los alumnos como simples recep~ores, es decir, con el "r! 

tual de la clase". Se establece a partir del conocimiento o 

contenidos de aprendizaje un contacto real con los alumnos 

donde no se estereotipan roles y la actividad es generada en 

función de la espontaneidad y expresión creadora de los alufil 
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nos. 

El trabajo del maestro unitario va más ailá del aula y se 

fundamenta en los principios de la educación' para lo social, 

que es concebida como un proceso de educación permanente que 

se inicia en la escuela como primer contacto formal y sista 

mático. 

El curriculo es importante en ambos sistemas, pero su dife

rencia radica en que el maestro rural reconoce la actividad 

propia del niño como esencia del aprendizaje. 

La planeación del trabajo y .organización de la enseñanza en 

el sistema unitario, se establece en función a la jerarquiz~ 

· ción y selección dé los objetivos del programa oficial, 

Existe una diferencia en cuanto a los materiales de apoyo o 

de trabajo en ambos sistemas, donde los alumnos de escuelas 

unitarias además de utilizar los libros de texto oficiales 

para la educación primaria, trabajan con guiones que inclu~ 

yen las experiencias de aprendizaje y ~ctividades mediante 

las cuales los alumnos lograrán los objetivos. 

Además, los guiones están estructurados de tal manera que se 

respeta la continuidad, secuencia y graduación de los conoc! 
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mientos.·También, favorecen el proceso o ritmo individual 

de cada alumno, con la utilización de guiones de investiga

ción, profundización o recuperación, según sea el caso, as! 

como la e3ercitación y evaluación de los procesos. 
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5 INVESTIGACION DE CAMPO 

5.l INTRODUCCION 

Las condiciones particulares del medio rural demandan un ti 

po de educación diferente al que se da en concentraciones 

urbanas; situación que es posible determinar mediante el 

análisis de elementos como: La función del maestro rural, la 

relación escuela - comunidad y el proceso enseñanza - aprell 

dizaje. As! como por las condiciones sociales, económicas 

y culturales donde se realiza el proceso educativo, 

En algu~as áreas rurales con comunidades escasamente pobladas, 

la escuela se organiza.con un solo maestro que atiende varios 

grados de educación primaria en forma simultánea, denomináll 

dose Escuela Rural Unitaria. 

La Escuela rural, desde su origen se ha ido transformando a 

fin de cubrir con las necesidades de la demanda educativa y 

de la evolución social, construyendo también , una organizA 

ción, planificación y metodolog!a propias. 

As!, la ~scucla en el medio Tural, por sus caractcristicas 

antes mencionadas, cumple funciones especificas que se de

terminan a partir de su ubicación, oraanizoción escolar y 
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su didáctica. 

El. trabajo en la escuela rural, implica una concepci6n dif~ 

rente del ~roceso enseñanza - aprendizaje, donde el mae~tro 

atiende los seis grados de la educaci6n primaria e~ forma 

simultánea. Por otra parte, los alumnos se inician en una 

formación autodid~cta mediante el trabajo individual, por 

equ1pos o en pequeños grupos. 

Del análisis de los antecedentes históricos de la educación 

rural, se perciben los diversos intentos por atender la pr.2_ 

':ileuática que en términos educativos se manifiesta en ''este 

cedio. Se encuentran una serie de proyectos pollticos c~ya 

coherencia y continui~ad no se han dado en forma sistemática 

para permitir una evolución real de la educación rural. Con 

el proyecto "Apo;-os a la Educación Primaria Rural", se ret.!!, 

~a la necesidad de incrementar el servicio no sólo en su e~ 

pansi6n cuantitativa, sino cualitativa, mediante el apoyo 

técnico a los maestros que laboran en las escuelas rurales. 

Por lo anterior, se presenta co~o una necesidad el conocer, 

sistematizar y evaluar la situación actual de la educación 

rural. Por la amplitud que él estudio requiere, 6nicarn~nte 

-se_delioita un aspecto como objeto de estudio para este tr~ 

bajo: ~1 referente a la didáctica y organización de la escu~ 
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la rural unitaria, a partir del cual se ~reten~e pres~ntar 

cómo es que en t&rminos metodólógicos el maestro de la escu~ 

la rural unitaria realiza s~ trabajo, Asimismo dejar, median 

te las conclusiones, alternativas y·recome~daciones que se 

proponen, un espacio para próximos estudios en lo que se r~ 

fiere a los otros aspectos que involucran y constituyen la 

educación rural mexicana. 

Se pretende tambi~n, con la investigación de campo, contra~ 

tar l~s ele~entos t&cnicos-que se desarrollan en los capit~ 

los anteriores, con la realidad en la que vive el maestro y 

en la cual tiene que llevar a cabo su trabajo docente, El 

propósito de este punto es el de sugerir las adecuaciones 

necesarias que permitan la torna de decisiones en· cuanto a la 

teoría y su factibilidad de realización práctica, consideran 

do las .particularidades y condiciones de la educación y el 

medio rural. 

5.2 ESTRUCTURA HETODOLOGICA 

5.2.1 OBJETIVO 

Por la importancia de la educación primaria en ~l sistema 
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educativo nacional y por la necesidad de que ésta retome las 

caracteristicas y carencias de la poblaci6n, a fin de vinc.J! 

lar el proceso educativo con el sistema social y económico, 

el objetivo general de este estudio es: 

Revisar y analizar la situación actual de la escuela 

primaria rural unitaria, su organización y metodologia 

de enseñanza, 

De lo anterior, se consideran como objet~vos particulares 

los siguientes: 

- Describir las técnicas y procedimiento~ que utiliza el 

maestro rural unitario, 

- Describir las condiciones de organización escolar de la 

escuela rural unitaria, 

- Determinar el papel de ia escuela en las comunidades 

rurales, 

5,2,2 UIPOTESIS 

Con referencia a la delimitación especifico del aspecto di 
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dáctico, se considera como guia para este estudio, la si~uie!!. 

te hipótesis: 

A mayor aplicación de t6cnitas y recursos didácticos ~n 

los grupos multigrado, habrá mayor rendimiento académi 

co de los alumnos, 

5~2.2,1 VARIABLES 

- Dependiente: 

Se considera como variable dependiente el rendimiento 

acad&mico de los alumnos, 

- Independiente: 

Aplicación de t6cnicas y recursos didácticos en los 

grupos multigrado, 

5,2,3 HUESTRA 

Se consideró como universo poblacional al total de maestros 

de escuelas rurales unitarias del pa!s con organización com 

pleta, 
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Se seleccionaron escuelas unitarias de organización comple

ta por considerar que ee en éstas donde los maestros requi~ 

ren por una parte, de mayor apoyo y actualización técnica en 

el manejo de grupos multigrado, y por otra, en relac~ón a su 

cbrrespondencia con el rendimiento académico¡ ya que un solo 

maestro trabaja con los seis grados en forma simult&nea. 

El número de la muestra se determinó a partir de la siguien-

te fórmula: 

N • l/Ea2 

Con la fórmula anterior, se manejó el 5% de error aceptado. 
~ r 

Por lo tanto el valor inverso del error aceptado al cuadra-

do, dio como resultado 400. 

N = 1/ .OS x .OS 1/ .0025 - 400 

En cada una de las entidades se estableció como criterio de 

selección: 

- Que los maestros trabajaran en escuelas rurales de org~ 

nización completa• 

- El muestreo se realizó en forma aleatoria. 

La distribución por entidad quedó estructurada como se pre-
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senta en el siguiente cuadro: 

ENTIDAD No DE MAESTROS 

AGUASCALIENTES 12 
B.C.N. 12 
Bes. 12 
CAMPECHE 12 
COAHUILA 15 
COLIMA 12 
CHIAPAS 12 
CHIHUAHUA 14 
DURANGO 14 
GUANAJUATO 15 
GUERRERO 14 
HIDALGO 12 
JALISCO 1'4 
HEXICO 12 
MICHOACAN 12 
MORELOS 5 
NAYARIT 12 
NUEVO LEON 14 
OAXACA 15 
PUEBLA 1-2 
QUERETARO 12 
QUINTANA ROO 12 
SAN LUIS POTOSI 14 
SIN ALOA 14 
SONORA 15 
TABASCO 15 
TAMAULIPAS 14 
TLAXCALA 12 
VERACRUZ 14 
YUCATAN 12 
ZACATECAS 14 



5.2.4 INSTRUMENTO 

5.2.4.1 ESTRUCTURA 

El instrumento elaborado para la recopilación de datos, COA 

sistió en una encuesta dirigida al maestro de escuela rural 

unitaria. Su contenido está estructurado en los siguientes 

aspectos: 

- Datos generales.de la escuela, nombre, clave y ubica

ción. 

Información relacionada con el maestro, su antigüedad 
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en el servicio, experiencia docente, capacitación y apQ 

yo que recibe, formación profesional y otras ocupaciones. 

- Datos estadísticos, en cuanto a los porcentajes de de

serción, ausentismo y reprobación y número de alumnos 

por grado. 

- Elementos relacionados con el aspecto didáctico, en lo 

.que se refiere a conocer cómo desarrolla el trabajo con 

grupos multigrado. Técnicas y recursos que utiliza asi 

como los resultados de su aplicación. 

- Aspectos referentes a la organización escolar y su re

lición con la metodologia para el trabajo simultáneo 



con los seis grados~ Asl como lo relacionado con los 

requisitos de organización que la propia estructura de 

la escuela rural necesita: 

- Elementos relacionados con la participación de la com~ 

nidad en la tarea educativa, es decir, la interacción 

de la escuela con la comunida~ a fin de poder determi

nar su influencia y la proyección que tiene hacia el 

ámbito familiar comunitario. 

La estructura del instrumento se diseñó con respuestas ce

rradas en su mayoría, con el propósito de lograr mayor obj~ 

tividad en sw interpretación. 

5.2.4.2 CONTENIDO 

En relación a los aspectos que conforman la estructura del 

instrumento, su contenido se desarrolla como a continuación 

·se presenta: 
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CUESTIONARIO: 

Dirigido a loa maestros de escuelas rurales unitarias 
de órganizac16n completa en el pata. 

Folio 

Ubicación: , , . 
~~~--.c~a~1~1-e~~-...,~~N~am...-.-"',--~M~u~nTic-l~p~l~o~~~ 

Entidad federativa 
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. MAESTRO: 

,Con el propósito de conocer los.alcances 

y limitaciones del uso de tAcnicas y 

recursos para la atenci6n a multigrados 

en el medio rural, as! como, el de po-

der ofrecerle apoyo tAcnico en funci6n

de aua necesidades reales, aolicitamos

su colaboración para responder el pre-

sente cueationario1 toda la informaci6n 

tendr! car&cter confidencial y unicame~ 

te será utilizada para fines t6cnicos. 
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INSTRUCCIONES: 

Maestro, escriba en el cuadro de la izquierda de cada pre
gunta el nthnero de la respuesta que considere conveniente, 
y en los casos que se indique complemente o exprese su op! 
ni6n. 

[] 1.- Qu~ antig1iedad tiene trabajando en el sistema de escu~ 
las unitarias? 

1 Menos de 1 año 
2 Hasta 1 año 
3 De 1 a 3 años 

.4 De 4 a 6 años 
5 Mls de 7 años 

[] 2.- ¿Vive en la misma comunidad donde est4 su escuela? 

1 51 
2 No 

[] 3.- ¿En su tiempo libre desarrolla otra actividad diferen

te a la docencia? 

1 Sl 
2 No 

[] 4.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, 
anote que tipo de actividad desarrolla. 

[] s.- ¿Ha reci~ido capacitación t~cnica para el trabajo en -
escuelas unitarias? 

1 Sl 

2 No 
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[] 6.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, 

d6nde recibi6 esa capacitaci6n. 

1 Seminario a Normalistas 
2 Taller de Actualizaci6n 

[] 7.- Indique, ¿cu41 es la fecha en que recibi6 la dltima ca 
pacitaciOn? 

[] B. - ¿Asiste a lo·s Talleres de ProducciOnT 

1 Siempre 
2 Algunas veces 
3 Nunca. 

[] 9.- ¿Las actividades que realiza en los Talleres de Produ~ 
ciOn son de aplicaciOn en su trabajo docente? 

1 S1. 
2 No 
3 En algunas ocasiones 

[] 10.-¿Cu&ntas veces ha recibido en su escuela visitas de 
profesores a fin de brindarle apoyo t6cnico? 

1 1 al año 
2 2 al año 
3 3 al afio 
4 4 al año 
5 Ninguna 



[] [] 11.-Escriba en los cuadros de la izquierda, los nGmeros 

[] [] 

o 
que correpondan al material con que cuenta para su tr!_ 
bajo docente, no anote el nlimero del material que no -
ha recibido. 

1 Programas 

2 Libros de texto 

3 Guiones did4cticos 

4 Audioprimaria 

5 Paquete de material did4ctico 

[] O 12. -Anot~ en los cuadros de la izquierda los ndmero que c~ 

00 
o 

rrespondan a las secciones con que cuenta su aula, 

1 Biblioteca 

2 Museo 

3 Planillas de control 

4 Estantes de material 

5 Peri6dico mural 

13.-Anote en los espacios correspondientes el nGmero de a
lumnos que tiene en cada grado. 

Grados lo. 2o. 3o. 4o. So.! 60. 

No.de Alum. : 
1 

14.-Escriba en los espacios correspondientes el porcentaje 
de alumnos que a la fecha han desertado en cada uno de 
los grados. 

Grados ! lo. 2o. 3o. 4o. So, 60. 

% de alumnos . 
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[] 15.~Escriba en el cuadro de la.izquierda el ndmero que co
rresponda a la 0.pci6n que considere m4s adecuada para
evitar la deserci6n. 

l Realizar campañas en la comunidad. 

2 Adaptar la programaci6n a las necesidades del medio 

3 Adaptar la secuencia programática a las necesidades 
de los alumnos. · 

4 Implementar tAcnicas para incentivar y motivar a -
los alumnos en el aprendizaje. 

[] l6.-¿cu41 e1 la causa m4s frecuente de ausentismo en sus ! 
lumnos? 

1 Por vivir lejos de la comunidad. 

2 Por colaborar en actividades productivas. 

3 Por falta de apoyo e interAs familiar; 

191 . 

[]11.-¿considera que debe existir la reprobacidn en la escu! 
la unitaria? 

1 S1 

2 No 

iO 18. -¿considera que hay alumnos que por ·su aprovechamiento, 
. . ' 

deben ser promovidos al qrado inmediato superior, sin . 
terminar el año escolar? 

1 .·Si 

2 No 



li.'.9-.-.wtn "Oa'so de ihaber contestado en forma ·negativa la pre

·~ün·t·a an'terior, señale sus razones. 

O :2·0 .• -..;¡_~u'~ -in:formaci6n tiene usted ·en .rela-ci~n a los .egresa
:dos :de iso.. r(l·e :su -escuela.? 

-'1 1Con't:1ncia'n ·su ·ei!ucaci16n :media., t!cnlioa~ :normall..,·etc ~ -
~n ~su 'comunidad .• 

;2 :Se 1oalllbií.an a otl':ll. 'Comunidad ;para 'OOntinuar <es!tod?Lan 
i<Jo,, :ya ·qcie ·en ilill. 1que viven :s6J:o ~ten esoue1La-s de 
rei¡uoaci'6n .:prirnar.'j;a.. . 

·3 :ae ·deal.oan 'tlhii~en'te a :t:r.aba:jar 

!1 'Ma'tut1iillo 

~ 'Veifpe'rt-ino 

:a •o"tac;~ti't'iintio 

O 02·.·-.'tCon ~<tú~ !f.~Ueh~'ia lt'e'aJJ_;l.:za ~un'ii~~trS <O(!IJl :n.-o:s ¡p~~s ·

<de ff~iii.lJ.iifa'?/ 

4 l]. ·.v-ez <al! lltles 

~ rmi.aa ?.2 lllféSes 

:a (ffit'da ~ inieares 

~4 J¡ "Vez tail ~lí8llíti!füt>e 

% 1AJ1 :ij¡nif."oi:ro \y :~llall c(le fdltt'-110 

r6 'Ntirtciil 
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O 23. -¿Con qu4! frecuencia visita los hogares de sus alumnos? 

1 Al inicio del curso 

2 1 vez al mes 

3 2 veces al año 

4 Nunca 

[] 24.-¿La comunidad participa en actividades para ayúdar a -
la eacuela? 

1 Si, en forma espontanea 

2 S6lo cuando el maestro lo. áolicita 

3 Nunca 
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CJ2s.-¿Con qu~ frecuencia planea las actividades que realizan 
aua alumnos? 

1 Diariamente 

2 Semanalmente 

3 Mensualmente 

[] O 26. -Escriba en loa cuadros de la izquierda· el nQmero que -
corresponda a las &reas para las que elabora material
did&ctico, aquellas en las que no elabore nó escriba -DO 
nada. 

1 Español 

2 Matem&ticas 

3 Ciencias Sociales 

4 Ciencias Naturales 

5 En ninguna 



o 
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0 27.~¿De quA manera desarrolla su trabajo con lci, y .2o. gr~ 

dos? 

1 En forma directa 

2 A trav~s de alumnos de grados superiores 

3 En forma directa y en algunas ocasiones a travAs de 
alumnos de grados superiores. 

O 28,-¿QuA mAtodo utiliza para la enseñanza de la lecto-esc~i 
tura? 

1 Natural 

2 Global de An!lisis Estructural 

3 OnomatopAy.:f.co 

4 Ec!Actico 

O 29. -¿En quA grados trabajan sus alumnos por equipos? 

;ºº 1 En lo, 

o o .. 2 En 20. 

3 En 3o. 

4 En 4o. 

s En So. 

6 Sn 60. 

7 En ninguno 

o O 30. -¿En quA grados utiliza·la t6cnica de guiones? 

o o 1 En lo. 

o o 2 En 2o. 
3 En 3o. 
4 En 4o. 
5 En So. 
e En 60. 
7 En ninguno 



O 31. -¿En qu6 grado . inicia usted, la etapa preparatoria para 
el manejo de la tAcnica de guiones? 

l En lo. 

2 En 2o. 

3 En 3o. 
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o 32. -¿con11ide1"a que el' gui6n d:l.dlctico ¡como recurso para, la 

enaei'lanza? 

·l Promueve el aprend:l.saje del niño 

2 Le ayuda: en au formac:l.6n autodid&ctica 

3 Alnbas· 

O 33. -¿Considera que con el co,ntenido de loa c¡uionea did&ct!_ 
coa ae cumplenlciaobjetivoa del programa? 

1 Totalmente 

2 Parcialmente 

3 En nada 

-:- '. 

34',-IncUque el po~ qua de au respuesta a la pregunta ante-
rior? 

) 
35.-¿Qu' augerenciaa conaidera para el mejor u.o de la tA~ 

n:l.ca de guionea? 
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36.~¿Qu6 sugerencias propone al contenido de los guiones -

diddcticos? 

CJ 37.-Eacriba el nllmero que corresponda a los qrados en queo 
DO 
DO 

utiliza Audioprimaria. 

l En lo. 

2 En 20. 
--·------ ·-· 

3 En Jo. 

4 En 4o. 

.s En So. 

6 Bn 60. 

7 En ni~guno 

(] 38.-¿En quG forma reali1a el trabajo con Audioprilllaria? 

l ?or grados 

2 Por ciclos (lo.y 2o., Jo.y 40., SO.y 60.) 

3 · SilllultSneamente de 4o. a 60. grados 

O 39. -¿Considera que Audioprimaria CW11ple con 101 objetivoa
del pr!)graina? 

1 Totalmente 

2 Parcialmente 

3 En nada 

40.-Indique el por qu~ de su respuesta anterior 



41.-¿Qué sugerencias propone para la utilizaci6n del mate
rial de Audioprimaria? 

42.-¿Qué sugerencias propone el contenido del material de 
Audioprimaria? 

[] 43.-¿Combina el uso del material de Audioprimaria con los
guiones did4cticos? 

1 S1 

2 No 

O 44.-Escriba en los cuadros de la izquierda el nlimero corr~ o 
DO 
DO 

pondiente a los grados d6nde considere que la técnica
de quiones y Audioprimaria facilitan el proceso ense--
ñanza-aprendizaje, 

1 En lo. 

2 En 20. 

3 En lo. 

' En 4o. 

5 En So. 

6 En 60. 

7 En ninguno 
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O 45.-¿En lugar de o adem4s de Audioprimaria y técnica de -
guiones, utiliza otra técnica para la atención a multi 
grados? 

l S1 

2 No 

46.-si.la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, 
especifique cu!l técnica. 

O O 4 7. -¿En qué forma trabaje:( con las &reas de Educación F1si

O O ca, Art1stica, ·'l'ecnol6gica y para la Salud? 

l Por grados 

2 Por ciclos . 

3 En forma simultanea éon todo el grupo 

4 No las trabaja 

O 48.-Anote en los cuadros de la izquierda el nOmero que co-• o 
DO rresponda a las áreas d6nde considere la necesidad de a 

poyo dcn.1.co. 

l Educaci6n 11•1ca 

2 Educaci6n Artística 

3 Educaci6n Tecnol69ica 

4 Educac16n para la Salud 

5 · En ninguna 
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O O 49.-¿cuál (es) de los siguientes aspectos torna en cuenta P! 

O D. ra evaluar a sus alumnos? 

1 Registros de control y seguimiento 

2 Escuelas estimativas 

3 Pruebas objetivas 

4 Autoevaluaci6n 

O 50.-¿De qué manera están elaborados los registros de control 
y seguimiento? 

l Individualmente 

2 Por equipos 

3 No elabora 

O 51.-¿Realiza evaluaciones al final de cada unidad? 

1 S1 

2 No 

O 52.-¿oe qui! ~nera procede cuándo un alumno de Jo. a 60. -

grados no logra un objetivo? 

1 Trabaja con el alumno en forma individual 

2 Le indica que vuelva a realizar los guiones correpo~ 
dientes 

3 Elabora un gui6n para el caso 
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S,2,4,3 APLICACION 

En el proceso seguido para la aplicaci6n del instrumento, 

una vez determinado el número de maestros - escuelas por ea 

tidad, se procedió a la selección de las escuelas mediante 

tablas de números aleatorios. 

A nivel central se capacitó a 18 eniuestadores que se dis -

tribuyeron en las 31 entidades para la aplicación de la en

cuesta, En Hidalgo, Jalisco y Morelos no fue posible su apl1 

cación por encontrarse los maestros en reuniones de trabajo 

con los supervisores escolares. 

Las escuelas donde se aplicó el instrumento por entidad, e~ 

t&n ubicadas en los municipios que se incluyen en la siguiea 

te relaci6n: 

ENTIDAD 

AGUASCALIENTES 

MUNICIPIOS 

Aguaacalientes 
Amientos 
Tepezalá 
Jesús Maria 
Rincón de Ramos 

San José de Gracia 

' ( 
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B.C.N. Teca te 
Mexicali 

B.c.s. La Paz 
El Zacatal 
Los Cabos 

CAMPECHE Hopelchen 
Chemblas 
El Machetazo 
Jopelchén 
Calkini 
Non Yaxche 
Champot6n 

COAHUILA Potrero de A breo 
Sabinas 
Viesca 
San Pedro 
Torreón 
Francisco I Madero 
Arteaga 
Sal tillo 
Ramos Arizpe 
Castaños 
San Buena· 

COLIMA El Amayaval 
Tecomán 
·El Sauz 
El Puertecito 
Joyitas 
Villa de Alvarez 



CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DÚRANGO 

GUANAJUATO 

Minatitlán 

Manzanillo 

Catazaja 
Alcalá 
Gin tal opa 
Chapultepec 

Ocozocuatla 
Ma,zatán 

Rosarito 
Tapachula 
Tecpatán 
Tonalá 
Tuxtla Chico 

Camargo 
General Frias 
Satevó 

El Pitoreal 
Palmare jo 
Quénivas 
Tamazula 
Tepehuanes 

Cd. Manuel Dobládo 
Irapuato 

León 
Salamanca 
s·an Felipe 

Santa Rosa 
Sil a 

202 



GUERRERO 

MEXICO 

NAYARIT 

MICHOACAN 

Atotoe 
Atoyac de Alvarez 
Buenavista de Cuellar 
Cocula 
Copala 
Coyuca 
Chilapa 
Taxco de Alarcón 
Tecpan de Galeana 
Tixtla 
Zumpango del Rlo 

Amate pee 
Coatepec Harinas 
Tlatlaya 
Valle de Bravo 

Ixtlán 
Jala 
Santiago 
Santa Maria del Oro 
Te pie 
Tecuala 

. Cuahuayana 
Epitasio Huerta 
Mara vatio 
Ocampo 
Penjamillo 
Tocumbo 

Zacopú 
Zitácuaro 
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NUEVO LEON 

OAXACA 

PUEBLA 

QUERETARO 

Iturbide 
Linares 
Santiago 

A baso lo 
Acotán de Morelos 
Coatecas Altas 
Juquila 
Nacaltepec 
San Pablo Huitzo 
Santiago Tenango 
Santa Maria Atlompa 
San Feo, Telixtlahuaca 
Tamazulapan 
~lahuaca Huaclilla 
Tejupan 

Trorongo 

Copixtla 
Coyopeo¡ián 
Esperanza 1'. 

';~,,· ·. 

Miguel C. Teziutlán 
Santa Mari~ Aserradero 
Santiago Miahuatlán 
Tacote~ec de D!az 
Temexlucan 
Te peo juma 
Tetela de Ocampo 
Zautla 

Corregidora 
Cerro Colorado 
El Marqués 

204 



QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SIN ALOA 

SONORA 

TABASCO 

Hui mil pan 

P. Escobedo 

San Juan del Río 

Othón P Blanco 

Agualulco 
Cd, Fernández 

La Providencia 
Nieto Guadalcázar 
Santa Maria del Río 
Venado 
Venustiano Carranza 
Villa de Anega 
Zaragoza 

Cana loa 
Culiacán 

El Comichin 
El Paraíso 
Las Ilusiones 
Las Milpas dos 

Hermosillo 
La Colorada 
U res 

Centla 
Centro Tabasco 
Gunduacan 

Huimanguillo 
Jalapa 
Teapa 

Tecotalpa 
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TAMAULIPAS Burgos 

Gómez Fad.as 
Llera 
Malnero Villagran 

TLAXCALA Españit.a 
Calpulalpen 
Junguito Altsayanca 
Tetla 
Tepeyehualco 
Tzumpantepec 

VERACRUZ. Atzalán 
. Colipa 

Jalancingo 
Las Vigas 
Lucero 
Tlacolulan 
Mizantla 

YUCATAN Espita 
Homóri 
Hunusema 
Ml!rida 
Oceanceh 
Tzimin 
hxcabá 

ZACATECAS A tolinga 
Escobedo 

El Molino 
Jalpa 
Jeréz 



Ojocaliente 

Pánuco 

Pinos 

Presa de Maravillas 

Tepetorigo 

5.3 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

El análisis de datos se realizó en términos cuantitativos 

y cualitativos, en su primera fase por entidad, con el ob-

jeto de presentar un estudio particular y encontrar la CO.!!, 

gruencia interna entre los resultados obtenidos, y asl po-

der dar una respuesta que permitiera a las autoridades y 

a los participantes, la ~orna de decisiones para la reestru~ 

turación de algunas acciones de acuerdo a las escuelas vi-

sitadas y maestros encuestados. 

De este primer análisis por entidad, se elaboró un informe 

donde se.propusieron algunos cambios sobre todo, en lo re

ferente a la capacitación del maestro, a la necesidad de r~ 

for~ar la acción t6cnica de los supervisores escolares y a 

la importancia de continuar apoyando al maestro del medio r~ 

ral. 

Los datos se procesaron en el Centro de Informática de la 
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Facultad de Contaduria J Administración. 

5.4 IHTERPRETACIOH DE RESULTADOS 

Con la interpretación de loa resultados obtenidos en el in~ 

trumento aplicado a los maestros de escuelas rurales unit,!!. 
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rias, se observan las condiciones generales y elementos con 

que cuentan estos mae~tros para realizar su trabajo. También 

al presentar la realidad de la escuela rural unitaria, es P.2. 

aible contrastar estos resultados con los elementos teóricos 

J principios en cuanto a la función de la escuela como ins

titución social, sus alcances y !imitaciones. 

A partir de la interpretación, se diseñaron propuestas ten

dientes a mejorar algun~s aspectos relacionados con ~as es

trategias, acciones 1 apo7os dirigidos a los maestros unitA 

rios. Dichas propuestas se orientan a la difusión, actualiz.!!. 

ción 1 capacitación permanentes, sohre todo, en lo referen

te a la función de la escuela en el medio rural, su didáct! 

ca y organización, as! como su importancia y el papel que 

desempeña en su interacción con la comunidad. 

Asimismo, a trav6s de este estudio se hacen algunas reflexi,g, 

nea y cuestionamientoa, cuya profundización implicarla otras 

· ...• · .. ~ 
l 
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investigaciones particulares (necesarias para realiz~r en 

la medida en que se considere importante retomar la realidad 

de la escuela rural mexicana). 

En las siguientes lineas, se presentan los resultados obte

nidos en cada una de las preguntas que conforman el instru

mento. 

- En la primera pregunta, se hace referencia a la antigÜ~ 

dad que tiene el maestro trabajando en el sistema uni

tario, situación que se considera como un indicador i.!!!. 

portante para conocer la movilidad del personal docente. 

En la respuesta s~ observa que el 16% de los maestros 

tienen menos de un año de antigÜedad, el 27% hasta un 

año y el 33% entre uno y tres afios. 

De menos de un año hasta tres años, suman un total de 

761, situación que permite ratificar el f en6meno de DÍ.2, 

vilidad que se da en el medio rural. El 24% restante · 

indican tener m&s de cuatro años de antigÜedad en el 

sistema unitario. 

Los cambios constantes de maestros en el medio rural, 

se dan tanto por el dificil acceso y condiciones de m~ 



chas de las escuelas como por la necesidad o expectati 

vas de superación académica y económica del maestro. 

El fenómeno mencionado, repercute por una parte, en la 

concepción que de la escuela tiene la comunidad y por 

otra, en la discontinuidad de la labor iniciada por un 

maestro, 
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Una alternativa a la situación descrita es la instrumeA 

tación de lineamientos administrativos en cuanto a la 

permanencia de un maestro con un mínimo de tres años en 

la escuela donde es asignado, ·as! como también, el pr_q, 

porcionarle apoyos académicos y económicos que justif! 

quen su permanencia, 

- Con el propósito de establecer comparación con la res~ 

puesta que anteriormente se anota, en función al arrai 

go del maestro, ae pregunt6 si vivia en la misma comuni 

dad donde est! la escuela, Al respecto, el 56% de los 

maestros respondieron que no; lo cual implica un dato 

interesante para estudios posteriores en cuanto a sus 

causas y consecuencias. 

La importancia de que el maestro viva en la comunidad, 



radica en el mejor conocimiento de ésta, de sus cond! 

ciones y necesidades as! como las de sus alumnos; ele

mentos que favorecen la práctica educativa y·i~ inter

acción escuela - comunidad. 
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- En cuanto a la situación económica del maestro rural 

unitario, es un factor más que se relaciona con las pr!,. 

guntas anteriores. En este sentido,,se observa como el 

46% de los maestros desarrollan otra actividad difere~ 

te a la docencia, centrándose la mayoría en actividades 

de tipo técnico, manuales artesanales o bien como jor

naleros, 

El dato anterior, permite comprobar la necesidad que 

tiene el maestro de buscar otras opciones de trabajo, 

lo que repercute en su labor educativa. Además es im

portante destacar el factor económico como posible ca~ 

sa del fenómeno de moYilidad de maestros que se da en 

el medio rural. 

- Para trabajar en escuelas rurales unitarias, es impor

tante que el maestro reciba apoyos técnicos que le peL 

mitan conocer y aplicar la ~idáctica y organización e~ 
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colar adecuada a las caracterlsticas de estas escuelas. 

Se encuentra que, aún loa maestros formados en escuelas 

normales rurales su preparaci6n no responde a la real.!. 

dad del medio, por la uniformidad de sus programas en 

relaci6n a modelos urbanos. 

Por lo anterior,se consider6 importante preguntar si 

han recibido capacitaci6n técnica para el trabajo en 

escuelas unitaria~. 

El proyecto "Apoy~s a la educaci6n primaria rural", 

desde 1978 ha realizado acciones tendientes a apoyar 

al maestro rural, de ésto, se observa que mediante las 

acciones de este proyecto, el 13% de loa maestros han 

recibido orientaci6n en Seminarios a normalistas, el 

79.3% en Seminarios de actualizaci6n, sumando un total 

de 92.3% de maestros que han recibido apoyo técnico. 

- La participaci6n de los maestros en las acciones del 

proyecto, se.presenta como una alternativa que puede 

dar soluci6n; en un primer momento, a la situaci6n té~ 

nica del maestro unitario. 

Una de las acciones son los Talleres de Producci6n. En 
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~sta, los maestros intercambian experiencias y diseñan 

1 elaboran material didático acorde con las necesidades 

del niño y condiciones tanto de la escuela como de la 

regi6n. 

Al respecto, las preguntas número ocho y_nueve del in.!, 

trumento, hacen referencia a la asistencia de los mae.!. 

tros a estos Talleres, as! como a la aplicación en su 

trabajo diario de los materiales que ah! se elaboran. 

De las respuestas, se observa que el 99.7% de los mae.!. 

tras han participado en esta acción y como elemento siA 

nificativo en cuanto al objetivo que se pretende es que 

el 90% de ellos, in~ican hacer uso del material que ahí 

realizan. 

- Las visitas de apoyo técnico a las que se hace refere~ 

cia en la pregunta diez, es una más de las acciones 

del proyecto, que da al maestro la oportunidad de pla~ 

tear los problemas que se le presentan en su trabajo 

diario. Los asesores de los grupos técnicos, orientan 

al maestro y dan en la med.ida de lo· posible, solución 

en la práctica, a los problemas planteados. 
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Los resultados de esta acción, tienen variant~~ en cuaJ!. 

to a frecuencia por entidad, en función al tamafto de 

la región, la dispersión, lejanla y dificil acceso de 

algunas eacuelas, el número de integrantes de los gru

pos tl!cnicos estatales aál como la asignáción de recur

sos financieros, en cuanto a viáticos para llevar a C.!!, 

bo esta acción. 

En función de las variantes a las que se hace referen~ 
. ._ 

cia, asl como a la importancia de esta acción, se en-

cuentra que el 82% de los maestros, por lo menos, han 

sido visitados una vez al afto. 

- Por las condiciones en que desempefta su labor el maes

tro de escuela unitaria, los apoyos didác.ticos como 

programas, libros de texto, guiones J otro3 materiales 

son de gran utilidad¡ ya que en le mayor!a de las es

cuelas son los únicos materiales ~on loa que se cuenta. 

En la pregunta relacionada con el material, se observan 

altos porcentajes con excepción del paquete de Audiopri

maria que desde su distribución fue limitada. 

Los resultados que a continuación se presentan, permiten 



comprobar que en lo que respecta a la dotación de mat_! 

riel didáctico, la acción se está llevando a cabo efi

cientemente. 

MATERIAL 

Programas 

Libros de texto 

Guiones 

Audio primaria 

Paquete de material 

PORCENTAJES 

90.4 

94.9 

80.6 

46.8 

86.4 

Con relación a los,datos anteriores, seria importante 

verificar su uso y evaluar sus resultados, asi como 

captar las necesidades de maestros y alumnos en cuan

to a otros apoyos. 
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- La escuela rural unitaria, por sus caracteristicas part! 

culares no sólo por el trabajo simultáneo con varios 

grados, sino además por la organización escolar que r.! 

quiere, incluye el conocimiento y manejo de anexos es

colares y otros apoyos dentro del aula. 
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La existencia en el aula de materiales y secciones de 

apoyo, se considera importante pues sus objetivos se 

orientan al mejor logro de la tarea educativa y a f av~ 

recer el autidodactismo. Al respecto, es significativo 

conocer que el 72.2% de los maestros contestó tener en 

su aula anexos o secciones de apoyo. Entre éstos, se i.!!. 

c:luJmla biblioteca, el museo escolar, las planillas de 

control y el periódico mural. 

- Los maestros de las escuelas rurales unitarias, como ya 

se ha mencionado, trabajan con los seis grados simulti 

neamente. Un indicador interesante a conocer, se cons! 

deró el número de alumnos promedio por grado de los 

maestros encuestados. En relación a lo anterior, se o! 

tiene la siguiente información represent~da en el valor 

de medidas de centralización. 

GRADOS MEDIA MEDIANA MODA 

lo. 12.':11 11.81 10 

2o. 8.82 7.79 7 

3o. 7.ffl 6.65 6 

4o. 6.31 5.2b 4 

So. 5.85 4.'if/ 4 

60. 4.55 3.48 2 
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MEDIA 
13 

12 

11 

10 

9, 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

lo. 2o. ~. 4o. So. 60. GRADOS 

En relación a la información anterior, se observa una 

disminución del número de alumnos por grado' de primero 

a sexto. En función a estos datos, es relevante hacer 

notar la participación de los niños desde temprana edad 

en las labores productivas, asi como la asistencia a la 

escuela durante loa primeros grados Únicamente con el 

propósito de adquirir las nociones fundamentales del e!. 
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pañol y las matemáticas. 

- Los indices de deserción, ausentismo y reprobación son 

detercinantes para conocer los objetivos, alcances y 

limitaciones que realmente tiene la escuela. No por ello, 

se deja de lado la existencia de factores externos al 

sistema educativo, que influyen en el rendimiento aca

démico, y que generalmente están vinculados a factores 

econ6micos. 

También se encuentran factores internos al sistema que 

repercuten .en la práctica educativa~ entr~ los cuales 

destacan: la relaci'ón maestro - alumno, la formación 

profesional del maestro, sus actitudes, el manejo ad~ 

cuado de técnicas didácticas asi como el manejo y con~ 

cimiento de loa contenidos de aprendizaje, 

En relaci6n a lo anterior, en la pregunta 14 del ins

trumento, se indicó a los maestros que escribieran en 

loa espacios correspo~dientes, el porcentaje de alumnos 

que basta la fecha de aplicaci6n de la encuesta, hablan 

desertado. 

La respuesta de los maestrqs, se puede observar en el · 



siguiente cuadro donde se muestran loa porcentajes de 

de~erción por grado. 

GRADOS PORCENTAJES 

lo. 14.47 

2o. U.77 

3o. 17.65 

4o. 16.85 

So; 17.42 

60. 25.Sl 
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En.el cuadro, es posible observar el incremento ~d los 

porcentajes de deserc~ón. Situación que puede interpr!, 

terse de dos Daneras distintas: como alumnos deserto

res del sistema o 6ni~am~nte producto de la movilidad 

escolar, relacionada con el fenómeno de migración, que 

es tan frecuente en el medio rural. 

- El maestro rual como responsable de la tarea educativa 

en la comunidad, puede influir, en la cedida de lo po

sible, mediante. diversas estrategias y acciones a dis

minuir los altos indices de deserción que caracterizan 

el área rural. 



Asl, en la pregunta que hace referencia a estas eatr.!!_ 
1 

tegiaa, loa mae1troa consideraron coao opocionea •'• 

adecuada&: 

Realizar campaña• en la comunidad 1 

Aplicar t6cnicas para incentivar y motivar a loa alu!!. 

noa en au aprendizaje. 

No obatante, ai ae considera como causa la migraci6n, 

no ea suficiente con hacer ca~paftaa 1 aplicar t6cnicas 

especificas. 

Por otra parte, en cuanto a la adaptaci6n del programa 

al milo 1 a •. caracterlsticas de loa alumnos como una de 

laa opcionea m6a que aeñala el inatrumento. Loa maes-

troa no lo consideran prioritario,. sin embargo, es un 

aspecto 'que requiere de una inveatigacihn en particu~ 

lar dada l~ uniforaidad'de contenidos de la educaci6n 
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primaria tanto para el medio urbano como para el rural. 

- El 57.7% de loa maestros señalan como causa m6s frecu.!,n 

te de ausentismo en aua alumnos,·el que colaboren en 

actividades productivas. Este indicador, permite com

probar la relaci6n entre el ausentismo escolar 1 el 

factor econ6mico. 



El 28.21 de loa maestros indican también, como causa 

de auaenti••o la falta de interés famili~r. Y el 14.1% 

por YiYir lejoa de la comunidad. 

En lo referente a la falta de apo10 familiar,. es conv.!_ 

niente en~ontrar su relación con posibles factores ec.!!. 

nÓ•icos y/o culturales, como el nivel de escolaridad 

de.los padres, la relación de la escuela con la comun!. 

dad, asi como también, las expectativas de los padrea 

hacia la escuela y en qué medida son satisfechas. 
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- Las normas administrativas de evaluación 1 promoción en 

el medio rural, ha~ de ser acordes con la didáctica 1 

organización escolar. Si se parte del respeto a las d! 

ferencias individuales J al ritmo de aprendizaje de·c~ 

da alumno, entonces la flexibilidad en cuanto a los 

criterios de evaluación 1 promoción 4ebe ser tal, que 

permita esta correspondencia. 

- En relación a la evaluación y promoción escolar, se coa 

sideró importante conocer la opinión de los maestros en 

cuanto a ai debe existir la reprobación en la escuela 

rural unitaria. Al respecto, el 69.1%, respondió que sl. 



Por otra parte, en la pregunta 18, el 63.8% consideran 

que hay alumnos que por su aprovechamiento, deben ser 

promovidos al grado inaediato superior, a6n sin haber 

terainado el año escolar. 

La información de las respuestas anteriores se puede 

retomar pa~a instrumentar propuestas administrativas 

m6s flexibles y acordes a las necesidades de la escue

la rural unitaria. 
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- Entre las eJIPectativas que se tiene al asistir a la e.! 

cuela primaria en el medio rural, son desde el apren

der a leer y·a escribir, as! como las nociones elemen

tales de la matem6tica, hasta la posibilidad de acceso 

a otros niveles educativos. 

Por lo sellalado, se determinó importante conocer la i.!!, 

formaci6n que tienen los maestro~ de sus alumnos que 

egresan de sexto grado y as! poder evaluar cu61 ha si

do la repercusión de la escuela en la comunidad y su r!, 

lación con las expectativas que de 6sta se ten!an. 

Como respuesta, se observa que el ~4% de los alumnos 

egresados se cambian a otra comunidad para continuar 



sus estudios; ya que donde viven s6lo existen escue-· 

las de educaci~n prim~ria, el 32.2% se dedican sólo a 

trabajar 1 del 23. 8% no ·se tiene . información•. 

- Dentro de la organización escolar, el calendario 1 ho

rario de trabajo son elementos importantes para el de

sempeño de las labores docentes. Su rigidez, es un fa.E_ 

tor que repercute en problemas como el ausentismo. Por 

lo tanto, es importante que se adecuen sobre todo, a 

las condiciones climatol6gicas de la región y a los e! 

clos producti•os. 

Dado que no existen~ropuestas oficiales de calendarios 

1 horarios escolares que se adecuen a las condiciones 

mencionadas, el maestro en función á sus posibilidades 

y disponibilidad de tiempo, realiza los ajustes-conve

nientes. 

As{, en la presunta 21 del instrumento donde se hace r~ 

ferencia al turno rea.ular en que trabaja el maestro, se 

obtiene la siguiente intoraación: 

El 58~ de loa maestros trabajan s6lo en turno matutino, 

aientras que, el 42% desempeñan sus labores en un horA 

rio d'iscontinuo. 
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- La func16n del maestro en las comunidades rurales, se 

diversifica 1 ~aria de acuerdo a la aituaci6n de 6ste 

con loa padres de familia 1 autoridades de la comuni

dad. En lo que se refiere al papel especifico de la e~ 

cuela J del aaestro como educador, 'ste se intensifica 

en la medida en que ae reune con loa padres de familia 

1 la frecuencia de •iaita a loa hogares de su~ alumnos. 
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En relaci6n a lo anterior, el 911 de los maestros afiL 

man que se reunen de una a tres veces al mes. La frecu~n 

cia de •isita a loa boaarea de loa alumnos, •aria desde: 

Al inicio del curso el 25.3%, 

una Ye& al ••• 38.81, 

dos wecea el mea 30.SI 1 

el 4.41 no especifica. 

- La respuesta de loa padr.ea 1 la comunidad a las necea!, 

dade• de la escuela eat6 en funci6n de que la interac

ci6n escuela - coaunidad realmen~e se loare. Por lo que 

se refiere a esta situaci6n ea importante destacar que . 

en la preaunta 24, donde se hace aenci6n •.la participA 

ci6n de la comunidad en actividadea para a1udar a la e~ 

cuela. S6lo el 16.6%, afiraan que la comunidad partici

pa en forma eapontánea, el 78.2% cuando el maestro lo 

solicita 1 el 5% no participa. 



- En cuanto al trabajo did&ctico, por la complejidad que 

iaplica atender a los seis grados en forma simult&nea 

1 por el trabajo eapec:f.fico con la Técnica de Guionea, 

Audioprimaria y otros apoyos. Es necesario que el mae~ 

tro realice la planeaci6n del trabajo en forma sistem! 

tica, 

El 30.9% de los maestros afirman realizar la planeaci6n 

de su trabajo diariamente, el·S9.6, en forma semanal y 

el 9,5, la realiza cada mes, 

La planeaci6n de las actividades diariamente, en oca

siones ~s indispensable en funci6n de las acti~idades 

1 objetivos logradds durante el dia, sobre to~o , cua.n. 

do aún no ae conoce a los alumnos o 6stos no manejan 

adecuadamente los apoyos didácticos. 

- Otro elemento aás, importante a considerar en la plane~ 

ci6n del trabajo ea la elaboraci6n 1 selecci6n del ma

terial que ae utilizará. 

Para la elaboraci6n y selección del material didáctico 

ea necesario que ae tome en cuenta los intereses del 

nifto, su grado de desarrollo as! como el contenido 
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que se propone deaarrollar 1 el 6rea de aprendizaje C.!!, 

rreapondiente. 

El •aterial didlctico, por las condiciones del medio 

rural, reto•a una importancia particular para reforzar 

1 estimular el trebejo diario. En ••te aentido, los m,tt 

eatros elaboran material especifico en relaci6n a las 

ireas de aprendizaje co•o se observa en el siguiente 

cuadro: 

ilEAS 
DE APRENDIZAJE 

Eapailol 

Hateúticas 

. Cl.m::iaa Soc:la1ee 

Clm:Ua Mlbnlea 

89.3 

77.9 

53.á 

72.4 

- Loa dos priaaroa grados de la educaci6n primaria aon 

fundamentalea, pues en 6atoa ea adquieren lea primera• 

nocionea matem6tica.s J el aprendizaje de le lecto - •!. 

critura, elementos que constituyen las herramientas p~ 

ra la adquisici6n de otros conocimientos y facilitan 
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el autodidactiamo en loa alumnos. 

Por lo anterior, se pregunt6 a los maestros, la forma 

en que trabajan con loados primeros grados J el método 

que utilizan para la enseñanza de la lecto - escritura. 

En la pregunta 27, donde se hace referencia a la forma 

de trabajo, el 87% de los maestros, señalan hacerlo de 

manera directa. Esto implica, por una parte, que se r.!, 

conoce la importancia J necesidad del apoyo directo 

en estos grados y por otra, que el resto del grupo, que 

lo constituyen, como ya se ha mencionado alumnos de otros 

grados, trabaja en forma independiente. 

- En cuanto al método que se utiliza para la enseftanza de 

la lecto - escritura, se obtuvo la siguiente informa-

ción: 

Natuml 
Gld91 de dlisla mtm:tura1 
(Sugerido ea loe prqpw) 

ChmtopéJk.o 

F.cléct.tco 

3.4 
65,6 

20.4 
10.6 
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La enaeianza de la lecto - escritura, por la variedad, 

difusi6n y en algunos casos hasta impoaici6n en la ut! 

lizac16n de t6cnicaa especificas, es un problema que 

preocupa a loa maestros rurales en el sentido de obt!, 

ner loa resultado• esperados. 

Loa porcentajes que ae observan en eata respuesta, se 

pueden tomar como un' dat'o significativo' en cuanto a la 

presi6n que en ocasiones se ejerce, en la.utilizaci6n 

de un 116todo en particular; aituaci6n que en la prAct! 

ca, ea posible coaprobar, c6110 en au aayoria loa maes• 

troa no siguen una metodologia especifica, sino mAa bien, 

toman eleaentoa 1 loa adecuan a laa caracter!aticaa de 

aua aluanoa, condiciones del aedio, l~ ~acuela f su 

formac16n profesional. · 

- El trabajo con la t6cnica de guiones implica una con

capci6n ~•pacifica del proceso enaeftanza ~ aprendizaje, 

donde el aluano aediante el uao de guiones y la orienta 

cl6n del aaeatro, realiza au aprendizaje. Para lo cual 

ae requiere una oraanizaci6n ·particular del arupo.· 

En funci6n a este aspecto, el 88.2% de loa maestros 

oraanizan el trabajo formando equipos con los alumnos 
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de los grados de 3o a 60; centrándose los porcentajes 

marorea en loa últimos axadoa. En lo y 2o el porcen

taje disminuye notableaente, lo que permite estable

cer correspondencia con la respuesta a la pregunta 27, 

donde como fa se anot6, la mayor!a de loa maestros trA 

baja~ en forma directa·con los alumn~s de loa prime-

ros arados. 

- La utilizaci6n de la Técnica de guiones como una al

ternativa al trabajo con grupos multigrado, se manifie.!. 

ta mediante los siguientes .datos: El 54.81 de los mae,! 

troa trabajan con la Técnica de guionea en el 3o grado, 

el 82.21 en el 4o., ef 81.61 en So~ J 78.51 en 60. 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

3o 4o 5o 60 
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- En cuanto a la etapa preparnt~ria para el manejo de la 

Tdcnicu de guiones, se estima necesario que 6sta se 

inicie desde los primeros grados, a pesar de que el 

56.1% de los maestros indican iniciarla en el 3o, gra

do. Esta referencia es importante para la instrumenta

ción y difusión de esta etapa y su .correspondencia con 

las actividades que realizan los alumnos de lo y 20 1 

propias de los programas integrados. 

- En función a la experiencia de los maestros y a los r~ 

sultados del trabajo con guiones, el 93.6%, consideran 

que el ~uión es un recurso que promueve el aprendizaje 

en los alumnos y además, los ayuda en su formación autQ 

didácta. 

- Por la extensión de los programas de educación p~imaria 

y su factibilidad de desarrollo en cuanto al tiempo y 

condiciones de la escuela rural unitaria, se hon je

rarquizado los objetivos. As! mediante un análisis y 

cr~terios da selección especifi~os, se han determinado 

aquellos objetivos que se consideren esenciales o fun

domcntalus por ~r~o y por ~rado, 
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A pa~tir de los objetivos seleccionados para ser tr~ 

bajados en la escuela rural unitaria, el 99.1% de los 

maestros consideran que mediante el contenido de los 

guiones es posible cumplir con los objetivos program6-

ticos. 

- Otro de los apoyos con que ~uentan algunos maestros y 

alumnos de escuelas unitarias, es el material de Audig 

primaria. Al respecto, es conveniente hacer notar que 

por sus caracterfsticas en cuanto a .costo, mantenimie.!l 

to, reproducción y reposición, no todas las escuelas 

cuentan a la fecha con equipos completos, 

El material de Audiorpimaria, en algunos casos, no es 

optimizado del todo, pues d~bido a que existen conte~! 

dos relacionados hacia una lección en particular de 

los libros de texto, mismos que han tenido modificacig 

nes,. los maestros no lo utilizan. 

Pero, por otra parte, la aplicación y la variedad en su 

uso, depende en gran medida de la flexibilidad 4ue le 

d~ el maestro para su mejor aprovechamiento. 

Asl, aunque Audioprimiria es especificamcnte diseílado 
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para loa trea 61timoa grados, existen maestros que le 

dan variedad en a~ uso f lo aplican en los diversos 
1 

grados, como ee puede obs~rvar en la siguiente infor-

maci6n: 

lo, 

2o, 

3o, 

4o. 

So. 

6o, 
.... ~ .. 

'"':-'' 

2.9 

3.1 

9.1 

23.4 

22.9 

22.7 

- De loa maestros que cuentan con Audioprimaria en su eA 

cuela, el 99.5%, lo aplica por ciclos y consideran que 

en un 5~1, ae cu•ple parcialment~ con los objetivos de 

loa proaramas, Por el ca•bio que han tenido ~stos y en 

el •aterial no se han realizado las adecuaciones. 

- Bajo la concepci6n unitaria de la organización escolar, 

se observa como el 55.8% de loa maestros trabajan por 
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ciclos las ireaa de Educac16n F!aica, Tecnol6gica, At 
tlstica y para la Salud. 

- La -evaluaci6n, entendida como un proceso permanente, ea 

otro problema mis.al que se enfrentan los maestros rs 

ralea unitarios; tanto po~ el n6mero de alumnos como 

por el de ¡radoa, de ahi la neeeaidad de reforzar el 

pr~ceso de autoevaluaci6n •. 

Al respecto, mediante las respuestas de loa •aestroa 

es posible conocer loa .diferentes instrumentos que . 
emplean para la evaluaci6n. 

Aal, el 17.6% de loa maestros. u~iliza registros de 

control y i.eguimiento, el 27% se auxilia de escalas e.1. 

timativaa, .eientraa que, el 28. 7% med.iante_ pruebas o.k, 

jetivaa y el 26.7% utiliza como referencia la autoev.l· 

luaci6n. 

-En cuanto al registro para el control y 1aauimiento del 

trabajo escolar, el 46.81 de loa maeatros lo lleva a 

cabo en forma individual mientras que el 8.2% mediante 

el reaultado del trabajo en equipo con el apoyo de gui~ 
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11.cs o Audioprimnria. Y el 45% de los maestros, espec,! 

ficen no llevar registros. 

- Al entender la evaluacibn como un proceso permanente 

y la Técnica de guiones com? un auxiliar que toma en 

cuenta el desarrollo del niño y respeta su ritmo de 

aprendizaje, cuando un alumno de 3o a óo, no logra el 

objetivo en el tiempo programado. El maestro seleccio 

~a varias opciones a fin de que el alumno logre el 

aprendizaje, estas opciones varlan según el área, gr!!, 

do y alumno del que se trate. 

Algunos trabajan en forma individual con los alumnos, 

otros, les indican que desarrollen una vez más el con 

tenido del aui6n. 

También, hay quienenes elaboran guiones especlficos 

pera el caso, en este aspecto, se manifiesta la util.!. 

dad de los guiones de recuperacibn. 
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e o N e L u s I o·N E s 

A trav6s de la historia de México se han diseñado diversos 

proyectos educativos orientados hacia la población rural, 

pero no se ha realizado uno evaluación sistemática que peL 

mita dar continuidad a las distintas políticas eduéativas; 

de ahi que, en t6rminos concretos, no es posible caracteri

zar la situación actual de la educación rural como resulta-

do de un proceso tendiente a mejorar el sistema educativo 

en este medio. 

Es manifiesta la falta de coordinación que se presenta en la 

precisión de metas éomu'nes que articulen J orienten la di ver_' 

sidad de concepciones J de objetivos de cada uno de loa pr,g,· 

gramas y proyectos educativos diseñados para los habitantes 

del. medio rural, 

Loa efectos en cuanto a las politices educativas para el m,!!. 

dio rural han sido parciales dado que el problema de la ed~ 

cación no ha sido retomado como parte de la din&mica.social. 

La educación rural en su evolución histórica, no presenta 



una articulación orgánica entre la acción de la escuela y 

la com~nidad, en el sentido de hacer efectiva la función 

social de hsta, como institución generadora de cambios. 
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El sistema educativo rural, ha de responder a la complejidad 

y din&mica de las condiciones socioeconómicas, de lo cual 

se desprende como acción integrada, el orientar la educa

ción hacia las necesidades reales y prioritarias de la poblA 

ción rural. 

La educación desarticulada al proceso de desarrollo econ6mi 

co, tiende a favorecer fenómenos tales como la migración, 

mismos que repercuten en la efi~iencia terminal de la edu

cación primaria. 

La desigualdad educativa en el ámbito rural, tiene sus ant~ 

cedentes en la carencia de un esquema que facilite el acce

so de los educandos al sistema J en la incongruencia de loa 

elementos internos de la escuelM con la realidad en la cual 

se inserta. 
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la educación rural, por lo tanto, ha de definirse en fun

ción a la población a quien va destinada, de ahi la necesi

dad de tomar en cuenta sus caracteristicas, necesidades y 

expectativas, 

Para plantear cambios al interior d~l sistema de educación 

primaria para el medio rural, es necesario tener una visión 

clara del momento histórico que se vive y del papel que ha 

de jugar la escuela en el desarrollo social, 

La permanencia y aprovechamiento de los educandos dentro del 

sistema escolar, se encuentran estructuralmente asociados 

con las caracteristicas socioeconómicas Je la población r~ 

ral, 

La educación rural como parte del sistema de educación primA 

ria se diferencia en relación a la población a la que atieA 

de¡ es por ello necesario la adecuación de contenidos, met~ 

dologlas,estructura J organización a las condiciones del m.!t 

dio y de los educandos~ 
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La radical diferencia entre la educación rural J el contex

to donde se ubica, ea uno de los factores que repercute en 

los altos Indices de reprobación, ausentismo J deserción que 

se presentan en este ámbito. 

La educación como procesq social, en el medio rural ha de 

inscribirse ligada a la producción J tras•isión culturales 

dependientes de. procesos aocioeconómicos. 

En cuanto a los factores internos del .sistema escolar unitA 

, rto y que mh repercuten en la práctica educativa, 8~ cons! 

deran entre otros: 

- La inexistencia de criterios de selección J asignación 

de maestros para las zonas rurales. 

- Carencia de áaeaorla t6cnica por parte de los supervia~ 

·res e·acolarea. 

- Uniformidad en loa calendarios 1 horarios escolares, 

- Recursos materiales y condiciones de trabajo insuficieA 

tes. 

- Rigidez en el sistema de evaluación J promoción, 

La población demandante del servicio de educación primaria 
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en el medio rural, se caracteriza sobre todo, en funci6n a 

aus diferencias J relaciones econ6micas y sociales que se 

dan en la comunidad rural, a las formas de vida, de traba

jo, relaciones famili~res, niveles de bienestar entre otros. 

La. posibilidad de increme~tar la retenci6n escolar en el m~ 

.dio rural se manif ieeta en la medida en que la escuela no 

se desvincule de la comunidad. 

La instrumentaci6n pedag6gica, debe orientarse al desarrollo 

integral del educando, y retomar las caracteristicas del a~ 

biente y del.desarrollo individual para estructurar una pr~ 

pueata para la educación primaria rural. 

En la realizaci6~-. del proceso enseftanza - aptendizaje, ea 

importante que el maestro conozca el m~o particular en que 

el nifio internaliza sus conocimientos as! como tambi6n, ad!_ 

cue dicho proceso a las condicones de aus alumnoa. 

El proyecto "Apoyos a la Educación Primaria Rural", se pre

senta como una. alternativa interesante y necesaria de cont.! 
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nuar reforzando; ya que a trav6• 4e sus estrategias y accig 

nes se apoya en forma •i•temática al maestro rural. Ahora 

bien, e• necesario dinamizar estas estrategias para esta

blecer su correspondencia hacia una nueva concepción de ed~ 

cación priaaria rural. 

La Técnica de.guiones como alternativa didáctica para el tr.1. 

bajo con grupos multigrado, cumple con los objetivos propue~ 

tos, al permitir que los alumnos trabajen en forma autodi

dácta J concluyan su educación pri•aria. 

El trabajo con loa •ateriales de Audioprimaria para los alu.!!! 

DOS de escuelas rurales unitaria•, 88 presenta también Como 

un apoyo •áa, tanto ,para el maestro como para los alumnos. 

En este sentido, serla interesante retomar la experiencia de 

este aiste•a a•l como de sus antecedente• en radioprimaria 

J utilizar la radio como un ele•to aás para difundir proar~ 

mas educativos diriaidos a la comunidad J tendientes a orie.!!, 

ter y reforzar las acciones de la escuela. 

·En cuanto a los aspectos internos de la escuela, es directa 

la relaci6n existente en la aplicaci6n de técnicas y recur-



sos didácticos'en grupos multigrado y el aprovechamiento e~ 

colar: sin embargo es importante retomar otros factores que 

permitan a~alizar la ~ducaci6n como un proceso global y sus 

resultados más allá del aprovechamiento escolar. 

Por otra parte, es importante destacar, que la aplicaci~n de 

técnicas especificas para el trabajo en la escuela rural un! 

taria, permite el desarrollo de la tarea educativa. 

En lo que se refiere al proceso did&ctico, por las caracte

rlsticas y condiciones de la escuela rural, es importante la 

actualizaci6n del personal en servicio en cuanto a l~s cont~ 

nidos te6ricos - metodol6gicos y técnicas especificas que 

favorezcan la participaci6n de los educandos en su propia 

formaci6n. 

Los criterios ~iaidoa.del sistema ~e acreditaci6n y promoci6n 

que actualmente operan, dificultan en cierta medida, la co~ 

tinuidad de los alumnos en el sistema educativo. 

El proceso educativo requiere de la participaci6n de la.com.J!. 
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nidad en el sentido de poder llevar la acci6n de la escuela 

al ámbito familiar y comunitario, 

El objetivo de vincular la escuela con la comunidad, implica 

considerar cada uno de los elementos y factores que intcrvi~ 

nen en estas dos estructuras sociales asl como su proceso de 

interacción~ 

La relación entre la escuela y la comunidad debe concebirse 

como un proceso din&mico, donde au interacción se da en fua 

ci6n a la participación de ambas instancias, Para ello, la 

escuela ha· de conatituirae como un centro de comunicación· 

que oriente au acción haciá el niflo, la familia y la comun,! 

dad, 

El cambio en la or¡anización eacolar es un factor dec~sivo, 

en lo que ae refiere a extender la educación máa alll del 

aula y aenaibilizar a la población en cuanto a sus funciones 

para convertirse, en este sentido~ en un centro de educa

ción permanen·te, 
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· Laa instalaciones 1 anexos escolares como parte de la foL 

•aci6n integral, sus funciones y objetivos, deben orientar

ae hacia la construcción de espacios que permitan la satis

facción de necesidades educativas, culturales y recreativas 

tanto de los alumnos como de la comunidad, Tambi6n, es en 

estos espacios donde los alumnos aplicarán los conocimientos 

teóricos aprendidos en el aula, para hacer de la educaci6n 

un proceso teórico - práctico, 
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R 'E c·o M E N D A e I o N E s 

1 Analizar a la sociedad mexicana en su dinámica total, 

implica comprender la relación entre los fen6menos eco

n6micos y el alcance real que puede tener la acción ed~ 

cativa. De ah! que la escuela puede convertirse y reto

mar su funci6n de agente de cambio, en la medida en que 

reconozca aua limitaciones y posibilidades de acci6n 

dentro de la comunidad. 

2 El papel que ha de jugar la escuela primaria rural, re

quiere modificar su concepción, misma que fundamente 

los criterios para la elaboración de planes y programas, 

diae6o·de estrategias metodológicas que propicien el 

aprendizaje de loa educandos, elaboración de materia

les didácticos, inatru•entaci6n de un sistema de evalu.!!. 

ción J aupervisión escolar r un sistema de formación y 

actualización del aagiateri~ rural. 

3 La escuela como institución social, ha de tomar en cue.!l 

ta los elementos culturales de la comunidad, en este ae.!l 

tido, destacar las costumbres, valores, sistemas de co.!!!. 

portamiento, pautas de interacción familiar, comunal y 
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regional; para as! posibilitar en el educando una toma 

de conciencia del valor que tienen estas manifestaciones, 

4 Al instrumentar una pedagogia para el medio rural es co~ 

veniente retomar las consideraciones te6ricas en lo que 

se refiere al desarrollo individual, 

Asi, los aspectos particulares de la personalidad del n! 

ño, deben tomarse como punto de partida para la toma de 

decisiones en la selecci6n de estrategias pedag6gicas, 

as! como el conocimiento del proceso dinámico mediante el 

cual el niño va construyendo gradualmente los conceptos 

que le permitan interactuar con su medio, Por otra par

te, ea necesario también, deslindar los campos sociales, 

económicos, culturales y pollticos de los que han de ab,!!_ 

traerse los conocimientos o contenidos de aprendizaje 

que serán la esencia de los planes y programas para la 

educación primaria rural. 

5 La pedagogla, debe también, considerar la existencia de 

la ciencia como progreso del saber para incorporarla a 

los contenido~ de los programas, as! como la utiliza

ción del método científico en la investigación; donde es 
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necesario orientar el desarrollo de la capacidad cognit.!. 

va del educando en términos de un proceso integral. 

6 La educación primaria para el medio rural, debe partir 

del conocimiento de las condiciones sociales, económicas 

y culturales asi como de las capacidades del niño, elem~n 

tos que la pedagog:la debe reunir, seleccionar e instrume.!l 

tar en el marco de una concepción especifica para el me

dio rural; la cual requiere una estructura, una organiza

ción y un plan y programas de estudio que den respuesta 

a la realidad. de los habitantes del campo. 

7 Es necesario, adecuar el plan de estudios y programas a 

las condiciones del contexto socioeconómico y cultural 

de las diversas regiones del pais, sin perder de vista 

la situación a nivel nacional, con ~llo se pretende que 

el niño reconozca su papel social dentro de su medio c2 

munitario, nacional y mundial. 

Por lo anterior, para la determinación de los contenidos 

de aprendizaje, es importante considerar la regionaliza

ción .del pals con base en el grado de desarrollo y el t! 

po de actividades económicas. 
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Para la selección y elaboraci6n de los contenidos, en r~ 

loción a la regionelización, se requiere también, tomar 

en cuenta le diversidad ecol6gica y la desigualdad econ~ 

mica aunada a los factores históricos y culturales, 

8 El disefio ·curricular ha de estar estructurado con conte

nidos flexibles, reales y 6tiles, .de tal manera que fav2 

rezcan lo actitud critica y la acci6n transformador~ de 

los educandos, 

.9 Es necesario que los cont'enidoa, recursos y metodologías 

partan de una concepción dialéctica del conocimiento, de 

un educando con todas las potencialidades y estructuras 

para aprender¡ retomando las caracterlsticas propias del 

niño, su necesidad de conocer y la manera de interpretar 

el mundo que lo rodea, siempre partiendo de su realidad 

socioeconómica y socio - cultural: lo que l~ permitirá su 

ejercicio J proyecci6n en au realidad nacional. 

10 En.lo que se refiere a la didáctica vara la escuela ru

rnl unitaria es conveniente que el maestro reconozco al 

niño como sujeto de conocimiento y generador de aprendi-
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zajes, como un ser capaz de construir y elaborar concep

tos, siendo este un proceso de adaptnci6n que no queda 

ah1 sino que se realimenta en un continuo mediante ln 

presentación de hechos o situaciones significativas. 

11 Es importante que el sistema de educación rural se cons

tituya como un servicio compatible con la din6mica social 

y económica de las comunidades. 

12 La escuela debe atender a las demandas del grado de desil 

rrollo actual, formando desde la educación primaria con 

los conocimientos, normas y valores mlnimos necesarios 

para realizar un trabajo productivo. 

13 La e<lucaci6n en el medio rural, ha de orientarse a for

mar un educando capaz de transformar y aprovechar su me

dio social y natural mediante la aplicación de los cono

cimientos, para elevar en la medida de lo posible, sus 

condiciones de vida, 

14 Es necesario coordinar acciones y ren]iznr investigucio-
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ncs para incrementar el conocimiento sobre el medio ru

ral y la posibilidad de actuar en términos de programas 

coherentes, sistematizados y que realmente cumplan con 

los propósitos para los que fueron creados. 



250 

A N E X O S 

ESCUELAS RURALES UNITARIAS POR ENTIDAD 

1978 - 1979 1979 - 1980 1980 -. 1981 1981 - 1982 
e 

AGUASCALIENTES 81 54 71 63 
B.C.N. 25 32 29 31 
n.c.s. 95 94 88 94 
CAMPEClll~ 115 118 105 108 
COAllUILA 194 202 211 230 
COLIMA 61 46 48 54 
CHIAPAS 496 509 526 478 
CHillUAllUA 457 429 364 398 
DURANGO 258 285 333 298 
GUANAGU~TO 755 679 540 536 
GUERRERO 345 548 454 665 
HIDALGO 562 461 438 329 
JALISCO 1220 1192 1129 1218 
MEXICO 131 103 90 98 
MICllOACAN 970 886 910 706 
MORELOS 46 40. 19 21 
NAYARIT 185 162 131 122 
NUEVO LF.ON 315 313 322 274 

. OAXACA 527 448 540 474 
PUEBl,A 501 409 385 379 
QUERETARO 290 233 177 11!6 
QUINTANA ROO 52 53 48 56 
SAN WIS IUIIBJ 717 613 594 598 
SINAl.OA 329 309 358 436 
SONOllA 320 273 254 234 
TABASCO 517 382 391 327 
TAMAULil'AS 420 373 375 367 
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TI..AXCALA 48 61 35 30 

VERACRUZ 1213 897 895 867 

YUCATAN 188 173 150 4 

ZACATECAS 606 493 470 423 

'lUfAIB:l 12 039 10 916 10 400 10 '}97 

ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES UNITARIAS POR ENTIDAD 

1978 - 1979 1979 - 1980 1980 - 1981 1961 - 1982 

AGUASCALIENTES 3 802 3 094 3 052 2 860 

B.C.N, 794 1 267 846 1 237 

D.C. ,S, 2 708 3 135 2 582 2 738 

CAMPECHE 5 Ofi2 · 5 550 4 577 4 934 

COAUUILA 7 682 5 774 7 007 7 865 

CQ!,IMA 640 l 963 1 820 2 166 

CHIAPAS 25 306 26 186 26 400 22 428 
C!IUIUAllUA 49 629 12 770 13 295 13 189 
DURANGO 11 428 12 690 _11 286 12 781 
GUANAJUATO 46 751 42 607 28 006 26 541 

GUERRERO 14 494 28 054 23 692 27 510 

HIDALGO 36 910 21 271 14 815 15 776 
JALISCO 54 690 14 676 50 102 51 785 
MEXICO s 470 3 906 3 201 3 199 
MICHOACAN 60 899 43 133 44 412 30 954 

MORE LOS 1 858 1 513 788 782. 

NAYARLT 7 294 6 fJúl 5 4:J8 4 7U7 
NUEVO LEON 8 819 6 819 7 802 7 38() 
OAXACA 23 073 22 604 24 567 20 232 
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PUlmLA 23 018 20 625 17 105 15 514 

QlfülfüTAHO 14 527 10 495 7 730 8 737 

QUINTANA ROO 2 013 2 115 3 772 9 906 

SAN llJJS IUIU>I 35 871 31 755 30 994 31 367 

SINALOA 17 595 14 416 15 925 17 617 
SONORA 9 916 10 932 9 231 ·7 828 
TAUASCO 26 347 17 067 7 710 14 959 
TAMAULIPAS 16 868 15 425 14 415 13 264 
TLAXCALA 1 918 1 823 l 373 1 257 
VERA CRUZ 48 610 48 610 41 964 38 877 
YUCATAN 7 394 7 157 6 195 6 166 
ZACATECAS 27 445 21 989 ·19 704 17 226 

'lUl'AUS 598 091 473 284 449 505 437 359 

ESCUELAS RURALES UNITARIAS 
" . 

ORGANIZACION INCOHPL'ETA (DE lo a 5o) 

ORGANIZACION COMPLETA (LOS SEIS GRADOS) 

1981 - 1982 

lo 2o 3o 4o 5o 60 TOTAL 

AGUASCAl.IENTES 3 12 17 30 63 

8.C.N. 1 6 24 31 

B.c.s. 17 77 94 

CAMPECÚE 2 2 3 17 19 65 108 

COAllUILA 5 18 20 29 157 230 

'.·····1 
.. 
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COLIMA 2 2 7 9 9 25 54 

CHIAPAS 22 63 96 132 104 61 478 

CHIHUAHUA 1 10 59 40 68 220 398 

DURANGO 1 1 8 19 50 210 289 
GUANAJUATO 7 42 105 138 101 143 536 
GUERRERO 14 49 81 143 166 212 665 
HIDALGO 10 57 102 106 61 56 392 

·JALISCO 39 75 260 365 479 1218 
MEXICO 3 10 14 24 27 20 98 
MICHOACAN 10 59 166 166 143 162 706 
MORELOS 1 4 4 4 3 5 21 

NAYARIT 3 8 14 28 69 122 
NUEVO LEON 11 10 38 215 274 
OAXACA 16 28 so 113 110 153 474 
PUEBLA 2 48 78 101 79 71 379 
QUERETARO 4 12 34 52 46 38 186 
QUINTANA ROO 8 2 3 15 15 13 56 
SAN UJIS IUl'CEl 6 30 61 71 86 344 598 
SINALOA 3 7 23 55 87 251 436 
SONORA 1 6 12 36 50 129 234 
TADASCO 4 11 31 79 68 134 327 
TAMAULIPAS 1 5 30 40 100 191 367 
TLAXCALA 2 1 . 4 2 21 30 
VERACRUZ 4 26 122 201 190 324 867 
YUCATAN 6 11 18 37 72 14/t 

ZACATF.CAS 6 29 83 135 170 423 

'IOl'AUS 123 ~ 1 245 1003 2 3í6 4 144 10 297 

RIONI'AJE 1.19 5.a> 12.00 19.27 22 l/J,'J{¡ 100 

FUENTE: S.R.P. Dirección General de Educación Primaria. Dirección Técnica. 
Prorecto "Aporos a la Educaci6n Primaria Ruralº. 
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