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x

Pero la enseñanza no sólo debe atender a la sociali-

zacion del individuo; tamtién es necesario adecuarla al -

progreso científico-tecnológico. No precisamente en lo -

--aspiración inalcanzable hoy en día por la explosión del

saber científico y su vertiginosa aplicación tecnologíca-

sino en cuanto a las bases que permitan la comprensión de

la naturaleza de las ciencias y posibilite al educando un

futuro acceso a un campo de especialización científica, o

al quehacer tecnológico.

Con el sistema actual se niegan al estudiante del --

área urbano-rural estas posibilidades.

Sólo desde esta perspectiva se podría hablar de una

escuela democratica y democratizante, que fuera, en efec-

to una apertura hacia la movilidad social.

Con la nuclearización --si se realiza plenamente la

interrelación escuela-comunidad, la escuela estaría, ade-

mas, mejor capacitada para cumplir su función de agente -

de cambio socíal; un agente de cambio que se manifestara

como tal, no solo en el cumplimiento de la educación re-

gramas y metodos de enseñanza, publicado conjuntame~

te por Editorial Teide, S. A. y Editorial de la Unes
ca, Barcelona, 1976.
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currente, sino que, al acercarse a la comunidad abriera -

las rutas para la educación de los adultos de su ambito.

ción de un currículo flexible, basado en la satisfacción

de las necesidades e intereses del ser en situación de --

aprendizaje podrían lograrse en gran medida estas aspíra-

ciones. Un currículo que to~ara en consideración la dis-

tancia psicológica y cultural que existe entre los educan

dos del sector rural y los de las areas plenamente urba--

nas; que contara con planes y programas adecuados; que --

considerara la capacitación masiva del docente en los di-

versos aspectos curriculares. En fin. un currículo que -

perfilara el tipo de hombre que necesitamos para el desa-

rrol10 acelerado de nuestro país.

Hubiéramos querido trabajar en el diseño de tal
~curr1

culo.

dades.

Pero esa tarea excede con mucho nuestras posibili-

Como señalan diferentes autores, el tiempo para -

su realizacion en todos los Centros de Currículo oscila -

entre los dos y los cinco años. No podíamos acometer la

tarea con el poco tiempo señalado para la realizacion de

este trabajo.

Nos contentamos Sl a 10 largo de su desarrollo hemos
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logrado, a través de una apreciacian global de la situa-

cian que existe dentro de la escuela nuclearizada de edu

cacian básica, llamar la atencian hacia las deficiencias

sar una metodología para el cambio curricular en nuestro

medio, por medio del modelo que presentamos de utiliza--

cion de unidades de aprendizaje integrado como estrategia

de desarrollo curricular.
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En estas páginas intento --

plantear la necesidad que -

existe dentro de la escuela

basica salvadoreña del área

urbano-rural (1) de contar

con un instrumento curricu-

lar renovado,de carácter --

f1exio1e, que permita hacer de la educación básica un

efectivo vehículo de desarrollo económico y social.

La estimación de la necesidad de un currículo' flexi-

b1e deriva, por una parte, de la propia caracterización -

que tiene la nuclearización educativa, y por otra, del h~

cho que dentro de una estrategia de desarrollo educativo,

el currículo flexible viene a representar la instrumenta-

cian mas directa y adecuada para ello.

(l) En nues t ra geo gra f ía p o 1 ít ica se des ignan como "urb~

nos" algunos núcleos poblaciona1es que carecen de -
elementos suficientes para tipificarse como tales. 
Así es el caso de Nuevo Cuscatlan, en el Departamen
to de La Libertad, sede del núcleo educativo La Joya
de Nuevo Cuscatlán, y de tantas otras "villas" y --
"ciudades" desparramadas en las zonas rurales' del -
país, que se hallan 'detenidas en el tiempo' y alej~

das, no por distancias reales (en nuestro país, por
su exigua dimensión no hay distancias largas), si no
por su falta de comunicación --de t~da índole-- con
la 'vída'nacíonal.
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En el medio rural, particularmente en el salvadore--

ño, nos encontramos con una situación educativa que esta

La . ~aCC1.on

ral se ha ido definiendo de una manera --a nuestro jui--

cio-- demasiado lenta. Creemos que podríamos acelerar -

su acción a traves de una renovación curricular que, pa~

tiendo de las necesidades e inquietudes de los grupos s~

ciales del area urbano-rural, perfile un hombre que en -

su proceso de socia1izacion, reconozca y valore su cali-

dad de ser hombre; que conozca cual es la realidad nacia

na1 y su inserción en esa realidad; que, capacitado para

vivir en un mundo en continua y rapida evolución, contri

buya al desarrollo economico y social de la nación, sin

olvidar las normas esenciales de la convivencia humana,

dentro del marco posibilitante de una futura democracia.

"La enseñanza debería ayudar a los hombre a evo

lucionar sus relaciones sociales, en particular por

medio de la organizacion, de la ayuda mutua, del tr~

bajo colectivo, por la realización en común de me---

dios útiles a la comunidad (creación de caminos, de

,
f ..) .. "pozos, de escuelas, de en ermer1.as etcetera. (2)

(2) ~Ia1assis, Louis, "Educación rural y desarrollo (B.
25)", La educación en marcha, Colección Unesco, Pro-



CAPITULO 1

LA EDUCACION
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La educacion ha estado siem--

pre presente en la sociedad -

humana con distintas modal ida
PROBLEMATICA

des, variadas características
ACTUAL DE LA

y en diferentes niveles. As!
EDUCACION.

tenemos la primera educaci5n

que se da en el seno de la fa

,
como endocu1turaci6n.

mi1ia, en el proceso conocido

La importancia de esta primera --

educaci5n es obvia ya que aquí se establecen las bases -

de la personalidad del individuo. Antiguamente --y tod~

vía en las sociedades primitivas contemporaneas-- en es-

ta etapa educativa se le daban al individuo los instru--

mentas para su insercion en la vida social de la comuni-

dad. A medida q~e las sociedades han ido evolucionando

su estructura de cohesion interna, estas devinieron, de~

pues de larguísimas etapas historicas, en los estados na

ciona1es contemporaneos.

La evolución en la forma de organizacion social ha --

ido paralela a la evo1ucion de la actividad educativa; -

la educación fue pasando de un mero quehacer familiar a

una actividad impulsada y regulada por el estado.
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En este ....
desarrolló la escuela, laproceso naClO y se

que, en la medida que ha ido incrementando su importancia

social, ha ido aumentando su significación en el desarro-

llo del individuo, hasta encontrarnos hoy en día, con la

concepci6n de una escuela que procura formar al individuo

desde sus primeros contactos con el mundo.

En otras palabras, la responsabilidad de la escuela

ha ido creciendo en la medida que ha aumentado su impor--

tancia y su penetración en la vida social.

Esto ha traído consigo el aumento de la reflexión so

bre temas educativos. De una escuela puramente empírica

se ha pasado a la escuela científica, diseñada y orienta-

da por las ciencias. Sin embargo, la validez misma de --

las ciencias tiene. consideraciones problematicas, debido

a la transitoriedad de algunas 'verdades' científicas.

La pedagogía ha sufrido continuamente la influencia

de las ciencias --antes y despues de convertirse ella ---

misma en ciencia social--, cuyas diversas concepciones

se han ido reflejando en la educación y la escuela.

Con esto no pretendemos desprestigiar la educación -



científica. Con todas sus limitaciones respecto a la ver

dad definitiva, tenemos que recurrir a ella para la p1ani

mentar en favor de la flexibilidad de la educación, no -

aceptando ciegamente las últimas novedades educativas pa

ra aplicarlas indiscriminadamente a nuestra escuela. Te

nemos que recordar y hacerlo valer, el factor artístico 

que siempre ha tenido la educaci6n.

Ahora bien, tenemos que planificar para el futuro, 

teniendo en cuenta la transitoriedad ya señalada de la --

ciencia; la educación tiene un reto que responder: ha---

llar la vía y los medios para educar para el futuro. La

educaci6n, decimos, contempla o tiene como objetivo prin

cipal hacer de la escuela una organización para sistemati

zar la educaci6n, en la que distinguimos dos procesos:

enseñanza y aprendizaje."

La escuela da, por medio del maestro y otros elemen

tos propios, enseñanza, produciéndose consecuencialmente,

el aprendizaje por parte del individuo, como un producto

de esa enseñanza.

El grado de aprendiza je del individuo depende de la



concepción que aliente a la escuela.

Los actores principales de la escuela son los que --

aprenden (estudiantes) (3) y los que ensefian (maestros'

Estos a su vez fueron estudiantes; de su tipo de forma---

cian depende como y cuanto hayan aprendido a enseñar para

provocar el aprendizaje de sus alumnos. Aquí, no nos oc~

paremos de formación de maestros, no por no considerarlo

de importancia fundamental para el buen funcionamiento de

la escuela, ya que es nuestra intención ocuparnos del pr~

ceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel básico -

de la escuela salvadoreña nuclearizada, cuyo proceso de

aprendizaje hemos investigado --dentro de muchas limita--

ciones, sobre todo de tíempo-- para fundamentar nuestra -

tesis sobre la necesidad de diseñar un currículo flexible

para este nivel y modalidad.

Partimos del hecho que el currículo debe responder,

con eficacia, a los intereses y necesidades de los que --

aprenden. Como el aprendizaje es un proceso interno, el

.~

Dentro de las corrientes actuales de la educación -
científica, orientada primordialmente hacia el apre~

dizaje, se considera que los que aprenden son los -
alumnos y el maestro •
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cual es propio de cada individuo, debemos orientarlo ha-

cia la satisfacción de las necesidades de aprendizaje del

individuo.
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En el pasado la educación fo~

mal consistía esencialmente -

en In trnnsmi3i5n de c0n0ci--

NUEVAS IDEAS

titucion encargada de preser

var la herencia del pasado.

Era una educaci6n dise~ada para minorías, en la que -

se tenía como objetivo una formacion intelectual fija

"para toda la vida", lo cual era posible debido al paso --

lento de la evolución y desarrollo del saber.

cacion para sociedades "estáticas".

Ahora la humanidad se enfrenta a un reto:

Era una edu

el cambio.

Cambio que se produce en una espiral de desarrollo acelera

dísimo en todos los ordenes del quehacer humano. Se quedó

ya muy atras la época de situaciones de permanencia. Esta

mas en la epoca de la trascendencia continua de todo nuevo

alcance, de todo nuevo descubrimiento, lo que nos ha colo

cado en la situación de que hasta lo "nuevo" tiene una du

ración muy breve.

Esta situación de cambio caleidoscopico ha sido origi

nada por la explosión científica, la cual nos lleva a paso
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vertiginoso de teoría en teoría, de invento en invento, 

rapidamente traducidos en tecnologías que transforman la

vida de las sociedades.

En efecto, la tecnología se ha introducido de tal ma

nera que ha provocado diversas mutaciones en la vida so-

cial, las que se manifiestan en las crisis que sufren las

diversas instituciones sociales:

do •••

familia, escuela, esta-

Aquí solo nos ocuparemos, someramente de la crisis

que afecta a la escuela y que ha llegado hasta a poner en

duda el beneficio de su existencia.

La crisis de la familia ha tenido hondas repercusio--

nes en la escuela. En un momento en que se encuentra en

proceso de cambio la estructura y el concepto mismo de fa

milia, esta atiende cada vez menos la educación del niño

y se la demanda a la escuela, lo que ha aumentado su res-

ponsabilidad como instituci6n social. La escuela se ha -

visto obligada a abrirse al entorno social y buscar la ca

operación comunitaria en la educación del nifio y de los~~

jovenes.

Los rapidos cambios científico-tecnológicos han afec-
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tado a la escuela de diversas maneras. Por un lado, han

vuelto casi obsoleta la educación tradicional. La escue-

la actual necesita auxi1iarse de los futurólogos para di-

sdiQY" e:~n:..\.. 1C"dC6 e, FvÍ'tlt'()) es J e~i'-r) rH,ces ff<A.- 41.5 ehCJ< hOf

~lo l':\<c!} de 0sl11.J,. ÍtJ!J ~11l~ re;S'ttn~n Q_ iD t:Cl~V"'-tWr-...slJ12 ., e1"(i

que sera cuando el estudiante que inicia hoy sus estudios

los termine.

Esto constituye una exigencia difrcíl de cumn1ir para

la escuela de los parses subdesarrollados. Ya es difícul

toso el cambio de 'orientación temporal' para la escuela

de los países desarrollados, aunque para ella sólo signi-

fica abrirse al clima intelectual que la rodea para satu-

rarse de ideas, teorías y situaciones que la orienten pa-

ra traducir las inquietudes que preocupan a las socieda--

des desarrolladas.

Es decir, que la tarea de responder a las necesidades

de la nueva 'orientación temporal' que la revolución su--

per-industria1 demanda a la escuela no es muy difícil pa-

ra la escuela de inspiración científico-industrial de las

naciones desarrolladas. En cambio, el problema resulta -

enorme --y no sabemos como solucionarlo-- para los países

subdesarrollados, en los que subsisten patrones de cultu-

ra pre-i~dustrial.
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Tal vez hallaríamos la solución en el nuevo objetivo

educativo que orienta a la escuela hacia la enseñanza de

"aprender a aprender" (4) como vía para la educación pe!.

r .•
' •• '1.- <o"" ;. ,

La educación científica de nuestros días esta impreg-

nada de la idea de la educación continua, lo que ha traí-

do como consecuencia que se modifiquen los criterios sobre

las edades óptimas de aprendizaje y sobre el aprendízaje

(4) "Como la era científico-tecnológica implica la movili
dad de los conocimientos y la renovación de las "inno
vaciones", la enseñanza debe consagrar un esfuerzo me
nor a la distribución y al almacenamiento del saber ~
adquirido (aunque sea preciso desconfiar, en este do
minio de las exageraciones) y prestar una mayor aten
ción al aprendizaje de los metodos de adquisición (a
prender a aprender)". Faure, E. y otros, Aprender a
ser, Alianza Universidad/Unesco, Alianza Editoría1, 
s:-A., Mad r id, 1973. p. 36.

(5) "Durante mucho tiempo, la enseñanza ha tenido por mi
sión el preparar para funciones tipo. para situacio-
nes estables; para un momento de la existencia; para
una profesión determinada o~n empleo dado; para ab-
sorver un saber convencional, ancestralmente delimita
do. Esta concepción prevalece todavía demasiado a m~
nudo. Sin embargo, la noción de la adquisición en la
edad juvenil de un bagaje intelectual o técnico sufi
ciente para toda la existencia esta pasada de moda. 
Es un axioma fundamental de la educación tradicional
que se derrumba. ¿No ha llegado el momento de exigir
algo muy distinto a los sistemas educativos? Apren-
der a vivir; aprender a aprender, de forma que se pue
dan ir adquiriendo nuevos conocimientos a 10 largo d~
toda una vida; aprender a pensar de forma libre y cri
tica; aprender a amar el mundo y a hacerlo mas huma-
no; aprender a realizarse en y mediante el trabajo -
creador.". Lb i.d ; , p. 132
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mismo.

Hay una tendencia t cada vez roas genera1izada t a f1exi:.

aprendizaje t el cual deviene en un agente activo de su

propia educación. El maestro t ya no es solo el , -ensenan-

te'; se ha convertido en orientador y catali~ador del pr~

ceso de aprendizaje, en el que colaboran distintos agen--

tes educativos del entorno social.

Hay, pues, un proceso mundial de renovación y rees---

tructuracion de la educación, nacído alrededor de las nue

vas ideas educativas (6), el que podemos resumir en los -

siguientes puntos:

1. La educación concebida como instrumento de cam---

bio dirigido al desarrollo -socio-economico.

2. La concepcion del proceso educativo como un proce

so integral en que participan los distintos secto

res de la vida nacional.

UNIVERSIDAD IIFRA.NC'~CO GAVIOIA"

B,rJ.~ f "~)TECA
SAN SALVADO.LJ:•. C'AI U& __
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3. Necesidad de abrir la escuela a los grandes sect~

res de la poblacion t especialmente a los rurales

y urbano-marginales.
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Es innegable la relación que

existe entre educaci6n y de-

EDUCACION y

DESARROLLO

SOCIAL.

sarrollo económico y social,

aspectos sobre los que desca~

político de las naciones que

llamamos 'desarrolladas'.

Al examinar la geografía educativa hallamos como signo

significativo el hecho que mientras en unos países se de-

mocratízo la enseñanza desde hace varios siglos, en otros,

~los que denominamos sub-desarrollados-- ha sido patrim~

nio de pocos.

Tradicionalmente la educación ha estado ligada al ti-

po de sociedad en que se realiza; ha evolucionado 1enta--

mente por presiones sociales, políticas y relir,iosas, Sln

que su planificación respondiera a políticas nacionales -

de desarrollo global, como ocurre en nuestros días.

Parece ser que no hay
. ,

naClon que no este profunda~en-

te interesada en los procesos educativos, los que recla--

man cada vez mas la atención de los gobiernos y de las --

instituciones de caracter mundial, pues nos enfrentamos a

una demanda planetaria de mas y mejor educación.
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Las demandas varían de naturaleza de acuerdo a la sí-

tuacion educativa de los pueblos. En lo que hay ... .
COlnCl--

dencia es con una conciencia generalizada de los benefi--

cías y defectos de la educación.

No son de la misma naturaleza las demandas educativas

de los pueblos atrasados que aquéllas de los llamados pai
ses desarrollados.

Aunque sabemos que existe relación entre educación y

desarrollo económico y social, no se ha establecído la

causalidad operante, lo que no impide que actualmente ca-

si todos los gobiernos estén empeñados en impulsar el de-

sarrollo a través de la educación, a la que se le presta

atención preferencial en los planes nacionales de desarro

110.

Por "primera vez sin duda en la historia de la humani

dad, el desarrollo de la educación considerado a escala -

planetaria tiende a preceder al nivel del desarrollo eco-

nómico." (7)

Sin embargo, no es facil. Nos encontramos con exige~

cías de coberturas cada vez mas amplias, a la vez de re--

(7) Faure, E. y otros, Opus c í t , , p. 61.



15

querimientos de optimización para que la enseñanza pueda

responder no solo a las necesidades economicas y sociales

s~no

duo.

.,' .
D1."7':10DJ_C.ü y r a c Lo n u L del indivi.

Se trata de una situación nunca experimentada por la

humanidad.

Por un lado se revisa la pedagogía, las técnicas de -

enseñanza, los objetivos educacionales, la preparación de

los maestros, en una palabra, la escuel~ toda se halla en

proceso de renovación, al cual concurre el adelanto cien-

tífico tecnológico.

Los adelantos de las ciencias sociales ponen en ev~--

dencia problemas del ser en situación de aprendizaje a --

los que no se les había prestado atención. Así tenemos ~

todo un arsenal de innovaciones científicas, tecnicas, so

ciales, culturales y pedagogicas que han venido a modifi-

car los conceptos de enseñanza-aprendizaje.

"La luz aportada por las investigaciones sobre el ce-

rebro, los avances de la teoría de la información, --

los trabajos sistematicos de los institutos de 1in---

gUística y de psicotecnia, los resultados obtenidos -
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por la psicología de grupo y por los equipos de antro

pologos culturales, los modelos construidos por los -

analistas de sistemas y los cibernéticos constituyen

otras tantas adquisiciones nuevas" (8), cuya aplica--

ción modifica o modificaría sustancialmente el interior -

del universo educativo.

Además existen otros aportes de la ciencia que afec--

tan los planes educativos.

Estos son algunos de los retos que se plantean a la -

educacion de los países en desarrollo. ¿Como solucionar-

los sólo a través de la educación, si por la misma pobre-

za del desarrollo
... .

econom~co y social, nos encontramos sin

los recursos humanos, técnicos y económicos que posibili-

ten su solución?

Creemos que no podemos esperar el desarrollo
... .

econom~-

ca y social promovido sólo por medio de políticas educati

vas. Tendríamos que diseñar toda la política nacional c~

mo un enorme esfuerzo educativo tendiente a mejorar cuan-
;

titativa y cualitativamente la educación para mejorar su

eficiencia y su eficacia, para producir los elementos de

(8) Ibídem, p. 175
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cambio necesarios para la transformación nacional. Se p~

dr!a involucrar a la comunidad en un movimiento de masas,

en el que cada individuo instruido fuera un multiplicador

educativo.

Para lograr una pol!tica masiva tendr!amos que earn--

biar los objetivos educaciones para poder dar respuesta 

al desafío que representa para un país sub-desarrollado y

superpoblado facilitar el acceso a todos los individuos 

en necesidad de aprendizaje.

La escuela, en la mayor!a de los países de Ameríca La

tina, tuvo durante mucho tiempo una funcíón conservadora

de la estructura social de la epoca, la que podemos decir

ha sido de tensión entre dos grupos de dimensiones dife--

rentes: una minoría perteneciente a la clase superior y

la clase inferior, formada por la gran mayoría de la po-

blaeión. La creación de una clase media ha sido un proc~

so lento, producido por el desarrollo del comercio y la 

industria.

Fue el diseño mismo de los currículos --adecuados a 

los intereses de las clases altas-- y la escasa cobertura

de la escuela los que impidieron el acceso a la educación

de las clases populares.
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Ha sido hasta en ~poca muy reciente, con la llamada -

Reforma Educativa, en vigencia, que, a nivel teórico se -

plantea la necesidad de incorporar a la escuela salvadore

ña a las grandes mayorías. A tal efecto se amplía enorm~

mente la cobertura dela educación básica y, aunque no en

la misma medida, la educación media, lo que tambien ha

ocasionado

r í o r ,

el aumento de la demanda de educación supe---

Por primera vez la escuela salvadoreña se fundamenta

en supuestos sobre la interacción educación-desarrollo. -

Así hallamos en la fundamentación tecnico-pedagógica del

actual sistema educativo que "la educación es el medio c~

rrecto de transformación nacional y de desarrollo naC10--

nal" (9), y como uno de los fines de la educación nacio--

nal, "ser un factor fundamental del desarrollo socio-eco-

nómico del país," (10).

Hallamos, pues, una nueva concepción de la función de

la educación.

Sin embargo, si vamos a considerar el desarrollo eco-

(9) Documentos de la Reforma Educativa, N°3, Ministerio de
Educación, 2a. Ed., Dirección de Publicaciones, San
Salvador, 1978.

(lO) Ibid., p. 16.
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nomico como un proceso de incremento persistente del in~-

greso real ~ capita, es necesario que el inGreso nacio-

nal crezca a una tasa mas alta que la del aumento de la -

población, para que se traduzca en una marcada mejorfa --

del poder economico de la población (11). Es decir, que

no basta la sola política educativa para promover el desa

rrollo económico y social. Se necesita la concurrencia -

de toda la política nacional. En el caso de la Reforma -

Educativa en vigencia, se penso sobre las bases de planes

de desarrollo global orientados hacia una industrializa--

ción planeada corno parte de la política de integración --

centroamericana, la cual se frustro por el conflicto beli

ca de 1969, sin que se hicieran los ajustes necesarios a

la política educacional orientada hacia el desarrollo ur-

bano-índustrial.

Hientras tanto, no se ha prestado la debida atencion

a la educación rural, negando así el "actual criterio po-

lítico de equidad" (12), ya que la cobertura de la educa-

(11 ) Lo que se hace
mo el nuestro,
demografica.

mas difícil para aquellos países, ca
en que se da el fenómeno de explosión

(12 ) Memoria de Labores del Mini~terio de Bducaci6n 1977
1978, Direcci6n de ~ublicaciones, San Salvador, 1978,
;:3"7.



CUADRO N°1

EDUCACTON BASTeA (1°/9° grados)-Sector público

Año Urbana Rural Total

1973 380,222 = 60% 249,023 = 40% 629,245 = 100%

1974 398,673 = 59% 278,109 = 41% 676,782 = 100%

1975 408,526 = 57% 302,096 = 43/~ 710,f,22 = 100%

1976 426,533 = 57% 320,774 = 43% 747,307 = 100%

1977 432,102 = 56% 341,288 = 44% 773,390 = 100%

1978 448,074 = 56% 356,407 = 44% 804,/!81 = 100%

Datos tomados de la Memoria de Labores del Ministerio de Educación 1977-1978.

N
o
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cion b¡sica, segGn vemos en el Cuadro N°1, no guarda rel~

cion con su importancia poblaciona1 (60% de la población

total).

para que responda a la promocion del desarrollo economi-

ca, el cual tendr1a que verse traducido en un efectivo de

sarrollo social, ya que, si buscamos el desarrollo nacio

nal a traves de los beneficios de la educación, estos tra

eran consigo el desarrollo social en la medida que la edu

cación contribuya a la apertura democratica.

Actualmente se realiza en el país una experiencia de

nuclearizacion escolar. Uno de los supuestos educativos

de la nuclearizacion educativa reside en la incorporación

de la comunidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si

ampliáramos la base participativa de la comunidad, se po

dría pensar en una educacion masiva a través de esta moda

lidad educativa.
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CAPITULO 2

I In .. _ 1.1

EL CURRICULO y LA ESCUELA

2.1 La naturaleza del currículo.

2.2 Fuentes curriculares.

2.3 La tecnología educativa.
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El currículo dirige la ac--

cien educativa hacia dos as-

pectos esenciales:

FUENTES

CURRICULARES. 1. El individual, tendiente

a la formación y expresión -

d~ la personalidad del ser

en situación de aprendizaje,

de acuerdo a su proceso de crecimiento y maduración, 10 

mismo que a promover cambios en su conducta cognoscitiva,

afectiva y psicomotriz; y

2. el social, 11 que es el resultado del proceso

de adaptación y modificación o cambio del ambiente na

tural y socio-cultural que surge de las interacciones

humanas 11 (21).

Un currículo científico orientado a la satisfacción 

de las necesidades e intereses educativos del estudiante,

en su doble dimensión de individuo y miembro de un grupo

social, atiende primordialmente las demandas hechas a la

escuela por la sociedad y el individuo. De ahí que la 

fuente central del currículo sea el alumno (sus necesida

(21) Soto Guzman, Viola, Opus cit., T. 1, p. 20.
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NECESIDADES EDUCATIVAS Y CURRICULO.

t"._~.c~~~~ Cu r~í~ u lo .
i i reSI uesta'
I ~ ~
I
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des concen

,----I~IN t radas e n .....-__
la escue-
la.

Necesidades.... .. N~cesidades.... Necesidades
~ ... "~I--IM

estudiantes. do ee n tes. ca m unidad.. .. .
Situaciones básicas de fuentes del currículo.
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en -

su situación de aprendizaje, a la que concurren maestros,

sociedad y cultura, como portadores de " comportamientos

aprendidos que otros aprenden en su contacto, y porque

son capaces de evidenciar persistentes modificaciones me

diante un proceso ininterrumpido de reeIaboración." (22)

Los aportes de estas fuentes se sistematizan para co~

ver tirIos en materiales curriculares que satisfagan las 

necesidades de aprendizaje. Para ello el currículo debe

considerar como contenidos basicos de aprendizaje, los si

guientes:

"a) La cultura de los educandos (contextos eco

nomicos y socio-políticos, sistema de valores, estilo

de vida).

b) Los problemas y procesos cruciales para el 

individuo y la supervivencia individual y social (fí

sica y psicologica).

c) Los conceptos y problemas cruciales del con

texto socio-cultural inmediato y de otros contextos -

(22) Ibidem, p. 115.
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culturales que le ?crmitan al educando adoptar una 

variedad de perspectivas." (23)

(23) Arango, Martha, Opus cit., p. 87.
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LA TECNOLOGIA

EDUCATIVA.

La educación científica, co

mo todo proceso científico 

que se desarrolla en el cam

po de las ciencias sociales,

se fundamenta en el empleo 

del metodo propio de las ---

ciencias facticas: estudia

los hechos mediante la ooser

vación sistematizada a traves de los pasos del metodo ex-

perimenta1. Esto es así poraue los hechos educativos se

dan en el mundo de la experiencia, con frecuencias re1ati

vamente constantes, 10 que los hace c1asificab1es y sus-

ceptibles de ser conocidas sus relaciones causales.

Al igual que ocurre en las demas cienci~s facticas -

sus conclusiones, o leyes extraídas de la observación em

pírica, son susceptibles al error, lo que hace necesario

enfocar toda actividad educativa con actitud científica 

crítica y estricta aplicación del metodo científico.

La tecnología educativa es la aplicación practica de

la ciencia educativa a la sistematización de los recursos

humanos, materiales y financieros, por medio del p1ane~-

miento,imp1antación y evaluación del proceso de enseñanza

y aprendizaje dentro del campo operativo del currículo.
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La tecnología empleada tiene que adecuarse a los obj~

tivos y propósitos que orientan al sistema educativo.

Sus elementos esenciales son los planes de estudio y los

programas de estudio, auxiliados por reglamentos e ins---

tructivos para evaluación y promoción, unidades de apren-

dizaje, guías de observación, test (formales e informa---

les), textos, ayudas audio-visuales, etc.

Lionel Ducan define la tecnología de la educación co-

mo un "arreglo sistematico de los recursos humanos y no -

humanos, para el logro de fines educativos." (24) y prop~

ne el modelo sistematico de planificación educativa que -

aparece en la siguiente pagina.

Este arreglo de recursos se exnresa en el plan de es-

tudios, el cual es el elemento tecnológico que delimita -

las asignaturas y demas acciones curriculares, asignando-

les el tiempo y nivel de desarrollo en el proceso educati

va sistematico. En el plan de estudios se refleja el se~

ticlo abstracto verbal, tecnológico o integral de la forma

cion propiciada por el currículo.

(24) Taller sobre planeamiento curricular, Hinisterio de
Educación, Direcci6n de Servicios T~cnico-pedag6gi

cos, 1975, p. 52.
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Los programas de estudio reflejan las caracte

rísticas del modelo de sistema escolar en que se desarro

lla el proceso curricular; así, un currículo rígido, im-

plica un programa rígido aislado del contexto social. En

cambio, dentro de un proceso curricular abierto a l~ in-

teraccion del contexto social, el programa sera dinamico,

flexible y funcional para responder a las necesidades de

aprendizaje de los estudiantes.

Los programas flexibles no se definen "por su acento

en la materia, sino en los comportamientos susceptibles

/

de obtenerse. Es decir, en las experiencias de aprendi-

zaje o interacciones funcionales del educando con su me

dio escolar y extra-escolar, cuyos productos han de ser

nuevas conductas cognosc~itivas, afectivas y sico-moto--

ras que la persona expresa, guiada por la escuela." (25).

Para poder ser estructurados es necesaria la investiga--

cion previa de la situación de aprendizaje del alumno que

ingresa a la escuela --cualquiera que sea el nivel educa

tivo al que se incorpora, lo mismo que su situaci6n so--

cio-hist6rica-cultural, para conjugar las necesidades del

alumno con los recursos con que cuenta la escuela para su

desarrollo.

(25) Soto Guzmán, Viola, Opus cit., Pp. 157/8.
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La nuclearización educativa es

una modalidad de la educación

ASPECTOS TEüRICOS

DE LA

NUCLEARIZACION

EDUCATIVA.

abierta al entorno social. con

el prop6sito de establecer una

interacción educativa escuela-

comunidad, con un doble objeti

va. Por un lado, el pro~ici2r

la colaboración de los diferen

tes agentes educativos que existen en la comunidad' en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la población escolar

y por otro, el extender la acción educativa de la escuela

a la comunidad.

Así se pretende hacer ~mas efectiva la función de la -

educación para impulsar el desarrollo social, por medio -

del aprovechamiento máximo de los recursos educativos (h~

manos, materiales y financieros).

En la nuc1earización educativa, la escuela deviene el

centro dinámico de una comuniQad para promover el desarro

110 social y, en alguna medida, el económico, a través de

la acción educativa orientada a la satisfacción de las ne

cesidades, problemas e intereses de los individuos que

forman una comunidad.
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Vamos a entender como comunidad a un grupo de persa-

nas que viven en un determinado sector geográfico y que -

ClOi12S naciJas de una peculiar cOIlcepci6n del mUIldo.

Para el desempeño de sus objetivos educacionales den

tro de la comunidad, la nuclearización educativa debe ola

nificar y organizar la educación sobre las bases de accio

nes flexibles y funcionales que sólo son posibles a tra-

ves de un currículo flexible diseñado para satisfacer las

necesidades específicas de los individuos de determinado

lugar geogr5fico, para lo cual se hace indispensable una

investigación previa para conocer las principales caract~

rísticas y peculiaridades de la comunidad y las necesida

des educativas básicas de sus miembros, así como para in

ventariar los recursos con que se cuenta en la cb~unidad

para satisfacer tales necesidades.

Ademis, la nuclearizaci6n educativa requiere un efi-

ciente sistema de comunicación escuela-comunidad para di

namizar la interacción de los diferentes agentes educati

vos en un eficiente y eficaz proceso de enseñanza-aprend~

zaje, que repercuta en un producto educativo, que sea un

efectivo agente de cambio social en su comunidad, sin des

cuidar aquellos aspectos educativos que 10 capaciten para

su adaptación como ciudadano útil dentro del contexto na-



cional.

Para ello, la nuclearizacíón debe ser un proceso inte

gral en renovación continua, a trav€s de una evaluación 

permanente que permita conocer, aprovechar y/o resolver

las nuevas situaciones educativas que surjan dentro de la

comunidad, sin perrler contacto con las políticas y objeti

vos que animan la política educativa nacíonal.

UNIVERSIDAD flFRANCI~CO GAVIDIA"

BIBl..I()TECA
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.



En diversos países de Ameri-

ca Latina se ha pensado en -

E: ~ P E I-?. 1 E ~'T er..

SOBRE

NUCLEARIZACION

EN AMERICA LATINA.

la n~cJ.earizac·L5n educ~tiva

como una respuesta a los in-

gentes problemas educativos

de la región, sobre todo en

las areas rurales.

Los primeros países americanos que adontaron la moda-

lidad de nuc1earización educativa fueron Polivia y Perú,

en los cuales ya en la decada del cincuenta se hallaban -

en pleno desarrollo los núcleos educativos con el apoyo -

técnico y financiero del gobierno de los Estados Unidos -

de America. No hemos podido encontrar información sobre

la experiencia boliviana, y contamos con muy poca sobre

esta primera etapa de la nuclearización peruana •

La experiencia peruana ha sido la ..mas significativa

en Sur America; la primera etapa se prolonga hasta 1972,

cuando con la aprobación de la nueva Ley General de Edu--

cae ión (marzo, 1972) se inicia la segunda etapa de nuc1ea

. . ..
r i z a c a o n .

Los núcleos de la primera etapa estaban formados por

una escuela central dotada de terrenos para practicas --

agrícolas, a la cual estaban vinculadas las escuelas sec
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cionale~ o sat~lites.

Cada núcleo contaba con un equipo de especialistas p~

ra promover las relaciones con la comunidad y orientar a

los estudiantes en proyectos agrícolas y artesanales.

Los núcleos de esta etapa fueron creados para resol-

ver el enorme deficit educativo del área rural peruana.

Funcionaban con una excelente organización que puso en -

marcha nuevos metodos educativos, los cuales tuvieron muy

buenos resultados y sirvieron de modelo para la nucleari

zación colombiana y guatemalteca.

Sin embargo, el programa fue perdiendo importancia y

ya para 1970 había perdido mucho en eficiencia. Esto no

fue impedimento para que las valiosas experiencias de la

primera etapa de nuc1earizaci6n sirvieran de fundamento e

inspiración a la nueva legislación educativa para adoptar

la modalidad de la educacion nuc1earizada en toda la edu-

cacion sistematica peruana.

De acuerdo a la legislación escolar peruana, la educa

cíon nacional se organiza de acuerdo al principio de nu-

clearizacion, bajo la modalidad de Núcleos Educativos Co-

munales (NEC), que operan con una doble tipología: una -
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basada en las actividades económicas y otra en el grado -

de concentración de la población.

Atendiendo a las actividades económicas se han clasi-

ficado los NEC de la siguiente manera:

Sector .; .
economlCO: Actividad:

1- Agropecuaria

Primario:

Secundario:

Terciario:

11- fHnera

III-Pesquera

IV- Manufacturera

V- Artesanal

VI-Comercio y servicio,

y se agrega un tipo VII para aquellas zonas estrictamente

residenciales, al que se denomina Núcleo Residencial.

Desde el punto de vista del grado de concentración p~

blacional se han caracterizado cuatro tipos:

Urbana concentrada.

Sub-urbana.
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Pueblos jóvenes (26).

Rurales.

Estas dos tipolog1as dan lugar a quince tipologías __

cruzadas.

La nuclearización comprende dos niveles:

Cuna (27) (niños menores

1- Nivel inicial: de 3 años)

CEI Jardín de niños (ni

nos 3, 4 Y 5 años).

CEB (Ciclo 1)

11- Nivel básico: CEB (Ciclo 1 - II)

(Regular y laboral) CEB

CEE

(Ciclo 1 - 11 - 111)

(Ciclo 111)

La educación básica tiene dos modalidades: Educación

básica regular (EBR) y educación básica laboral (EBL), --

(26) En Perú se denominan así los asentamientos margina-
les de emigración masiva rural.

(27) Su implementación no corre a cargo del Ministerio de
Educación.



que abarcan tres ciclos de enseñanza,distribuidos

._._~_.~~~.;-------_.~-_.~--~....~_._-~~ -~----'- ,,
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Dentro de la estructura nuclear, los centros de Educ~

cian Básica Regular, tipo dos (CEB 2) y tipo tres (CEE 3),

adoptan las siguientes modalidades:

Centro Base tipo tres (CEB 3-CB) y Centro Base tino -
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dos (CEE 2-CB), cuando tienen la función de coordinación

y promoción de acciones de carácter educacional para un -

grupo de centros educativos. y cuando, debido a la exte~

sión de la zo-na que cubre, no puede dar este servicio di

rectamente, se complementa con los Sub-centro Base (CEB

2SCB ó CEB 3-SCB).

Cuando además de estas funciones prestan determinados

servicios educativos a otros centros del núcleo, se con--

vierten en Centros de Educación Básica tipo tres (o dos)

Central de Servicios (CEB 3-CS ó CEE 2-CS).

La experiencia centroamericana.

Esta modalidad educativa ha cobrado auge en Centroa-

merica coreo una adaptación operativa de la " s o ciedd educa

tiva" patrocinada por Unesco, que concibe a toda la socie

dad como escuela, lo que implica la cooperación de la co

munidad al quehacer educativo con el objetivo de promover

el desarrollo y transformación de la propia comunidad.

Dada las distintas características que revisten las 

filosofías educativas de la región, así como las diferen

cias etnicas, sociales, antropológicas, geográficas, etc.,

que se manifiestan dentro de las grandes semejanzas que -
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presentan en la región las necesidades educacionales del

área rural, la nuclearización educativa representa distin

tos aspectos en los países centroamericanos.

En Centro América, actualmente funciona como un Pro-

yecto Regional "Red de Sistemas Educativos para el Desa-

rrollo de Centroamérica y Panamá", de UNESCO. por lo cual

en los seis países se consideran elementos esenciales de

la nuclearización, los siguientes:

"Organización e integración social de la comuni

dad o comunidades.

Tierra, tenencia de la tierra y condiciones de

rendimiento técnico y económico del suelo.

mas.

Caminos de acceso y mantenimiento de los mis--

Concentración y atención de la población de --

edad escolar y adulta con fines de retención efecti

va, rendimiento y ampliación de las oportunidades de

educación sobre una base verdadera de igualdad de

oportunidades educativas.

Capacitación y asesoramiento tecnico en los cul
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tivos existentes y el inicio de otros posibles en el

medio.

Estudio del suelo, selecci5n y concentraci5n de

greas de cultivo de mayor rendimiento t~cnico y eco

nómico a corto, mediano y largo plazo.

Producción sistemática de la comunidad y de la

escuela, cono motor integrador e impulsor del desa-

rrollo.

Integracion y concentración de esfuerzos conju~

tos en los procesos de producción y mercadeo, con el

apoyo de los recursos estatales (economicos, finan-

cieros, tecnicos) sobre la base de una efectiva par

ticipación de comercializacion de los productos.

Previsión de los canales de comercializacion de

los productos de la comunidad y las posiblidades de

aumentar y comercializar la producción artesanal fe

menina comunitaria y la contribución y aumento de la

producción domestica.

Medidas necesarias para proveer agua potable, 

electricidad y saneamiento ambiental.
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Alfabetizaci6n comunitaria y educaci6n laboral

básica, con oportunidades reales de proseguir estu---

dios, en lo posible en el medio.

Raciouali¿a-ci6n del apeya ecoo6micG

t é c n i.c o del Estado." (28).

~ , .
t J.. :.'¡ :-;~. ":1 e: 'L ' . ~ e

Pero para que la nuclearizaci6n educativa pueda sa--

tisfacer estas demandas, por medio de la cooperación efec

tiva a la educaci6n y desarrollo de las comunidades donde

opera requiere la investígaci6n previa de la situaci6n s~

cio-econ6mica-cultura1 de la zona que cubre cada núcleo -

educativo, para lo cual UNESCO ha propuesto como metodo10

gía la " investiGaci6n participativa".

Parece ser que a la fecha, las investigaciones que -

han sustentado las diferentes experiencias de nucleariza-

ción en el area no han sido totalmente satisfactorias, --

por lo cual, tecnicos del Proyecto Regional de UNESCO han

publicado los lineamientos para elaborar un instrumento -

de investigación socio-econ6mica para conocer y clasifi--

(28) Informe final del 1 Seminario Regional sobre indica
dores socio-econ6micos, celebrado en San Jase, del 7
al 11 de agosto de 1978, Documento RLA/7a/l00 de --
UNESCO, pp. 15/16.
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car las necesidades reales de las comunidades.

limitante para cualquier programa de nuclearizaci6n educa

tiva, ya que la planificación y organización de esta moda

lidad educativa necesita el conocímiento previo de la si

tuación real del ambito comunitario, tanto en cuanto a -

las necesidades de desarrollo comunal como de los proble

mas, necesidades e intereses educativos de los estudian-

tes, para poder coordinar los distintos recursos educati

vos de la comunidad y del sistema escolar para la satis-

facción de las necesidades educativas basicas (NEB) de -

los mienbros de la comunidad.

Aunque todos los países del area cuentan con proyec

tos de nuclearización, sólo nos referiremos en detalle a

la experiencia de Guatemala por considerar que es la que

reviste mayor interes.

La experiencia guatemalteca.

Guatemala fue el primer país de la región en adoptar

la nuc1earización educativa, en cuyo desarrollo se distin

guen tres etapas.

La primera etapa se inicia en la década del cincuen-
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ta, cuando con el apoyo tecnico y financiero del Servicio

Cooperativo Interamericano de Educación (SCIDE) se crea--

peruano.

.... - -: __o " ", "\

Est03 núcleos contaban con una escuela base, dotada

de suficiente terreno para practicas agrícolas y tambien

con talleres diversos; la escuela base estaba vinculada a

una red de escuelas seccionales, a las cuales coordinaba

y asistía con asesoramiento del grupo de especialistas -

con sede en la escuela base.

Los Núcleos Escolares Campesinos parecían ser una so

lución efectiva para mejorar el panorama de la educación

rural guatemalteca, pero con el retiro del SCIDE se dete

rioró gradualmente el proyecto, y en la década del sesen

ta las autoridades del Ministerio de Educación convirtie

ron los núcleos en Distritos Escolares que no guardaron -

las características que hicieron de los Núcleos Escolares

Campesinos centros escolares de mejoramiento rural.

La segunda etapa de nuc1earizacion se inicia en Gua

temala en 1970 con el Programa de Extensión y Mejoramien

to de la Educación Primaria Rural, financiado con un em-

prestito del BID y asistido técnicamente por la AlD.
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El programa se . . . "'"
lnlCl0 con el establecimiento de cua-

tro "Escuelas Regionales" parecidas a los desaparecidos

Núcleos Escolares Campesinos, a las cuales se vinculó un

peque50 número de escuelas seccionales incompletas, con -

la idea de que los alumnos de estas completaran sus estu-

dios en la Escuela Regional, que contaba con locales ade-

cuados, situados en una finca con campo stlficiente nara -

contar además con sitios para prácticas agropecuarias, ta

lleres bien equipados, biblioteca, instalaciones deporti-

vas, etc.

Cada Escuela Regional contaba con un cuerpo de supe~

visores para asesorar a los maestros en las distintas ac-

tividades escolares y para establecer contactos con los -

padres de familia para darles asistencia educativa.

En 1973 comienza la tercera etapa, bajo la responsa-

bilidad de la Dirección de Desarrollo Socio-Educativo Ru-

ral, dependiente del Ministerio de Educación, con el obj~

tivo de extender los beneficios de la nuclearización.

Así surgen los "Núcleos Educativos para el Desarro--

110", como unidades tecnico-docentes integradoras de la

acción educativa del ambito comunitario, los que tienen -

como uno de sus objetivos la misión de extender la cober-



ORGANIZACION DE LOS CIRCU1TOS

NUCLEARIZADOS

_.,~ .

Circuito S e d e Núcleos Escuelas Distanci
Seccionales medio al

034 Ahuachapan 4 28 1/ 8 -.

044 Nueva San Salvador 6 47 2/10

046 Sitio del Niño 5 27 1/ 5 ",

072 Olocuilta 6 34 1/ 9 <-

073 Santiago Nonualco 4 36 l/la 1

090 San Francisco Gotera 6 42 1/12

091 Osicala 4 29 1/14 ;\

34 247
.

\-

:eo

Fuente: Informe General - Nuclearizacion Educativa Salvadoreña, Agosto d '9 V1
'o
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.-aSl como --

las condiciones socio-económico-¿ulturales de l~s habitan

tes de determinadas areas geograficas.

En El Salvador la nuclearización educativa ha sido -

caracterizada (31) como:

1. Una tecnica que involucre al sector educati

va de educación basica al proceso de desarrollo eco-

nómico y social de las comunidades donde opere.

2. Un sistema administrativo basado en el pri~

cipio de "unidad y flexibilidad", para que los nú--

clees operen como unidad en dependencia y comunica--

ción con los órganos centrales, y con la flexibili--

dad que posibilite la adecuación curricular que la -

nuclearización pueda exigir.

3. Una aplicación experimental de nuevas tecni

eas y metodologías que permitan la participación ac-

tiva de la educación en el proceso de desarrollo eco

nómico y social.

(31 ) Diagnóstico ooeracional de la acción suoervisora en
la Educací6n Bgsica, Dirección de Educación Básica,
Ministerio de Educación, San Salvador, 1977, P? --
10/13
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4. Una actividad educativa con objetivos espe-

cíficos orientados al desarrollo regional o secto---

rial, dentro de los objetivos generales de la políti

ca nacional de desarrollo.

5. Un proceso permanente e integral, que man--

'>

tenga su ritmo y actualízación a través de evaluacio

nes y correcciones continuas.

6. Una modalidad educatíva con características

de "vigencia y renovación".

7. Un proceso que se lleva a cabo aísladamente

del sistema educativo nacional, ya que es una modali

dad de adaptación, experimentación y mejoramiento p~

ra el mejor desarrollo de las grandes líneas de la -

política educativa nacional.

8. Un medio para el aprovechamiento óptimo de

los recursos de la escuela y la comunidad.

9. Un proceso que exige investigación de las -

necesidades educativas basicas.

Como vemos, en esta caracterización no se hace enfa-
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riS en la interrelación escuela-comunidad que debe ser el

(Undamento de la educación nuclear izada para lograr bene

ficios de doble-v!a entre ambas.

En la practica esta falta de efectiva interrelación

se manifiesta en la poca comunicación que existe entre la

escuela y la comunidad, agravada por la falta de comunica

cian entre la escuela y las autoridades correspondientes.

La funcian de promover una efectiva comunicacion en-

tre el Ministerio y los docentes que laboran en las escue

las nuclearizadas y, entre estos y la comunidad, debería

ser efectuada por el supervisor, quien en nuestra modali-

dad nuclearizada, a nivel teórico, lleva la responsabili-

dad de la operación del núcleo (Ver gráfica N° 3).

Sin embargo, los supervisores docentes no pueden cu~

plir con el rol que les ha sido asignado por muchas razo-

nes: cada supervisor docente de núcleo tiene que atender

un promedio de treinta y siete escuelas, la mayor!a de --

ellas ubicadas en zonas rurales, donde casi no existe ser

vicio de transporte público; falta de una programación r~

cional de visistas a las distintas escuelas de los núcleo

--algunas no reciben visitas del supervisor; enfasis en -

aspectos de control de asistencia escolar; falta de flui-
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dez en la organizacion administrativa de los núcleos.

Este f~lta ([8 [luide~ nace de la forma cono opera la

nuclearización. En la Direcci6n de Educaci6n Bgsica exis

ten dos dependencias a las que compete la nuc1earización:

la Jefatura ~e Supervisión y la Unidad Técnica, entre las

que no existe comunicaci6n horizontal (Ver organigrama de

Educación Basica), ni una coordinación efectiva de las ac

tividades que ambas dependencias realizan en relaci6n con

la nuclearización educativa.

La mencionada situación podría ser una de las causas

por las que, a la fecha, la educación nuclear izada no ha

representado una efectiva respuesta a las necesidades edu

cativas de las zonas en que opera, debido a factores de 

organización e implementación.

Además, a pesar que con ella se pretende aumentar la

cobertura de la escuela, esto no se ha experimentado.

\La interrelación escuela-comunidad no se ha logrado

establecer plenamente en ninguno de los circuitos. En la

mayoría de los casos las relaciones se han manifestado en

la formación de sociedades de padres de familia que sí

han contribuido a la mejoría de las escuelas con acciones

UNIV~RSIOAO l/FRANCISCO GAVIDJA"

B'~f. '('T~CA
SAN SA.LVADOR/'EL SALVADOR, C.A.
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tales como construcción de aulas, donación de terrenos, -

reparación y dotación de mobiliario, etc. Pero hasta la

fecha no se ha generalizado la ayuda de la escuela a la 

comunidad. En la mayoría de los casos, apenas se ha co-

menzado a crear las Asociaciones Educativas Comunales --

(ASECOM) con el proósito futuro de proyectar los benefi-

cios de la educación nuclearizada a la comunidad. Sin em

bargo, en algunos núcleos (sobre todo en las escuelas ba

ses) sí se ha hecho alguna labor en construcción de al~u-

nas obras de beneficio comunal. Lo que ha faltado en to-

dos los núcleos es planificar e implementar la extensión

educativa de la escuela hacia la comunidad.

Esto se debe a muchas limitaciones que presenta el 

proyecto, entre las que podemos enumerar:

Falta de un buen sistema de organiza ción que di

namice la acción educativa de la escuela nucleariza-

da.

Hace falta normar las funciones de los núcleos.

No ha habido suficiente investir,ación de las ne

cesidades educativas basicas.

Falta de funcionalidad de la unidad t~cnica de
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nuclearizacion educativa.

Excesiva centralizacion administrativa.

Falta de infornaci6n .• capacitaci~n de los do--

centes que participan en el ensayo.,

Falta de asesoría a las escuelas de los núcleos.

Falta de recursos hUManos, materiales y finan--

cieros para responder a las exigencias que plantea -

la acción de la escuela nuclearizada.

Excesiva movilidad del personal docente que la-

bora en los núcleos.

Falta de incentivos que motiven a los docentes

para el cumplimiento de los objetivos de la nucleari

. ~zaC10n.

Falta de inventario de los recursos propios de

las comunidades.

Falta de una adecuación curricular: se necesi-

ta un nuevo currículo que permita la acción educati-
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va encaminada a resolver las necesidades, problemas

e intereses de los miembros de las comunidades.

Falta de integrAci6n de los distintos a~entes -

de cambio a la planificación y desarrollo del proye~

t o , <,

Falta de evaluación permanente.

Todos estos factores limitan grandemente las posibi

lidades educativas de la enseñanza nuclearizada, que lle

vada a cabo conforme a su espíritu puede llegar a ser un

factor efectivo en el desarrollo socio-económico-cultural

de las comunidades.

Como ya expresamos antes, las relaciones existentes

entre la escuela y la comunidad (del sector nuclearizado),

se manifiestan casi exclusivamente alrededor de los pa--

dres de familia que prestan su colaboración a la escuela

en forma económica y con trabajo y material para obras de

acondicionamiento de las instalaciones escolares.

En cambio la escuela, al seguir pautas de funciona-

miento tradicional no presta a la comunidad beneficios de

rivados de la nuclearizacion, como sería la capacitación
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de adultos y su organización en clubes de servicio para -

atender distintos deficits de la comunidad. Una escuela

realmente nuclearizada podría adecuar el desarrollo cu--

rricular a las necesidades m~s perentorias de la comuni-

dad, integrando en esta acción a las diferentes agencias

oficiales de servicio.

Tambien podría incorporar a los miembros de la comu

nidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudian

ts.

La nuclearización se resiente por ausencia de recur

sos y una adecuada normatividad, junto a una difusión pe~

rnanente de su caracterización y objetivos (Ver encuesta:

Cuadros 56/60.



CAPITULO 4

EL CURRICULO FLEXIBLE

4.1 Aspectos teóricos generales so

bre un currículo flexible.

4.2. Diferencia entre currículo tra

dicional y currículo renovado

y de caracter flexible.

4.3 La unidad de aprendizaje inte

grado como metodología basica 

para el tratamiento curricular

flexible.
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Si la educación tiene como -

objetivo el proporcionar a--

prendizaje a través de la en
ASPECTOS TEORICOS

scñanza, hay que adecuar é~-

GENERALES SonUE UN
ta a los intereses, necesid~

CURRICULO FLEXIBLE.
des y capacidades del que --

aprende: del ser en situa--

ción de aprendizaje, a tra--

ves de la individualización del proceso de enseñanza-apre~

dizaje, para lo cual hay que flexibilizar la educación --

adaptandola a las condiciones existentes en el lugar en -

que se administra.

Si, ademas, la educación ha de ser un veh!culo de de

sarro1lo económico, cultural y social, hay que conjugar -

los intereses, necesidades y capacidades del ser en situa

ción de aprendizaje con las necesidades y peculiaridades

de la comunidad y, en un contexto mas amplío, de la na---

. ~Cl.on.

Pero hay algo ~mas: si la educación ha de intentar

colocar al ser en situación de aprendizaje dentro de la -

perspectiva de la explosión cient!fico-tecnologica, para

que, de alguna manera, sea capaz de adaptarse a su verti-

ginoso desarrollo, hay que dar a la enseñanza una nueva -
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Sólo a traves de un currículo flexible es posible -

satisfacer estos grandes objetivos educacionales, porque

un currículo flexible es básicamente un currículo de a--

prendizaje, es decir, una fuente de estímulos nacidos del

contexto socio-cultural que facilita el aprendizaje, ya 

que el mismo ser en situación de aprendizaje toma la auto

dirección de su educación con la ayuda y coordinación del

profesor.

Esto implica un cambio radical en el proceso educati

va que exige de los educadores y de aquellos que planifi

can la educación, una nueva vision del hecho educativo, 

ya que ocurre un desplazamiento del sistema educativo

pre-figurado tradicional, que peca de memorístico e inte

lectualista, hacia un proceso vivo de aprendizaje del in

dividuo, por medio de la interacción con su medio socio

cultural. Al extender el proceso educativo al medio so-

cial el currículo flexible permite llevar sus beneficios

a toda la poblacion.

Exige un cambio en la relación educador-educando, al

pasar de la relación autoritaria de la educación tradici~

nal, en la que el educador es un agente transmisor de co-
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ESQUEMA DE POSiBLES PORCENTAJES DE APRENDiZAJE
I /

EN CURRICULOS DE MATERIAS Y EN CURRICULO 5 F L E Xl 8 L E 5._
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nacimientos y el educando un receptor, a una relación di-

namica donde el ser en situacion de aprendizaje deviene -

su propio agente educativo y el docente, de mero dicente

se convierte en coordinador del aprendizaje que gira alr~

d~dor de los intereses y necesidades del aprendiente.

El currículo flexible, ademas, debe permitir su adap

tacion a la capacidad de aprendizaje del aprendiente y a

su ritmo de desarrollo para que no imponga harreras a los

estudiantes mas rapidos, a la vez que brinde oportunida--

des a los mas lentos (32).

Para el logro de todo esto el currículo flexible cam-

bia el ambiente artificial del currículo tradicional y lo

sustituye por contextos reales, al considerar como parte

importante del ambiente educativo la experiencia, cultura

y conocimientos del ser en situacion de aprendizaje.

Para ello el currículo debe buscar en el medio ambien

te los límites dentro de los que funciona el educando, ya

que el "medio ambiente debe proveer una variedad de op--

(32 ) Sperb, Da1i11a C., El currículo - Su organización y
el planeamiento del anrendizaje, Trad. del portu--
gu~s por l. Dcha, Editorial Kapelusz, S. A., Buenos
Aires, 1973,pp. 52/53.
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ciones adecuadas para los educandos." (33), 10 mismo que

"oportunidades para efectuar aprendizajes productivos y

personalizados." (34).

(33) Y (34) Arango, Hartha, Opus cit., p. 88.



76

Según Donnld Lemke, la dife-

rencia fundamental entre cu-

DIFERENCIA ENTRE

CURRICULO TRADICIONAL Y

CURRICULO RENOVADO

y DE CARACTER FLEXIBLE.

rriculo tradicional y currr-

culo renovado, de carácter -

flexible, gira alrededor de

los conceptos de enseñanza y

aprendizaje: el currículo -

tradicional es de enseñanza

y el flexible es de aprendizaje.

Se puede caracterizar la enseñanza (35), como una ac-

tividad por medio de la cual una persona muestra, expone,

o trata de comunicar algo a otra. En este proceso se de-

sarrol1an dos papeles:

toro

uno de transmisor y otro de rece~

En cambio, el aprendizaje, más que un proceso de re--

cepción, es un proceso interno de comprensión de las dife

rentes percepciones que el individuo recibe del entorno.

Decimos que hay aprendizaje cuando a traves del sentido -

interno se comprehende algo de tal manera que llega a ser

un conocimiento propio, motívado por el ínterés que el te

ma o asunto despierta en el aprendiente.

(35) Al proceso de enseñanza se le llama tambien proceso
didáctico o de instrucción.
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Para comprender mejor esta diferenciacion acudimos a

un esquema de Lemke que reproducimos en la página 5i?,uie~

te.

El currículo tradicional, o de enseñanza, lle~a a la

escuela desde las oficinas centrales de los Ministerios 

de Educación, es decir, se diseña fuera del ámbito esco-

lar, por esto no todos sus contenidos despiertan el inte

res del estudiante para estimular el aprendizaje. Esto

es así, porque tienen un programa único para todos los es

tudiantes.

En cambio el currículo renovado de aprendizaje, se es

tructura alrededor de las NEB (necesidades educativas bá

sicas) del estudiante e implica la búsqueda de soluciones

educativas que satisfagan esas necesidades, es por tanto,

un currículo descentralizado en cuanto a contenidos, mét~

dos, materiales, formación y evaluación, y~ que ~sto~ no

pueden llegar de fuera del ámbito de aprendizaje.

Mientras que el currículo tradicional da mayor enfa-

sis al contenido, al que enseñar, para el currículo reno

vado de carácter flexible, 10 más importante es el como

enseñar para promover aprendizaje que permita al ser en 

situación de aprendizaje su adaptación a su realidad pre-
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Proceso de enseñanza
(Currículo tradicional)

l. Rígido

2. Irrelevante

3. Estudio de experiencias parciales

4. Pasivo

5. No funcional

6. Centralizado en materias

7. Orientado hacia el libro

8. Memorístico por repeticion

9. Actividades guiadas

la. Materiales preparados

Proceso de aprendizaje
(Currículo renovado)

Flexible

Relevante

Estudio de experiencias totales

Activo

Funcional

Centralizado en el estudiante

Orientado hacia la experiencia

Retencion por atencion

Experiencias de comunidad

~ateriales elaborados por el estudiante.

t

¡

I
I

¡I
¡

Adaptación del contenido de la p. 84 de Pasos hacia un Currículo Flexíhle de Do
na Id Lemke.
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sente y al futuro.

Lemke señala diez principios fundamentales del apren-

díz-aje que deben sostener un currículo renovado.

l. El que aprende debe tener control sobre su 

propio aprendizaje.

o dicho de otra manera, es el aprendiz quien tiene

que seleccionar las experiencias de su aprendizaje. En

cambio, en el currículo tradicional el control esta en ma

nos del profesor y de la generacion adulta.

2. El deseo de superación es propio de la natu

raleza humana, por 10 cual, las condiciones del currí

culo deben ser flexibles para no obstaculizar la ini

ciativa individual.

El currículo tradicional propicia el desvío de este 

sentimiento natural al obstaculizar con su rigidez la au-

to-suneración.

3. La situación social con frecuencia determina

el nivel de ingreso del aprendiz a la escuela, por lo

cual un currículo renovado tiene que tener flexibili-
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dad para la determinación de niveles de aprendizaje.

En cambio el currículo tradicional mantiene estanda-

res de ingreso para mantener la calidad de la escuela, b~

sados en el concepto de la uniformidad en la preparación

de los educandos.

4. "El aprendizaje es circular y no lineal", ya

que "constituye una totalidad de las pro?ias experieE:,

Cl.as específicas y personales" (36).

Por esto en un currículo flexible no tienen importan

cia las posibles divisiones de las actividades escolares,

puesto que el proceso de aprendizaje es continuo.

En cambio el currículo tradicional establece divisio

nes en el conocimiento, que marcan los hitos del progreso

educativo.

5. El aprendizaje se logra a través de experieE:.

cias totales.

Es decir, el conocimiento de algo concreto no se pue-

(37) Lemke, D., Opus cit., p p , 74/5.
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Currículo de enseñanza

Características:

Currículo de aprendizaje

Características:

1.

2.

3 •

4.

Control y organización en manos
de adultos.

Los niños son dirigidos hacia la
consecución de objetivos fijados
por adultos.

El objetivo final es la acumula
ción de conocimientos.

Se enseña a los niños partes de
experiencias ajenas, con la idea
de que mas tarde se producirá
una unificación.

1.

2.

3.

4.

Control cooperativo en manos del
grupo.

Los niños trabajan abierta e inte
ligentemente para conseguir sus
propios objetivos.

El objetivo del aprendizaje es una
acción social inteligente y la ma
duración individual.

Los niños refinan partes de sus
propias experiencias, pero en un
contexto inmediato global o total.

CI:J
.......

Tomado de Pasos hacia un currículo flexible, de Donala Lemke, p. 57.
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de dividir en. compartimientos, por lo que un currículo de

aprendizaje debe organizarse alrededor de temas de inte--

r~s, alrededor de ],os cuales, y como medio para teller una

vision totalizadora del asunto, se aprende algo de cien-

cias naturales, de matemáticas, de idiomas o de ciencias

sociales, según sea el caso.

En el currtculo tradicional, la ensefianza de una mate

ría se ilustra con un ejemplo concreto. Es decir, es un

proceso inverso al del currículo flexible.

6. El aprendizaje es un proceso inte~rado que debe

unificar los distintos componentes curricualres hacia

la consecución del desarrollo individual del ser en 

situación de aprendizaje.

El proceso integrado de aprendizaje no es igual a la

organización integrada de materias; consiste en la orga-

nizacion del currículo, a partir de un previo diagnostico

de necesidades e intereses básicos, por medio de la combi

nación de todos los recursos disponibles para producir ex

periencías completas de algún tema o asunto de interés p~

ra los educandos.

Este enfoque integrado de actividades dirigidas a la



83

consecuci6n del aprendizaje es la característica princi-

pal del currículo renovado de caracter flexible.

El currículo tradicional se organiza alrededor de los

contenidos de las materias, a cuya transmisión se ordenan

todos los recursos educativos; el foco de interes reside

en la materia que se enseña.

7. El aprendizaje se realiza con mayor facilidad

y rapidez cuando 10 logramos a traves de tareas prac

ticas y de beneficio personal.

Esto es así porque cuando el individuo ínvo1ucra su 

interes en la tarea que esta realizando su mente retiene

con facilidad los distintos aspectos aprehendidos que son

aquellos que satisfacen sus aspiraciones.

En cambio en la enseñanza memorística tradicional, la

retencion de los contenidos exige un gran esfuerzo de me

moria porque esta no es estimulada sino forzada a retener

multitud de datos que, en la mayoría de los casos se olvi

dan pronto porque su conocimiento no responde a íntereses

del indívíduo.

8. Aprendemos haciendo.
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La clave de este principio radica en significado que

se de a 'hacer'. Para algunos educadores el anrendizaje

a~tJ.'!O se rC31i3D
, ,..~.

CUdrld~ E2 etectu2 a

corporal. Pero 'hacer' es un t~rmino de significado am--

plísimo, que comprende el producir, formar, ejecutar, ac-

tuar, caber, contener, componer, mejorar, etc., etc., tan

to a traves de la actividad corporal como intelectual.

Se hace una cas-a y se hace un juicio o un concepto; in-

cluso se hace una idea. Es decir, el aprehender haciendo

comprende los aspectos teóricos y practicas del aprendiz~

je. Todo es cuestian de producir las condiciones para --

que a traves de situaciones de aprendizaje se haga apren-

dizaje, por medio de actividad física, psicoló~ica o inte

lectual, según sea el caso.

En el currículo tradicional se abusa en la exposición

de los aspectos teoricos que son recibidos pasivamente.

9. La satisfacción por un aprendizaje realizado

estimula nuevos aprendizajes.

Este estímulo no tiene nada que ver con el estímulo 

exogeno del curríc~lo tradicional (calificaciones, pre--

mios, cuadros de honor). Es un sentimiento de íntima sa

tisfacción por el logro obtenido y, como todo sentimien--

UNIVERSIDAD uFRANr.I~r.O (;AVIOIA"

Rl~LJ nl"~.rA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A..
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to, imposible de definir, aunque como ocurre cuando habla

mas de sentimientos, a pesar de su indefinihilidad, todos

entende~os lo que significa cuando se ha experimentado.

El estímulo ocasionado por un aprendizaje logrado es,

podríamos decir, un estímulo autónomo, mientras que los 

estímulos usados dentro de un currículo tradicional, son

heterónomos.

10. Las tareas de aprendizaje deben adaptarse a

las capacidades del que apre~-nde, y, nosotros agreg~

ríamos,-a sus circunstancias.

El currículo tradicional funciona con normas de apre~

dizaje basadas en promedios estadísticos. (Pero los hom

bres, decía Unamuno, no son cantidades, por lo que no po

demos decir que un individuo valga mas que otro). Y tie

ne que ser así porque es el único medio de control que -

tiene un currículo diseñado fuera del ambiente de aprendi

zaje, y para todos los estudiantes de un país. En cambio

el currículo renovado, por su flexibilidad esta abierto 

para satisfacer las necesidades del individuo que apren--

de.



86

La unidad de aprendizaje -

LA UNIDAD DE

integrado (UAI) es una op
~

timizaci6u d¿ la unidad p~

APRENDIZAJE INTEGRADO

COMO METODOLOGIA BASICA

dagógica de uso

Latino América,

#comun en -

la cual se

PARA EL TRATAMIENTO

CURRICULAR FLEXIBLE.

interpreta de diversas ma-

neras y asume distintas --

gica generalmente se divide en:

formas. La unidad pedar,ó-

"1. Una materia (rna t e má t í c a s , biología, e t c c ) ,

2. Temas o tópicos de estas materias.

3. Objetivos generales.

4. Objetivos específicos (a veces con objetivos en -

transito y terminales).

5. Metodología o sugerencias para el profesor.

6. Actividades del profesor, actividades del estu---

díante.

7. ~ateriales o recursos.
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8. Evaluación formativa y sumativa." (37).

lo, que es el formato conductista delcurr!culo, pues por

medio de ella los conductístas establecen la orientación

para la planificación general.

A veces los modelos comprenden tambien:

Identificación de habilidades al ingreso.

Aplicación de alguna tecnología.

Analisis de las tareas de trabajo. etc.

Son unidades instruccionales, para diseñar la enseñan

za siguiendo un patrón secuencial que va desde la formula

cían de objetivos generales a la evaluacion, a traves de

una selección de materiales e items de pruebas.

La unidad de aprendizaje integrado tiene las siguien

tes características espec!ficas que la distinguen de la -

(37) Lemke, D., Opus cit., p. 105.
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unidad did¡ctica (38):

le No es un ~rogr·a3& de las actividades escol~

res; sólo da lineamientos, sugerencias, ideas •••

2. Las fases no est§n' separadas; se superpo---

nene Tambi~n se pueden combinar; 10 que interesa es

(38)

que se cumplan las etapas.

3. Se diseña esquem§ticamente para uso de los

aprendientes (estudiantes y docentes).

4. Por ser sólo un esquema flexible se puede -

modificar, adaptar, dividir •••

5. Las ideas o sugerencias dadas en una DAl

pueden ser adoptadas o rechazadas por el profesor y

el estudiante, de acuerdo a su utilidad para resol--

ver los problemas, intereses o necesidades educati--

vas del aprendiente.

Decimos que es integrada porque combina:

Se distinguen dentro de las unidades pedagogicas, 
las unidades programáticas (para planificación gen~

ral) y las unidades didácticas (para la función do
cente en el aula.
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l. Distintos aspectos científicos relaciona--

dos con los temas de aprendizaje en función de la s~

tisfacci6n de las necesidades b~sicas que captan el

interGs del esttldi~n~21

2. Todos los recursos disponibles hacia la con

secución del aprendizaje.

3. Los esfuerzos del profesor y del estudiante

en su planificaci6n.

Son estas características las que hacen de la UAl el

vehículo facilitador del aprendizaje dentro de un trata-

miento curricular flexible, al permitir la adaptaci6n a 

la consecución del objetivo fundamental del currículo fle

xible: el aprendizaje, el cual resultara mas o menos efi

caz en la medida que provea soluciones a las necesidades

educativas básicas del individuo y de su comunidad.

Dentro del proceso educativo de un currículo de ---

aprendizaje, la UAl tiene la cualidad, ya señalada, de 

proveer únicamente lineamientos, no instrucciones, sobre

la selección del tapico y de las actividades de desarro-

110, lo mismo que las del análisis experiencial que es la

respuesta del currículo de aprendizaje a la evaluación



ESQUEMA FLEXIBLE PARA EL DESARROLLO DE UNA
UNIDAD DE APRENDIZAJE INTEGRADO

FASE 1- BÚSQUEDA DE UNA DIRECClaN.

Area general de interés

Intereses o tópicos del que aprende

Actividades de iniciación
- - - ~,·, •. ·I • I

FASE Ir-PLANIFICACiÓN Y EJECUCIO"N

Actividades de desarrollo

Recursos disponibles en la comunidad

Identificación de metas para las actividades

FASE m-ANA'L1SI5 EXPERIENCIAL

Actividades culminatorias,
ANALlS15 DE LAS EXPERIENCIAS DE APREN
DIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE:
a) los que aprenden <estudiantes/profesores)

b) la comunidad

c)utilidad efC?ctividad de la UAI.
, ',"",~~;:a.:..
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Aún el diseño mismo de la unidad es flexi--

La VAl viene a constituirse en un instrumento t~cni

co de gran aceptación y efectividad cuando se trata de im

plementar un curriculo flexible. La VAl junto con la me

todología de los proyectos que suele aplicarse en algunas

experiencias en el nivel de la educación básica, garanti

za el tratamiento de contenidos y actividades basados en

aspiraciones educativas básicas de una comunidad, es de-

cir, logra que la fuente curricular del medio se concrete

en un diseño de un currículo manejado por la escuela en 

función de una estrecha relación con la comunidad.



CAPITULO 5

LA ADECUACrON CURRICULAR

EN LA NUCLEARIZACION

EDUCATIVA SALVADORE~A

5.1 La metodología de la NEB en un

currículo flexible aplicado a

la nuclearizacion educativa

salvadoreña.

5.2 Lineamientos básicos para dis~

ño de UAI para la adecuación 

curricular de la escuela basi

ca nuclearizada en El Salvador.
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La investigación de las NED

(39) es el propósito del ---
LA METODOLOGIA DE

"Proyecto NEB" que funciona
LA NEB EN UN CURRICULO

desde 1976, como parte del -
FLEXIBLE APLICADO

Proyecto Regíondl "Red de --
A LA NUCLEARIZACION

Sistemas Educativos para el
EDUCATIVA SALVADOREÑA.

desarrollo en Centro América

y Panamá", con el objeto ele

fundamentar las estrategias de la educación rural para el

desarrollo economico y social y, entre estas, a las expe-

riencias de educación nuclear izada que se realizan en el

afea bajo el patrocinio y con la asesoría del proyecto --

mencionado.

El currículo flexible, o de aprendizaje, como hemos

visto, tiene que orientarse hacia la satisfacción de las

necesidades, problemas e intereses del ser en situaciónde

aprendizaje, por 10 cual para proceder a su diseño se ha-

ce indispensable el diagnóstico previo de las NEB, para,

a partir del mismo, buscar una solución metodológica que

conjugue la satisfacción de estas necesidades con los re-

quisitos establecidos en los programas de estudio.

(39) Siglas de "Necesidades Educativas Básicas", concento
acuñado por UNESCO para designar el nivel educativo

esencial.
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Ahora bien, dentro del contexto educativo de un cu-

rrículo flexible, vamos a entender "satisfacción de nece

sidades", como la capacitación del aprendiente con habili

dades (manuales e intelectuales) que le ayuden a satisfa-

cer las necesidades y no con la donación de cosas mate-

riales que las satisfagan. El hecho que la escuela tenQa

como objetivo del ense5ar a aprender cómo satisfacer las

necesidades básicas del ser en situación de aprendizaje,

no quiere decir la exclusión de ayuda material para tales

fines, sino que la acción educativa tiene que estar orien

tada a la capacitación del aprendiente para que aprenda a

satisfacer por sí mismo, sus propias necesidades y las de

su comunidad. Es por esto que se hace indispensable 1n-

vestigar las necesidades básicas de la comunidad desde el

punto de vista de toda la población.

Para efectos del dise50 curricular hay que distin---

guir entre necesidades, problemas e intereses. Necesidad

es una carencia que perdura; es decir, requiere satisfac-

ción continua. En cambio el problema es transitorio; de-

saparece cuando es resuelto. Sin embargo, hay que tener

en cuenta que la necesidad a veces aparece al individuo 

como problema cotidiano, por 10 cual hay que analizar muy

bien los problemas, para determinar cuáles son realmente

necesidades. El interés tampoco perdura; casi siempre de
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Ademas, este último

tiene mas que todo, carácter psico-intelectual. Hay otra

distinción imprtante: el número de necesidades basicas -

es restringido y) cualquiera que
,

sea su numero son comu--

nes al ser humano. Los problemas e intereses son innume-

rabIes y motivados o creados por la inserción del indivi-

duo en la realidad.

Por estas características de las necesidades, probl~

mas e intereses, al dise~ar las DAl dentro de
,

un curr1CU-

lo flexible para la escuela nuclearizada, hay que focali-

zar la atención hacia la satisfacción de una necesidad ha

sica, incluyendo actividades tan variadas que permitan sa

tisfacer intereses o resolver problemas de los aprendien-

tes para mantener la motivación del grupo a lo largo de -

su desarrollo.
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El programa de estudio es

uno de los elementos del

gramas estructurados fue-

flexible no incluye pro--

currículo que reflejan suLINEAMIENTOS BASICOS PARA
EL DISEÑO DE UNIDADES
DE APRENDIZAJE INTEGRADAS
PARA LA ADECUACION
CURRICULAR DE LA ESCUELA
BASICA NUCLEARIZADA
DE EL SALVADOR.

naturaleza. Un currículo

ra del ambiente escolar.

Pero en el caso de la es-

cuela básica salvadoreña estos son diseñados para su uso

en todo el país y para todas las modalidades escolares

por la Dirección de Servicios Tecnico-Pedagógicos.

A traves del desarrollo de este trabajo hemos argu--

mentado por la necesidad de un currículo flexible o de --

aprendizaje para la escuela básica nuclearizada, para que

pueda cumplir con sus fines.

Al enfrentarnos con el prohlema de diseñar un modelo

de currículo flexible para el área urhano-rural cubierta

por la educación nuclearizada, hemos hallado que es posi-

ble la adecuación curricular para esta modalidad a traves

del uso de unidades de aprendizaje integrado (UAl), en --

los aspectos de iniciación y desarrollo, siempre que des-

pues de la finalización de una UAI se completen los cont~

nidos señalados en el programa que no fueron tratados en
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el desarrollo de la DAI. Lo que sí no es posible adecuar

totalmente, sin modificar la estructura curricular actual

es la Fase 111 de la DAI que corresponde al analisis de -

experiencias.

En vista de las consideraciones anteriores, propone

mos un modelo de DAI referido a la adecuacion curricular,

dentro de la modalidad flexible, de los "Program::is de Es

tudio del Sexto Grado de Educación Basica". Cabe notar 

que, dentro de un currículo renovado de carácter flexible

las actividades de desarrollo de la unidad presentada co

mo modelo podrían utilizarse para los seis primeros gra-

dos de la Educación Basica y, ampliarse para los nueve -

grados, con solo completar la construcción con la instala

cion de servicios electricos, de agua, de desagUes, etc.

y extenderla a un trabajo de mayor importancia dentro de

las instalaciones escolares.

Para su diseño hemos escogido una organización por 

"enfoque integrado" que tiende a ayudar a resolver una n;:.

cesidad basica de la comunidad, la vivienda, escogida en

tre 'las necesidades b á s Lc a s mas importantes detectadas en

la encuesta realizada para sustentar este trabajo.

Originalmente se planifico tomar una muestra mas am-
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plia que abarcara los siete Circuitos Escolares Nucleari-

zados. Dada la amplitud de la muestra señalada se busco

la colaboración de la Dirección de Educacion B5sica, para

llacer uso de sus recursos humanos para la aplicaci6n de -

la encuesta.

A pesar de la buena disposición de las autoridades -

educativas respectivas, las dificultades que ha pasado la

escuela salvadoreña en los Gltimos meses y que derivaron

en un trabajo irregular en la mayoria de las escuelas del

país, parece ser la razon del no cumplimiento de las me--
.....~.

t a s es t.ab.ke é í'd a s ,
... ";:' .¡"'

Una
. ...

ocaS10n posterior puede permitir -

llegar a desarrollar una investigación, necesaria en el -

pais, sobre las bases establecidas en esta tesis.

Dada esta situación de emergencia se cambió la estra

tegia estadistica y se realizo una encuesta dirigida, to-

mando como base un sólo circuito, el 073, por ser uno de

los tres mas representativos de la experiencia nucleariza

da, el cual representa el 14% de los Circuitos Nucleariza

dos. Dentro de este Circuito se escogieron, para tomar -

la muestra (186 encuestas), ocho localidades,que represe~

tan el 22% de las localidades comprendidas dentro del cir

cuito.
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6.1 An á L'is í s de encuestas.

6.2 Interpretación de encuestas.
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ENCUESTA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

1 - RELACIONES ESCUELA-COMUNIDAD.

PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

1 ¿Coopera la escuela en

el mejoramiento de la

comunidad? sí 100.

No -

N = 81 = 100

.....

.::>
w
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PREGUN-
P R E G U ~ T A R E S P U E S T A %

TA N°

I

2 ¿En
,

forma laque coopera

escuela en el mejoramien-

to de la comunidad? Da atencion a los niños 93.8

Ayuda a resolver problemas comu-
nitarios 56.8

Ofrece servicios para adultos 23.5

No sabe 1.2

No contesta -

N = 81 = 100

>-'
o
.p.

I



-
PREGUN-

TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A

3 ¿CooDera la población con

la escuela? sí

No

No sabe

No contesta

N = 81 = lOO

---

-¡
I
¡

1

1

J

%

91.3

8. 7

1-'

o
\./l



PREGUN
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A

_..,.•,..-~-~---

1:

1 I I l ----, I

4 ¿Cawo coopera la pobla-

cian con la escuela? Cooperación
, .

economlca 76.5

Con trabajo en obras de mejora
miento de la escuela

Actividades sociales

Recaudación de fondos

Otros

N ::: 77 ::: 100

30.9

4.9

30.9

14.8

.....

..::>
':J\

I I I 1. _



PREGUN- P R E G U ~¡ T A R E S r U E S T A %
TA N°

5 ¿Existe asociacion de pa-

dres de familia? sí 93.8

No 2.5

No sabe -
No contesta 3. 7

N = 81 = 100

.

.....
o.....,



PREGUN-
R G A %p E U N T A R E S P U E (' T

TA N° J

6 ¿Se beneficia la comuni-

dad con la existencia de

una escuela? sí 49.4

No 50.6

No sabe -

No contesta -

N = 81 = 100

..-.
o
V)



PREGUN-
P R E G U N T A R E S P U E S T A %

TA N°
--

7 ¿Ademas de los estudios

que sus hijos hacen en

la escuela, le gustaría

a usted que les enseña-

ran un oficio? sí 100.

No -
!To sabe -
No contesta -

N == 81 = 100

1

,....
o
'.::l

.,



PREGUN
TA N°

8

P TI. E G U II T A

¿Cuál oficio o profesión

le gustaría que sus hijos

anrendieran en la escue-

la, además de sus estu-

dios regulares?

R E S P U E S T A

Profesiones de educaci6n media y
superior

Oficios varios, como zanatería,
mecánica, soldadura autógena, al
bañilería, carpintería, ebaniste
ría, barhería, electricidad •••

Sastrería/corte y confección

Radio t¡cnico/motorista

Cosmetología/f1orístería

Economía dom¡stica y otros aspec
tos relacionados con el hogar

Artesanías/manua1idades

T¡cnicas agronecuarias

"1
/:

14.8

81.5

56.8

6.2

8.6

12.3

3. 7

7.4

Otros I 7.4

N = 81 = 100

l' I I 1

......

......
o



PREGUN
TA N°

9

P R E G U N T A

¿Cuales cree usted que

son las necesidades bá-

sicas de la comunidad?

R E S P U E S T A

Agua

Unidad de salud

Transporte público

Alumbrado

Tren de aseo/mercado

Vivienda/letrinas

Talleres para enseñanza de ofi
cios/Clases para adultos

Trabajo

Camino/puente

N = 81 = 100

%

28.4

46.9

40.7

37.

39.5

74. 1

96.3

39.5

59.3

,. I -_.. I

..

..
1-'



PREGUN-
TA N° P TI. E G U N T A R E S P U E S T A %

I

la ¿Esta usted satisfecho con

la enseñanza que reciben

sus hijos en la escuela? sí 93.8

No 3. 7

No sabe -
No contesta 2.5

N = 81 = 100

I
I

I

.....

.....
N



PREGUN
TA N°

P R E G U N T A R E S PUF. S T L %

11 I ¿Cree usted que sus hi-

jos estan aprendiendo

algo que les será útil

en el futuro? sí <; S • 1

No I J.7

No sabe

No contesta 1.2

! I

I I ·1 I
I I -L.. .

N 81 100

~

~

w r1
~
11

"



IV - EDUCACION PARA ADULTOS

PREGUN-
R E GTA N° P U N T A R E S P U E S T f>. %

12 ¿Asistiría usted a la es- Sí 95.1

cuela, si dieran alguna No 3.7

capacitación para adul- No sabe -
tos? No contesta 1.2

N = 81 = 100

,....
,....
.¡::...



PREGUN
TA N°

13

P R E G U N T A

¿En qu~ le gustaria que

fuera esta capacitación?

R E S P U E S T A

T~cnicas agrícolas

Aprender a leer y a escribir

Corte y confección/sastrería

Labores del hogar/cocina

Salud/primeros auxilios

Escuela nocturna

Oficios varios (peluquería, mecá
nica, carpintería, albañilería,
floristería ••• )

Radio y T. V.

Otros

N = 81 = 100

%

4.9

9.9

37 •

25.9

3. 7

28.4

35.8

6.2

18.5

......

......
V1



ENCUESTA APLICADA A LOS FSTlTDIANTES.

v- ASISTENCIA.

PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A ~{

14 ¿Asiste usted regular-

mente a la escuela? sí 87.7

No 12 • 3

N = 81 = 100

f.

.....

.....
(j\

l·
~

l
i

i:,
l

1
i
i
i
f
f

!
¡



PREGUN-
R E G A A %

TA N° P U N T R E S P U E S T

15 Si no asiste regularmen-

te, indique las causas

de ello. Por enfermedad 40.

Por trabajo 30.

Se el ..
hay nuente 10.crece r~o y no

Diferentes causas 20.

N = 10 = 100

.....

.....
-....J



VI - CONTENIDOS Y ACTIVIDADES CURRICULARES.

PREGUN- P R E G U N T A R E S P U E S T A
TA N°

16 ¿Cual es la materia que Idioma nacional

... le gusta? Estudios socialesmas

Hatematicas

Estudio de la Naturaleza

Inglés

Educacion física

N = 81 = 100

1
I

1 1 • 1

17 • 3

)S~3

~ 3.5

1.6

1.2

......

......
ce



..

I

PREGUN-
R G 7-TA N° P E U N T A R P S P U E S T A

.
17 ¿Por

,
le gusta mas? Por utilidad practica 12-que su

Por su contenido 42.4

Porque hacemos ejercicios 6.5

Porque hacernos dibujos y mapas 3.3

Porque el profesor la explica bien 6.5

Porque la entiendo mejor 21.7

Porque hacemos exnerirnentos 2.2

Otras 5.4

N = 81 = 100

I
I

i

......

......
'.D



PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

18 leual es la materia que Idioma nacional 8.6

menos le gusta? Estudios sociales 28.5

Matematicas 37.

Estudios de la naturaleza 5 . 9

Ingles 14.8

Educación estetica 1.2

N = 81 = 100

......
N
::::>



._-
PREGUN- P R E G U N T. A R E S P U E S T A ¡,

TA N°

19 ¿Por qué le gusta menos? Por ser de difícil comprensión 34.5

Porque me aburre 7 t.• -r

Porque no la entiendo 32. 1

Exige mucho esfuerzo me mo r í s t Lc o !~ • él

Porque no es imnortante 12. 3

IIe canso de escribir mucho 6.2

Falta de suficiente in f o r en a e i 6 n ;
falta de libros 13.6

No aprendo 10 que el profesor en-
seña 1 ?.~

Otros 6.2 I
I
i

N =: 81 ee 100

j ,....
t~



..
PREGUN-

P R E G U N T A R E S P U E S T A
TA N° _.

20 Ademas de las materias que

estudia, ¿le gustaría

aprender un oficio o pro-

fesión? sí

No

No sabe

N = 81 = 100

''1
io

)j .5

1.2

1.2

......
N
N



l' I

PREGUN
TA N°

21

P R E G U N T A

Si la respuesta es afirma-

tiva, ¿cual oficio o pro-

fesión?

R E S P U E S T A

Profesiones de educación media y
superior

Oficios varios (zapaterla, meca
nica, soldadura autógena, alba
ñilería, carpintería, barbería,
ebanistería, electricidad ••• )

Sastrería/corte y confección

Radio tecnico/motorista

Cosmetología/floristería

Economía domestica y otros aspec
tos relacionados con el hogar

Artesanías/nanualidades

Tecnicas agropecuarias

Otros

¡
I

% I
-1

!

!
49.4 I

32. 1

17. 3

3.7

1.2

1.2

2.5

8.6

.-.
N
W



PREGUN-
P R E G U N T A R A %TA N° E S P U E S T

22 ¿Participa usted y sus

compañeros en activida-

des con otras escuelas? sí 60.5

No 39.5

N = 81 = 100

......
N
.¡:..



PREGUN-
P R E G U A R E S P U E S T A %

TA N° :-l T

23 Si la respuesta es afir- Actividades para recaudar fondos,
bailes, rifas, "yuqueadas", "tar-

mativa, indique las acti- des rancheras" .. . 51-
tn ==
~

~ v í d a d c s , Encuentros deportivos !~ 7 •%
Vl CQ
~

::o
r- ~ :.n Excursiones 12. 2
< JI.,.lt. Oy;,. V »
'O ~ Concursos: oratoria, ortografía 1 6 • 3
O
:;c ~,,""

"In
;:o Exposiciones 8.2J>r ,... Z

Vl .-1 :-,
> ::ñ Educaci6n musical l~ • 1r "tj-e .. g
~ (jO Otras 18.4
O c;")

:!J ~ ~
r 5
~ ~

N 49 100. ... = =

1-'

~"
\JI

I



......
N
O'

3 • 3

3.3

"1
lo

30.

30.

16. 7

16.7

13.3

I I

L _.

PREGUN-
P R E G U N T A R F. S P U E S T A

T¡\ N°
-

24 Si la respuesta es negati- Falta de dinero

va, señale cuál cree usted Falta de deseos

que es la causa. Falta de permiso

Distancias demasíndo largas

~'1a10 s caminos

Falta de relacio!les con otras ec
cuelas

Falta de
...

de los es t lcooperaclon
diantes

N = 30 = 100



VII - RELACIONES CON LOS PROFESORES. CUADRO ;~.)

PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

25 ¿Cree usted que tiene un

buen profesor?

sí 98.8

No -
No sabe 1.2

No contesta -

N = 81 = lOO

1-'

N
--.J

¡
¡
¡

,
i
1il
¡
¡
I~

;1
:~



PREGU~-
P R G U ATA N° E N T R E S r U E S T A %

26 ¿Por que? Explica bien/sabe dar su clase 67.9

Es lJuntual 11. 1

Da confianza para contar los
~robleIl1as 11. 1

Exige el cumplimiento de los
deberes 8.6

Es buenos 3. 7

Trata bien a los alumnos 17 .3

Ayuda a los alumnos en todo lo
que puede 3. 7

Proporciona aprendizaje 20.

Otros 12. 3

N = 81 = 100

......
~-J

ce



PREGUN- P R E G U N T A R E S P U E S T A %
TA N°

27 ¿Asiste a la escuela su

profesor todos los días

de clase? sí 93.9

No 3. 7

No contesta 2.4

N = 81 = 100

......
N
'.:l



PREGUN-
P R E G U N T A R E S P U E S T A %TA N°

28 ¿Se lleva bien con su

profesor? sí 87.7

No 1.2

No contesta 11. 1

N = 81 = 100

.....
w
o



PREGUN
TA N°

VIII - NECESIDADES DE LA ESCUELA.

P R E G U N T A R E S P U E S T A %

29 ¿Cuáles cree usted que so

las necesidades mas impor

tantes de su escuela?

Servicios sanitarios/alcantarillas

Mejoramiento y ampliacion del edi
ficio

Mayor area de recreo/campo de de
portes

Equipo, mobiliario, artículos de
limpieza

Teléfono

Agua

Profesores especializados

Biblioteca

Otros (bus, piscina, sereno)

N = 81 = 100

24.7

74. 1

24.7

33.3

11. 1

7.4

14.8

9.9

27 .2

>~

e"



TX - NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
~

PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

30 ¿Cuáles cree usted que Agua 2l.

son las principales ne- Salud 16 •

cesidades de la comun~- Aseo 2l.

dad donde vive? Vivienda 7.4 ¡
Servicios públicos 40.7

Obras de servicio comunal 33.3

Obras públicas 46.9

Educaciú 12.3

Otros 19.8

N = 81 ::: 100

f-'

W
N

1

I
~



PREGUN
TA ~o

31

P R E G U N T A

¿Qué actividades le gus-

taria a usted que rea1i-

zara la escuela para ay~

dar a la comunidad?

R E S P U E S T A

Campañas públicas para promover
limpieza, salud, 1etrinización,
reforestación •••

Festividades para recaudar fon
dos

Clubes cocina/amas de casa

Rifas

Educación para adultos

Participación de los estudiantes
en limpieza de calles

Confundieron la pregunta con la
de las necesidades de la comuni
dad

No respondieron

Otras

N = 81 = 100

I
I
i
¡
I

I

I
I
I
1

!

%

27. 1

43.2

7.4

4.9

13.6

2.S

1

I
11. 1

1.2

19.8

......
w
w



x - SITUACION FAMILIAR.

PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

32 ¿Le gusta a su familia

que usted asista a la

escuela?

sí 96.3

No 3. 7

No sRbe -
No contestR -

N = 81 = 100

.....
w
.p..



_.

PREGUN-
P R E G U N T A R E S P U E S T A %

TA N°

I

1
1

I

33 ¿Come suficiente antes

de venir a la escuela? sí 72.8

No 27.2

No contesta -
i

\
N = 81 = 100

I

......
W
\..r1

'Ji
~

ti
'j-

lí

11
)1
¡~
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PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

34 ¿Trae algún alimento pa-

ra comer en la escuela? sí 19.8

No 76.5

No contesta 3.7

N = 81 = 100

-

.....
w
O"



PREGUN- p R E G U N T A R E S P U E S T A %
TA N°

35 ¿Que alimentos come gene- Frijoles, tortilla, arroz 72.8

ralmente durante la sema- Queso/crema 55.6

na? Leche 44.4

Huevos 51.9

Célrne 50.6

Pescado 23.5

Hortalizas 13.6

Frutas 9.9

Otros (cafe, pan, SOpélS, plá-
tanos, mariscos, galletas) 30.9

N = 81 = 100

-

f--'

W
--J



PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

36 ¿Le proporciona su fami-

lia suficiente rona para

venir a la escuela? sí 74. 1

No 24.7

No sabe -
No contesta 1.2

N = 81 = 100

,....
W
co



PREGUN- ¡
TA N°

P R E G U N T A R E S P U E S T A
I

%

1

37 ¿Tiene suficientes úti-

les escolares para tra-

bajar? sí 63.

No 32. 1

No responde 4.9

N = 81 = 100

......
i...U
'-C



ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES.

XI - OPERATIVIDAD DE LA NUCLEARIZACION.

PREGUN
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A ] %

38 I ¿Cree usted que la nuclea

rizacion educativa sea

una modalidad educativa

eficaz para la educaci6n

básica salvadoreña? sí

No

No sabe

66.7

29.2

No contesta

N = 24 = 100

4 • 1

1

1 ,• I I .-------..-.

......
~

o



·._~~ ,

PREGUN- p R E G U N T A R E S P U E S T AYA N°
_.

39 ¿Por ". 10 ante-que cree

rior? Se coloca a los e s t u d í an t e s en
otra situación de aprendizaje
al abrir la e.scuela al entorno

Se promueven las relaciones es-
cuela-comunidad

No sabe en qué consiste la nu-
clearizacion

No contesta

N = 24 = 100

-,

•

%

66.7

29.2

4 • 1

.....

.¡>

.....



PREGUN-
TA N° P R E G U N T A TI. E S P U E S T A %

40 ¿Que relaciones existen

entre su escuela y las

otras escuelas del nú-
"

cleo? :1uy huenas 8.3

Buenas 20.8

Rer,ulares 4 • 1

Deficientes 5 O•

No existen 16.8

N= 24 = 100

.......
~

N



...

PREGUN-
%

TA N° P R E G U N T A R F S P U E S T A

I
¿Esta

I
41 satisfecho de traba- I

1

jar en una escuela nuclea-

rizada? sí SO •
¡

No
I 8.3

INo contesta ': 1. 7l

I
1
I

N = 24 = 100

-~, ".'._"

....
J:'
W



PREGUN
TA N°

42-A

42-B

P R E G U N T A

¿Esta usted satisfecho

con la enseñanz a que íT'l-

parte?

lPor qué?

R E S P U E S T A

sí

No

No contesta

N = 24 = 100

Creo que doy una buena enseñanza

No puedo dar una buena enseñanza
debido a las limitaciones que
existen, pero har,o 10 mas que
puedo

No es posible dar una buena en
señanza con los medíos que cuen
to

No contesta

N = 24 = 100

%

70.8

16. 7

12.5

33.3

29.2

16.7

20.8

....
"'".P-



-
PREGUN-

P R E G U N T A R E S P U E S ..... A %TA N° -l

I

43 ¿Cree posible mejorar

el proceso de enseñan-

I ~
-¡

za-aprendizaje? sí 100c::
Z ~

~ CQ <: No -",
;:or- ...-...
~: .'~ '=' No sabe -

.~ ,~-.¡
~

,..1 lo. O
» ~

..
'" ,,) ;a N = 24 = 100r- ;}>

(1) -.; ~
~ or- ;::.;,;< {~lj

• ... " c-:>
O (J O
O

~..';O >{l S
O.. Si:.

I ::

- .....
.¡::..
\JI



PREGUN
TA N°

PREGUt-~TA R E S P D E S T A %

44 I ¿Cómo es posible melorar

mejorar el proceso de en-

señanza-aprendizaje? Modificación curricular

Perfeccionamiento docente

Mejor dotación de la escuela

Con la interacción maestros
alumnos-comunidad

No contesta

N = 24 = 100

16. 7

54.2

29.2

8.3

12.5

......

.jo

Q\



XII - LA SUPERVISION EN LA ESCUELA NU-Cl.-EARTr,.m-A •

-
PREGUN-

TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

,

45 ¿Esta' usted satisfecho con

la . ~ supervisora enacc~on

su núcleo? sí 25.

No 50.

No responde 25.

N = 24 = 100

......
+'-
-.J



PREGUN-
R G U N T A R E T

TA N° P E S P U E S A Iv

46 Fundamente su respuesta. Es satisfactoria 16 • 7

Es insatisfactoria 33.3

No existe 29.2

No contesta 20.8

N = 24 = 100

-,,-._.

1-'
.¡:...
J:)

¡

¡
I



PREGUN- P R E G U N T A R E S P U E S T A %
TA N°

47 ¿Existe
. ~

una aCC1.on super-

visora definida en su nú-

cleo? sí 16.7

No 41.7

No sabe 25.

No contesta 16.6

N = 24 = 100

......

.:o--
'..::>
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1
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XIII - RELACln~ES ESCUELA-COMUNIDAD.

PREGUN- P R E G U ;¡¡ T A TI E S P U E S T A %
TA N°

48 ¿Coopera la escuela para

resolver problemas de la

comunidad? sí 87 • 5

No 4.2

No sabe -

No contesta 8.3

N = 24 = 100

.....
V1
o



- ',_.1 ,,;,~,;··"~-.u¡.1¡:1!1'.a.~

PRFGUN-
P R E G U N %TA N° T A R E S P U E S T A

49 ¿Recibe ayuda la escuela

de la comunidad? sí 87.5

No 8.3

No sabe -
No contesta 4.2

N = 24 = 100

,-_._--

t-'

V1
t-'



PREGUN- PREGUNTA R E S P U E S T A %
TA N°

50 ¿Qué asociaciones de las

que existen en la comuni-

dad cooperan con la escue-

la? Asociación de padres de familia 41.7

Asociación de ex-;:¡lumnos 8.3

ASECOH -

Otras 25.

Ninguna 37.5

~

N = 24 = 100

'-'
V1
N



PREGUN-
TA N° P R E G U N T .A R E S P U E S T A %

51 ¿Cuales son las necesida- Agua 25.

des basicas de la cornuni- Salud 37.5

dad donde usted trabaja? Aseo- 58.3

Vivienda 4.2

Servicios público~ 33.3

Obras de servicio comunal 20.8

Obras públicas 41.7

Educación 16. 7

Otros 20.8

N = 24 = 100

.....
lJ1
W

I
l•.



XIV - CONDICIONES DE TRABAJO EXISTENTES EN SU ESCUEL:.

PREGUN-
P R E G U N T A R E S P U E S T A %

TA N°

52 ¿Cuáles materiales y servi- T. V. Educativa 70.8

cios existen en su escuela? Biblioteca 37.5

-
Botiquín 33.3

Pupitres sufientes 25.

Mapas/cartulinas/papel/yeso * 100.

Implementos deportivos 12.5

Buena iluminación 54. 7

Letrinas 83.3

Agua potable 70.8

N = 24 = 100

)~Cabe notar que en casi todos los
casos solo se señaló la existen-
cia de papel y yeso.

.....
\..,..,..

¡
¡
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PREGUN
TA N°

53

P R E G U N T A

¿Cuales son las necesida-

des basicas de la escue-

la?

R E S P U E S T A

Servicios sanitarios, de agua,
de luz, alcantarillado

Mejoramiento y ampliaci6n de
las-instalaciones escolares

Campos de deportes/mayor area
de recreo

Equipo, laboratorios, talleres,
mobiliario, botiquín

Profesores especializados

Biblioteca

Haterial didSctico

El tercer ciclo

Otras

N = 24 = 100

%

25.

58.3

25.

79.2

20.8

45.8

29.2

4.2

16.7

,.....
\Jl
\Jl



PREGUN
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

54 I ¿C6mo cree usted que po-

drían satisfacerse las

necesidades básicas de

la escuela? Con la participaci6n de la comu
nidad

A trav~s del Ministerio de Educa-....
Clon

Con la cooperaci6n de distintas
dependencias gubernamentales

De otras maneras

Por medio de actividades econ6mi
cas que realice la escuela

N = 24 = 100

20.

32.5

17 .5

20.

10.

......
V1
G'



xv - EL CURRICULO y LA NUCLEARIZACION EDUCATIVA.

PREGUN
P R G U R A %TA N° E ~ T A E S P U E S T

55 ¿Cree usted el ...que curr:t-

culo de la educacion bási-

ca debe adecuarse a la nu-

clearizacion? sí 41.7

No -
No sabe 25.

No contesta 33.3

N = 24 = 100

>-'
V1
......



PREGUN-
P R E G U N T A R E S P U S A %

TA N° E T

56 ¿Oué aspectos del currí-

culo modificaría usted? Necesidad de diagnóstico 4.2

Adecuación a las necesidades del
estudiante y la comunidad 16. 7

Adecuación al sistema nucleari-
zado 20.8

Evaluación 8.3

Otros 4.2

t-! o responde 54.2

Respuesta no adecuada 8 .

N = 24 = 100

.....
t...,
00



PREGUN-
TA N° P R E G U N T A R E S P U E S T A %

57 ¿Cree usted que necesita

cursos de capacitación

especial para trabajar

en los núcleos y desa-

rrollar sus programas? sí 87. 5

No -
No sabe 8. 3

No contesta 4.2

I N = 24 100=

.....
V1
~

~,

i
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PREGüN-
P R E G U N T A R E S 'P U E S T A %TA N°

58 Si la respuesta es afir-

mativa, cuales serían e-

sos cursos? Respuesta ajena a la pre~unta 7.7

Significado de la nuclearización 38.5

Problemas de la comunidad y a1- 3.9
ternativas de solución

Otros 34.6

No responde 15.4

N = 24 = 100

,....
0'1
;:)



PREGUN
TA N°

59

P R F G U N T A

¿Que aspectos del desarro-

110 del currículo cree us-

ted que son los mis impor-

tantes para la nucleariza-

R E S P U E S T A

No responde

Respuesta ajena a la nregunta

Diagnóstico

Sistematización de actividades

%

58.3

20.n

12.5

12.5

ción? Por favor, enumere Evaluacion 8.3

algunos. Metodos de ensefianza

Contenidos que satisfagan las

necesidades de los estudiantes

Otros

N = 24 = 100

4.2

4.2

4.2

......
(J"\

......



PREGUN-
P P. E G U N T A R E S P U E S T A %

TA N°

60 ¿Cree usted que el currícu-

lo con que trabaja actual-

mente esta atendiendo a

las reales necesidades y

demandas de sus alumnos? sí 4.2

No 25.

No sabe 25.

No contesta 45.8

N = 24 = 100

.....
'"N



DE LA COMUNIDAD.

16.1

Se diseñó con el objetivo de

investigar el estado de las 

relaciones escuela-comunidad~

ENCUESTA A

rHEHI.iRCS

la comunidad, la satisfacción

de los miembros adultos de la

comunidad con la acción educa

tiva de la escuela y para co

nocer las aspiraciones educativas de los adultos; arrojo

los siguientes datos:

1 - Area relaciones escuela-comunidad.

En esta área se incluyeron ocho preguntas para investi

gar los siguientes aspectos:

a) Cooperación de la escuela para el mejoramiento de

la comunidad. Encontramos que el 100% de la muestra dec1a

ra que sí coopera la escuela para el mejoramiento de la ca

munidad (Cuadro Pregunta N°1). Pero al contestar a la S1-

guiente pregunta sobre como coopera la escuela con la comu

nidad~ por la contestación mayoritaria (93.8%) que declara

que la cooperación consiste en atención a los niños, vemos

que ha habido un poco de confusión al contestar esta pre-

gunta, lo que se corrobora con las respuestas a la pregun-
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ta sobre los beneficios que recibe la ccmu~idad de la es

cuela. El 50.6% contesto que no se beneficia la comuni-

dad can la existencia d¿ U!la escuela (Clladro Pregunta N°

(;) .

b) Cooperación de la comunidad con la escuela. El

91.3% de los encuestados manifiesta que sí coopera la ca

munidad con la escuela, contra el 8.7% que niega la coo-

peracian (Cuadro Pregunta 3) •

En cuanto a la manera ...como coopera (Cuadro Pregunta

4), mientras que a la pregunta anterior solo 74 (91.3%)

de los encuestados declararon que sí coopera la comuni--

dad con la escuela, en las respuestas a esta pregunta e~

contramos que 77 personas opinaron sobre la forma de la

cooperacion, que se manifiesta a través de cooperación -

económica, trabajo en obras de mejoramiento de la escue-

la y colaboración en actividades sociales y para recauda

cion de fondos.

La preRunta N°S fue hecha con el proposito de cono--

cer si los padres de familia están asociados. El 93.8%

manifesto que sí existe asociacion de padres de familia;

el 2.5% nego la existencia y el 3.7% manifesto ignorar

s~ existe o no.
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c) Beneficios actuales y potenciales que tiene la 

comunidad por la existencia de la escuela.

La pregunta N°6 indag5 la opini6n sobre si se benefi

cia la comunidad con la existencia de una escuela, con -

los siguientes resultados: 50.6% de la muestra ne~ó que

la escuela beneficie a la comunidad.

En cuanto a los beneficios potenciales se investigó

la opinión acerca del deseo de la posible enseñanza de un

oficio a la par de los estudios regulares, con 10 que es

ta de acuerdo el 100% de los encuestados.

Al preguntarse la naturaleza de esa capacitación, la

mayoría se inclinó por que sea en un oficio tradicional 

(Cuadros Preguntas 7 y 8).

11 - Area necesidades básicas de la comunidad.

En esta area nos concretamos a explorar las necesid~

des basicas de la comunidad, en la opinión de los miembros

de la misma, y obtunvimos los resultados que aparecen en

el cuadro de la pregunta N°9. Fueron declaradas como

prioritarias la educación de adultos y la vivienda.
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111 - Enseñanza que imparte la escuela.

Sólo investigamos el grado de satisfacción de los p~

dres de familia con la enseñanza que imparte la escuela y

su futura utilidad para los educandos.

La mayoría de los padres está satisfecho con la edu

cación actual y sus implicaciones futuras (Preguntas 10 y

11). Esto podría ser indicativo del bajo nivel educativo

de los mismos, ya que, al investigar a los docentes, no 

todos manifiestan satisfacción con la enseñanza que impa~

ten (Cuadros de Preguntas 42-A, 42-B, 43, 57).

IV - Educación para adultos.

Pretende conocer las aspiraciones de los miembros a

dultos de la comunidad en cuanto a su propia educación, y

comprende dos preguntas: la N°12 en cuyas respuestas el

95.1% manifestó voluntad de asistir a la escuela sí esta

le diera oportunidad (Ver cuadro de pregunta 12), y en -

cuanto a la naturaleza de su posible capacitación,se ma

nifestaron como sigue:

Técnicas agrícolas

---Aprender a leer y escribir

4,9%

9.9%



Corte y confección/sastrería

Labores del hogar/cocina

Salud/primeros auxilios

37. %

25.9

3.7

lr,7

Oficios varios

Radio y T. V.

Otros

35.8

6.2

13. S
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Se investigaron seis ...
areas -

que inciden en el nroceso de

enseñanza-aprendizaje.

DICUESTA A

LOS ESTUDIMITES. v - Area de asistencia. Se

incluy6 con el objeto de in-

vestigar el índice de inasis

tencia escolar y las causas

que lo producen (Preguntas 14 y 15). Econtramos un índi-

ce de inasistencia del 12.3%. motivado por las siguientes

causas:

Por enfermedad

Por trabajo

Diferentes causas

Mala comunicaci6n

4 O.

30.

20.

10.

%

%

"1
lo

%

Como vemos. la inasistencia es debida a razones de

fuerza mayor. entre las que. desafortunadamente encontra-

mas la necesidad que tienen al~unos ni~os de trabajar

(3.7% de la muestra).

VI - Contenidos y actividades curriculares.

Esta
...
area fue diseñada para conocer las preferencias
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de los estudiantes, y las causas de ellas, respecto a las

materias que comorende el currrculo; sus aspiraciones de

capacitación profesional y las actividades que comparten

con las escuelas del núc12o.

En cuanto a la materia preferida, la mayorfa (38.3%)

se pronunció por las matematicas y la minoría por Educa--

cion Física (1.2%). Respecto a los motivos de preferen--

cia, la mayoría (42.4%) declaro que se debe a la naturale

za de su contenido (Preguntas 16 y 17).

Las matematicas tambien fueron escogidas como la ma

teria que menos gusta por mayoría (37. %), obteniendo la

inoría (1.2%) la Educación Estética (Pregunta N°18). Ca

e notar que esta última no fue mencionada entre las mate

ias preferidas.

El 97.6% de los estu

iantes respondió que sí le' gustaría obtenerla, 10 cual

ndica la necesidad de incorporar una oportunidad educa-

ional de carácter profesionalizante a la educación basi

a, o de conectarla mas directamente con la vida del tra-

a naturaleza de esta capacitación.

Las preguntas 20 y 21 fueron incluidas con la idea

e conocer las aspiraciones de capacitación profesional 

1 mismo tiempo que se siguen los estudios regulares, y -
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1 7

Esto vendría también a satisfacer las aspiraciones

de los padres de familia (Ver cuadro Pregunta N°7).

ltespecto a la participaci¿n tiC los estudinnt~s en ac

tividades de otras escuelas, se incluyeron tres preguntas

ara conocer la participación o no parcipación, la natura

de las actividades compartidas y las causas de la no

articipación de quienes así 10 manifestaran.

El 60.5% de los estudiantes respondió que sí nartici

a ~y el 39.5%, que no (P'r e g u n t a N°22).

El porcentaje que sí participa, que corresponde a 4q

studiantes, se manifestó sobre su participación de la si

uiente manera:

En actividades para recaudar fondos, ta- r
les como bailes, rifas, "yuqueadas",
"tardes rancheras" 51. f,

Encuentros deportivos

Excursiones

Concursos (oratoria, ortografía)

Exposiciones

Educacifi musical

Otras

47. %

1 2 • 2 /~

16.3ic

8.2%

4.1%

18.4;;'
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Treinta y dos estudiantes negaron su narticipaci5n -

en actividades con otras escuelas: pero s5lo treinta ex--

plicaron los motivos (Cuadros Presuntas 22/24). los cua--

les fueron los siguientes:

Falta de dinero 13.3 "1
lo

Falta de deseos 16. 7 %

Falta de permiso 16. 7 '"/c,

Distancias demasiado largas 30. %

f·falos caminos 3.3 %

Falta de relaciones con otras escuelas 30.4 %

Falta de . ~
de los estudiantes 3.3 %cooperac1.0n

Otras 3.3 %

Aquí se manifiesta la poca operatividad que tienen -

actualmente los núcleos escolares, ya que la mayoría de -

las actividades cOMpartidas con otras escuelas, no son --

las que deberían caracterizar ·a la nuclearizaci6n. Ade--

mas hallamos que no hay participaci6n total debido a cau

sas que la escuela nuclearizada dehería tratar de resol--

ver.

VII - Relaciones con los profesores.

En esta ¡rea primero investigamos la opini6n estu---
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diantil sobre la calidad de los docentes, para lue~o ind~

gar sobre la armonía de las relaciones estudiante-profe--

sor.

Respecto a la opinión estudiantil sobre la calidad -

del docente, el 98.8% estuvo de acuerdo en que tiene un -

buen profesor, basado en Lo s siguientes argumentos (CUél--

dros Preguntas 25 y 26):

Explica bien/sabe dar su clase

Es puntual

Da confianza para contar los problemas

Exige el cumplimiento de los deberes

Es bueno

Trata bien a los alumnos

Ayuda a los alumnos en todo lo que puede

67.1)%

11. 1I~

8.6%

3.7%

1 7 • 3 ~~

3. 7 i'

Proporciona aprendiza;e 20. al
lo

Otros 12.3~~

Es grato encontrar entre los alumnos tan alto grado

de satisfacción, en el que, como vemos privan los facto--

res intelectuales sobre los emotivos, sobre todo cuando a

traves de la encuesta oRsada a los docentes conocemos que

estos desarrollan sus actividades docentes un tanto deso-

rientados por la falta de infor~acion y asesoramiento so-
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bre la enseñanza en las escuelas nucle8rizadas

tas 57/60).

(Pregun-

La pregunta N°27 atiende a la puntualidad del profe

sor en el cUffi?limiento de sus deheres y arrojo los si---

guientes resultados:

93.9% de los estudiantes opina que su proFesor as~s

te a la escuela diariamente; el 3.7% manifesto que no, y

el 2.4% se abstuvo de contestar.

En cuanto a la naturaleza de las relaciones estudian

te-profesor, parece que los estudiantes no manifiestan el

mismo grado de satisfacción que el que muestran sohre la

calidad docente, ya que solo el 87.7% declaro que se lle

va bien con su profesor, un 1.2% dijo no llevarse bien y

el 11.1% no res~ondio a la pregunta (Cuadro Pregunta N°-

28) •

Parece que hay necesidad de capacitar mejor a los ma

estros en las tecnicas de relaciones humanas. En 10 que

se refiere a la inasistencia docente, solo podría resol-

verse en una efectiva nuclearizacion que implicaría comu

nicacion real e inmediata de las escuelas seccíonales con

la escuela base, que debería contar con profesores susti-



174

tutos.
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De acuerdo a los estudiantes éstas son las siguien--

tes:

Servicios sanitarios/alcantarillas

Mejoramiento y ampliaci6n del edificio

Mayor ¡rea de recreo /campo de deportes

24.7%

74. 1 %

24 • 7 ~r,

Equipo, mobiliario, artículos de limpieza 33.3%

Teléfono

Agua

Profesores especializados

Biblioteca

Otras (bus, piscina, sereno)

11. 1%

7.4%

14.8%

9.9%

27.2%

En estas respuestas aparece reflejada la deficiencia

de las instalaciones escolares (Pregunta N°29).

IX - Necesidades de la comunidad.

Por medio de dos preguntas se pretende conocer la 0-

pini6n de los estudiantes y la manera corno ellos creen

que la escuela puede contribuir a resolver los problemas

--
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comunales. De las respuestas a estas preguntas vemos que

si bien los estudiantes tienen una clara idea de las nece

sidades de su comunidad, no la tienen en cuanto a la mane

la mayoría de las soluciones propuestas apuntan a la re-

caudación de fondos (Cuadros Preguntas Nos. 30 y 31).

x - Situación familiar.

Las preguntas comnrendidas en esta area pretenden cn

nocer ~l inter~s de los padres para que sus hijos asistan

a la escuela, y la manera cómo resuelve la familia las ne

cesidades primordiales para la asistencia de los niños a

la escuela.

En la contestación a la pre~unta N°32, se refleja el

grado de interés de los padres para mejorar el status edu

caciona1 de sus hijos, el cual no es compartido totalmen

te por todos los padres de familia, ya que el 3.7% de los

encuestados manifestaron disgusto familiar por la asiste~

cia de sus hijos a la escuela. Por ser este un aspecto-

que afecta a la situación de aprendizaje, habrra que pro

mover suficientemente las ventajas de la esco13rización.

Las preguntas Nos. 33/35 tuvieron la intención de in
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vestigar la situación alimenticia de los estudíantes. El

27.2% de la muestra manifestó que no come suficiente an--

t~s de llegar a la escuela, y el 76.5% no lleva ningGn ti

po de alimento para comer durante la jornada escolar (Pr~

guntas Nos. 33 y 34). Las respuestas a la pregunta N°35,

contribuyen a formarse juicio sobre la mala ali~entación

del escolar salvadoreño, situación que incide negativame~

te sobre la situación de aprendizaje. Cabe notar que las

respuestas a esta pregunta no nos ubica realmente en el 

problema, porque la pregunta no contempla la frecuencia 

de consumo de los distintos alimentos.

Las preguntas Nos. 36 y 37 proporcionaron datos sobre

ropa para asistir a la escuela y útiles escolares. y co-

mo vemos en los respectivos cuadros, hay una situación de

deficiencia.

De acuerdo a los resultados investigados en esta area

deberían buscarse los medios para que la escuela ayudara

a subsanar estas necesidades de los escolares a traves -

del refrigerio escolar y el suministro de útiles esco1a--

res.
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Lleva la intenci5n de deter--

minar por medio de la opini5n

de los profesores, la operati

ENCUE~TA APLICADA vidad de la nuclcarizaci6n v

A LOS DOCE:t\TES. su relación con la situación

de enseñanza-aprendizaje y --

con el curricu:o de 1~ eSCU2"

la basica, así como las nece-

sidades basicas de la escuela y de la comunidad donde tra-

bajan.

XI - Operatividad de la nuclearizaci5n.

Se investigó por medio de siete preguntas (38/44); los

resultados fueron los siguientes:

En cuanto a los conocimientos de los docentes sobre la

educación nuclearizada, encontramos que no es suficiente,

ya que sólo el 66.7% de los encuestados fu~ capaz de opi--

nar sobre su eficacia (Cuadros de Preguntas Nos. 33/9), de

bido, como 10 manifiestan en otro lugar de la encuesta, a

la falta de información y asesoría, que tiene que influir

sobre la debilidad de la nuclearizacion, la cual vemos tam

bíén reflejada en las reSDuestas dadas sobre las relacío--

nes existentes entre las escuelas del núcleo (Ver cuadro -

UN'V~C?SIOAO uFRANr.'~CO GAVfOlA"

BIBLIOTECA
c....~ ~&I ..... _
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de pre~unta N°40).

Además, afecta la operatividad de la nuclearización el

grado de satisfacción sobre el trabajo en las escuelas nu-

clearizadas, el que llegó a sólo el 50% (Pre~unta N°41).

Aunque en menor grado, tambien hallamos insatisfacción res

pecto a la enseñanza impartida, ya que, sc~ún declaran los

maestros, las escuelas no cuentan con los requisitos míni-

mos para la ensefianza (Preguntas Nos. 42-A v 42-B).

Todos los docentes entrevistados están de acuerdo en -

que es posible mejorar el proceso de enseñanza-aurendizaje

si se les proporcionan los medios para lograrlo. La mavo-

ría opinó que la vía se halla a traves del perfeccionamien

to docente, la mejor dotación de la escuela y la modifica-

ción curricular (Preguntas Nos. 43/4).

El alto porcentaje que se pronuncia por la necesidad -

de perfeccionamiento docente, esta -indicando las aspiracio

nes del magisterio para su meior capacitación.

XII - La supervisión en la escuela nuclearizada.

Esta ...area se ha tratado de conocer a través de tres --
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preguntas, cuyas respuestas pusieron de manifiesto la de-

ficiente acci6n suoervisora (Preguntas Nos. 45/47). Este

es uno de los aspectos ~~s importantes que inciden negat!

va~ente sobre la situaci6n den ensefianza-aprendizaje.

XIII - Relaciones escuela-comunidad.

Al investigar la cooperación de la escuela con la co

munidad, lo mismo que la de ~sta con aqu~lla, encontramos

--en la opinión de los maestros-- una reciprocidad, ya

que el mismo porcentaje de encuestados (87.5%) declaro la

existencia de una y otra (Cuadros de preguntas ~os. 48 y

49).

Tratamos de investigar tambi~n las asociaciones que 

existen en las distintas comunidades y que cooperan con -

la escuela. Hace falta ayuda comunitaria para la escue--

la, ya que, según las respuestas obtenidas, el número ma-

yor de las asociaciones que ayudan a la escuela son las -

de padres de familia. Lla~a la atención que ninguno de -

los encuestados respondi6 afirmativamente a la pregunta 

sobre la existencia de ASECO~1, a s o c i a c Ló n que. él nivel -

teórico, juega un papel muy imnortante en la nucleariza-

ción educativa salvadoreña.

La prerunta N°S1 esta diseñada para conocer la opi-
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nion de los docentes respecto a las necesidades básicas -

de la comunidad donde trahaja. Je las contestaciones da-

das (Cuadro Pregunta N°51), parece que los docentes, en -

gran medida conocen las necesidades del lugar donde traba

jan, ya que sus respuestas son bastante similares a las -

de los miembros de la comunidad (Pregunta N°9), con exce~

ción del renglón vivienda. Es una necesidad básica para

el 74.1% de los miembros de la comunidad,

lo lo es, para el 4.2% de los docentes.

mientras que
;

so

XIV - Condiciones de trabajo existentes en la escue--

la.

En esta area se trata de conocer los servicios y mat~

riales que existen en las escuelas nuclearizadas. En el

cuadro de la pregunta N°52, podemos apreciar que hay bas-

tante deficiencia al respecto.

Al indagar sobre las necesidades basicas de la escue-

la. lo mismo que las opiniones de los docentes sobre cómo

satisfacerlas, hallamos que las necesidades son muchas y

que su carencia influye en la situación de enseñanza-aDre~

dizaje. En cuanto a la posible satisfacción, la mayoría

de las respuestas la establecen a traves del Hinisterio de

Educacion. scguiendo, en su orden, por medio de la narti-
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cipación de la comunidad.

xv - El currículo y la nuclearización educativa.

Como veremos t aquí reside el aspecto ~ás deficitario

de la situación de enseñanza t ya que en las contestacio--

nea a las cinco preguntas incluidas en esta ...area Ulo s •

56/60)t hallamos la desorientación docente respecto a l~

naturaleza del currículo v de la nuclearizacion educatí--

va t que indica la urgencia de asesoría y orientaci6n a --

los docentes de los nGcleos educativos t de lo cual est~n

conscientes los maestros al manifestarse masivamente so--

bre la necesidad que tienen de recihir capacitación para

trabajar en los núcleos.



CAPITULO 7

I~PLEMENTAclnN DE

UN CURRICULO FLEXIBLE.

7.1 Desarrollo de la base metodo

logica (CAl) para implementar

un currfculo flexible adapta

do a la experiencia de nuclen

rizacion educativa en El Sal

vador.



DES¡\RROLLO

DE L¡\ B¡\SE METODOLOGICA (UAl)

PARA I~PLEMENTAR

UN CURRICULO FLEXIBLE

ADAPTADO A

LA EXPERIENCIA DE NUCLEARIZACION

EDUCATIVA EN EL SALVADOR

(NIVEL DE EDUC¡\CION BASICA).
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}fetas u
objetivos eS0ecíficoslZecursos

FASE 1

MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA

POSIBLES INTERESES O TEHAS DE LOS E:'::T!ll)1ANTF.S

Actividades de iniciación

VIVIENDA1.

AREA DE INTERES GENERAL

1
I I I j

l. Visitas a distintos edificios públicos o l. Poner en cont~cto a

comunales existentes en el lugar, lo mis los estudi2ntes con

mo que a algunas de las instalaciones f~ distintos tinos de

briles o agropecuarias cercanas. Activi construcCi0:l.

dades: discusión acerca del tamaño, ma-

teriales, seguridad de la construcción - 2. Establecer ~(ólacio-

(referida a sismos y a incendios), exis- nes entre 1? rlistri

tencia de servicios sanitarios, baños, bución de
,
.L ~ S cons-

lavaderos, etc., instalaciones electri-- trucciones y la na-

cas y cualquier otra condición que capte turaleza de su uso. .....
<:0
-l'-

• l ' _. __. _



Actividades de iniciación Recursos Metas u
objetivos especificas

discusión en la escuela.

2. Hacer visitas a distintas casas de la -

las casas visitadas para su posterior

cortes de distintos tipos de vivienda.

2 • Establecer relaciones

entre la distribucion

de las construcciones

y la naturaleza de su

uso.

3 • Conocer los diferentes

tipos de construcción

y los materiales que

se emplean.

I
i
I

4 • Capacitar a los estu-

Idiantes en la realizo.
I

cían de tareas rela--

J .........._-~
C~

"'.,

terna de la

pegamento,

Revistas de-

tijeras.

Cartulinas,

vivienda.

tirro,

dicadas al

Fotografías,

Activi

Dibujo de las plantas de -

Tomar nota grafica o verbal dedacles:

po cornl'leto).

sub-grupos (6 a 8 estudiantes).

comunidad. Dividr el grupo en pequeños

quier otro detalle que lo amerite.(Gru-

el interés.

las edificaciones (planos) y de cual---

3. Mostrar en la escuela fotografías y re



Actividades de
. .. . ,.
lnlClaCl0n Recursos

Netas u
objetivos específicos

4. Discutir las distintas experiencias ob-

tenidas en estas actividades para se1ec

cíonar una actividad practica de cons--

trucción para ser realizada por los es-

tudiantes y algunos miembros de la com~

n í.d a d , (Grupo completo).

cionadas con la cons-

trucción.

,.....
~

J\



F A S E 1 1

Planificaci6n y ejecuci6n

PASOS PREVIOS:

Hacer un inventario de los recursos materiales de la localidad.

Hacer un inventario de los recursos no obtenibles en la comunidad y las

posibles fuentes de adquisici6n (Ministerio de Educaci6n; agencias gu-

bernamentales existentes en la comunidad; empresas fabriles o agropecu~

rias de la regi6n; comercio estahlecido dentro v fuera de la comunidad.

Hacer un inventario de los recursos humanos de la comunidad que puedan

colaborar en el desarrollo de la Unidad.

......
ce
-..,J



Actividades de desarrollo I Recursos
Objetivos
Específ.

Areas del
Programa

Eicmplos de ad~ptacion de
objetivos de ~rea

Montar una exposici6n de Papel, Entender !·fatemati- Desarrollar habilidades

los planos y dihujos he-

chos por los estudiantes

cartuli- I la impor-

na, c a r « I tancia de

cas nara seleccionar, orde-

nar y clasificar; usar e

y de recortes que prese~ ton, ti- la vivien interpretar símholos, da

ten distintos tipas de rro, lá- ¡da para tos y gráficos.

Cnpacitar para comparar

soluciones habitaciona-

les existentes en el ---

país y en distintas par-

pices y

plumones

de colo-

la vida

Isocial. Estudios

Sociales ..como la situación ...
geogr~

tes del mundo. Incluir res, ti- fica influye en la inte-

l I I I . _. _

fotografíasY dibujos de

soluciones habitaciona--

les del pasado y algunas

de las que se proponen -

para el futuro.

jeras, -

revistas

fotogra-

fías.

rrelación del medio y el

hombre,a traves de las -

djstintas respuestas que

este ha dado a la necesi

dad de vivienda.

I

I
!
I ..-, ce¡

: O),



Objetivos Areas del Ejemplos de. adaptaci6n de
Actividades de desarrollo Recursos Programa objetivos de '"específicos area

COITIprender '" hancomo se

desarrollado las cultu-

ras bajo la influencia -

del medio arr.biente y la

transformaci6n de este

por el hombre.

Identificar a traves de

la vivienda las influen-

cias culturales del pas~

do y del p r e s e n t e ,

Ruscar diferencias y simi-

litudes de la vivienda ac-

tual salvadoreña con la

-

......
ce
.o



tar sím--

s indica-

.....
\.O
::::>

Ytica na-

to-mbina y

colonial

rll e r i can o s

ca

-·cultural

Dtacion de

:: rrollo

O- d ~1" •

Objetívos Areas del Ejemplos de a e'! ·3

Actividades de desarrollo Recursos específ. Programa objetivos de
...
ar

..-

Vivienda pre-cc

la de la e t a p a

de América.

Analizar el d e ~

s o c Lo-e e c o n Sm í c.

de los países ,

alrededor de J.(

el .) 4:'es de v i v i.e r

lJsar e .í n t e r p r e

bolos.

An a l La a r . la pe]

,""" _~ ","<f», -",~,:;,,::.t;~~I_:r.,s...-;!:..III'l'_



Objetivos Areas del Ejemplos de adaptaci6n de
Actividades de desarrollo Recursos específ. Programa objetivos de "area

cional de vivienda.

Estudios Relacionar problemas de

de la na- salud con las condicio-

tura1eza nes de vivienda.

Discutir sobre 18 forma-

. " de hábitos actitu-Clon v

des para la conservación

de la salud física y men-

tal.

D'scutir el significado

de la vivienda para la se

1
-

-

,.....
-o,.....



Objetivos Areas del Ejemplos de adaptación de
Actividades de desarrollo R.ecursos específ. Programa objetivos de área

guridad personal.

Conocer
,

el hombrecomo se

puede proteger por medio

de adecuadas instalacio-

< nes sanitarias en la vi-

vienda de microorganis-

mos, y animales que aten-

tan contra su salud.

0iscutir la naturaleza de

estos microorganismos y

animales. Discutir los -
efectos de las fuerzas na

. . -~..

......
,~

~.)

I~:

1
~

I

,¡

I



Activídades de desarrollo Recursos
Objetivos
específ.

Areas del
Programa

Ejemplos de adaptación de
objetivos de area

2. Preparaci6n por cada
turales: viento, ap.ua, -

estudiantes de una ex-

posición escrita, para

ser leída ante el gru-

po, sobre las observa-

ciones realizadas a --

través de las activida

des inciatorias y las
Practicar Idioma Na-

terremotos,sobre la vi--

vienda, y la protección -

que esta presta al hombre

para defenderse de los e-

lementos naturales.

Capacitar para descrihir

realizadas para el mon

taje de la exposici6n,

poniendo énfasis en 10

que significa la Vl---

vienda para la conser-

el uso ca Icional

rrecto --

del idio-

ma oral y

el escri-

t o •

y expresarse correctamen-

te.

Ampliar el vocahulario.

Practicar la expresión 0- ......
<o
w



Actividades de desarrollo Recursos
Objetivos
Específ.

Areas del
Prograna

Ejemplos de adaptaci6n de
objetivos de area

I I I I I -- I
vación de la salud fí

sica,menta1 del indi-

viduo y la comunidad.

3. Recolectar muestras de Piedras, IConocer -- Hatemati-

ra1.

Adquirir destrezas para

elaborar cuadros y esqu~

mas; manejar y redactar

informes.

lfejorar 1:1 redacción.

Afianzar la teoría de --

los distintos materia-

les usados en construc

....
Clan.

ladrí--- los material cas

110s de les basicos

obra y que se em-

ca1ave-- p1ean en --,

ra, b10- construc--

con;untos a través de su

aplicación a los materi~

les de construcción.

......
\D
~



I ti r i i .~..,,----

Actividades de desarrollo

4.Hacer pruebas de la re

sistencia que presen--

tan a los elementos na

tura1es: agua, fuego,

calor solar.

5. Hacer pruebas de la re

sistencia que presen--

tan a la fuerza del --

hombre.

6. Hacer pruebas de las

mezclas que se pre--

paran con arena, cal,

Recursos

ques de

piedra

pómez y

de lava,

adobes,

arena,

barro

cemento,

cal,

tierra,

zacate,

vara ne-

gra, ca-

rrizo,

Objetivos
específ.

c í Sn , y -

sus dife-

rentes u-

sos.

Areas del
Prograrla

E;emp1os de adaptación de
objetivos de &rca

Canacitar para operar con

números fraccionarios, d~

cimales y mixtos.

Practicar c&lcu1os (de la

drillos necesarios pnra -

determinada área de cons-

trucci6n, de costos de --

construcción, etc.)

Capacitar para aprcci~r -

cualitativa y cuantitati-

vamente, formas, períMe--

tras, áreas y volúmenes.
'-'
'-O
\.",

i

I



Actividades de desarrollo Recursos
Objetivos
especcíf.

Areas del
Programa

E;emplos de adaptación de
objetivos de arca

cemento y barro; con bambú, 1 Estudios Desarrollar el .. ~lpreres -

tierra y zacate; con

tierra y vara (cons-

trucción de ladrillo,

de adobe, de bahare-

que) •

7. Hacer ens-ayos, sin -

material aglomerante,

de las distintas com-

binaciones de ladri--

110s usadas en cons--

truccion: de lazo, de

trinchera, Etc.

pedazo

de asbes

to, 1 p~

dazo de

lamina.

sociales. por conocer las rn3terias

prímas usadas en cons---

trucción y sus fuc~tcs -

de extracción.

Analizar la import~ncia

económíca de las fuentes

nacionales de material -

de construcción; su cx--

plotación racion~l y su

conservación.

......
\D
C'

I I l' ._ I



Actividades de desarrollo

8. Hacer calculas de los

ladrillos que se nec~

sitan para construir

un wetro cuadrado de

pared, segun las medi

das de los ladrillos

y adobes usados en el

país, y los diferen--

tes tipos de co1oca--

Recursos
Objetivos
específ.

Areas del
Programa

Ejemplos de adaptación de
objetivos de area

Conocer el proceso de -

transformación a que se

someten algunos elemen-

tos naturales para la -

fabricaci6n de produc--

tos de construcción.

Conocer los formatos y

medidas de los ladri---

1I

I

ción: de lazo, de 110s que se uti1iznn en

trinchera, de canto. el país.

Discutir los distintos

tipos de construcción -
\.J
--.J

1 1« I 1 _ _. •
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Actividades de desarrollo

9. Hacer una visita a una

industria dedicada a -

la fabricación de la--

dril los o de bloques -

de construcci5n, a una

de cemento o de asbes-

to (Fraccionar el gru-

po).

lO.Visitar una arenera

(Fracci5n del grupo).

Recursos

Transpor

te

Transp0.E..

te

Objetivos
específ.

Areas del
Programa

Estudios

de la

naturale-

za.

Ejemplos de adaptaci5n de
objetivos de área

que se utilizan en el --

país y las posibles modi

ficaciones de los regla-

mentas de construcci5n -

para contribuir a resol-

ver el enorme déficit de

vivienda.

Discutir la formaci5n g~

ológica de los productos

naturales empleados en -

construcci5n; su composi

11. Visitar una ladrille- Transp0.E..

ra de leña. (Fracción te

cion molecular; su ex---

tracción racion-a1, etc. .......
<.;)

...::>



Actividades de desarrollo

del grupo).

11.Preparar por sub-gru-

pos, una exposición

de la visita efectua-

da" para ser presen-

tada y discutida en -

Recursos
Objetivos
específ.

Areas del
Programa

Ejemplos de adaptación de
objetivos de úrea

Conocer los componentes -

Químicos de los productos

n él t u r a 1 e z a de con s t r u c c'·_ -

ción y observar sus reac-

ciones y transformaciones

posibles.

el grupo. I I I I Desarrollar habilidades

nara experimentar con los

distintos materiales agl~

I2.Buscar información g~

tinantes que se usan en -
neral, por consultas

construcción.
con constructores (i~

geniero, maestro de ~

bra) o cualquier mate
N
o
::..:;



Actividades de desarrollo

rial impreso de vul?~

rización, acerca de -

los distintos tipos -

de construcción de vi

Recursos

Puhlica-

ciones

sobre

temas

Obí etivos
específ.

Are;¡s del
ProQ:rama

Idioma

nacional

Ejemolos de Rdnptncinn de
objetivos de area

Mejorar la capacidad de

expresión oral v escri-

tao

viendas sencillas, u- de cons 'Incornorar nuevo 'J'ocabu

sados en el país. E- truc- lario.

laborar gráficos que

resuman la informa---

cian sobre: cimien-

tos, pisos, paredes,

puertas y ventanas y

techos.

ción.

Afirmar el dominio de -

1 a s ha b i 1 ida d e s ;) él r a --

leer y escribjr con co-

rreccion.

Canacitar par~ la comu-

nicacion oral; ordenar N
o;;:)

.....
I 4 -'-- .Lo I ----- .,"".. ,.-.,.~-- _



Para a1i-

near correcta-

mente la esquina de

una edificnci6n, se

) 90°
\

\
\

\~
\0

\<~
\

\

\

tra-

I

1

I
1
1~
O

J~
I

I
I
I

\

\~
za un tri5ngu10 rect6nRu1o con

los lados en una relaci6n 3: ti: 5.



Actividades de desarrollol Recursos
Obietivos
específ.

Areas del
Programa

Eicmnlos ¿e adaptación de
objetivos de área

CONSTRUIR UNA BODEGA PA ideas y exnresarlas ante

RA USO DE LA ESCUELA. grupos; razonar, dernos--

trar y convencer.

triángulos y rect5ngulo

Hedición y trazo de ----

o cuadrado, según sea el

teoreY"8 de

p La n t a (,;scogi.

do.

~evisión dpl

diseño de

Pitagoras.cas

Hatemáti-

1. Hedición del terreno I Cordeles

I.~
I donde se verificara I madera:

~
, la construcción. 1 estacas,

.~ ca
-~ I 1.1 Harcar los verti- I tablas,,.. ,-.

< ~'t-:

> ..-~
~
, de la construc--- I reglas;O ces

O
?3 ...., ~.

:BI I ción I'"
y determinar el nivel,.- 'o-' J>

en --l :2
perímetro. I» ~II martillo

~ Cr] .f.)

> o 811 1.2 Instalación de -- I clavos,e
~

::i);¡> ~II bastidores. I albañil,
() 5
)1- ~ 1I I carpint~•_._----

2 . Fundaciones. I ro.
t,.)

.:::J
W



Objetivos L\r e a del Ejemplos de adapt3cion del
Actividades de desarrollo Recursos' específ. Programa ohjetivos ele

..area
I.' 1

2. 1 Remoción de la t i~ , Azad,6n Estudios Desarrollar actividades

rra floja superficial. I Dalas Sociales de convivencia y coope--

I cuchara racian entre los indivi-
I

1
2.2 Excavacian para -- taMiz duos.

I,
Ilos cimientos. almadana

ap;ua Desarrollar el interés I2.3 Acopio de materia- I

piedras en la solución de prohl~ I
les.

arena mas comunitarios.
2.4 Colocación de los

grava
cimientos

Icemento COl"111render las activida-

barro des basicas
I

de produc .... -- !
3 • Seleccionar el tipo de

recipieE., cian, intercambio y con-
construcción de acuer

te para SllT:10 de bienes.
do a los materiales e- l

mezcla

!xistentes en la comuni- j

N
o
.¡::-.

¡
•

'1
l
f
~

11

;f
'J
:1
"

"



Actividades de desarrollo

dad.

4. Fabricacion de adohes

para la construccion.

P-ecursos
Objetivos
específ.

Area del
Pro¡?:rama

Estudios

E;emplos de adaptacion de
objetivos de area

Comprender la interdepe~

dencia cultural y econo-

mica de los pueblos.

4.1. Raspar un area - Naturales Formar actitudes: para

del patio (si es sufi.

cientemente amplio, o

de un terreno cedido

al efecto) para nive-

larlo con fines de se

camiento de los ado--

bes.

4.2 Acarrear tierra y Transp0.E.

el meioramiento físico -

de la comunidad.

Discutir la importancia

de d~sarrollar háhitos -

de protección a los re--

cursos naturales.

basura (zacate). te Capacitar: nara conocer

4.3 Hacer las gradi-- !1adera las relaciones entre cau
t'"
o
'-"
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Objetivos Area del E;
Actividades de desarrollo Recursos específ. Programa ol-

llas (moldes). Serru-- s ~,

"

4.4 Si no hay, aca- cho, p ;,

rrear agua y almace- escuadra C¡.1

narla en un barril. barril pa

4.5 Acarrear arena. baldes ti1

4.6 Mezclar arena y ha

tierra; hatirla con

agua y añadir la ba- De

sura. pa

4.7 Hacer los adobes PI

y dejarlos secar al pT

sol. re

b ~

5 • Construcción de las a;'

paredes. eq

emplos de adaptación de
ictivos de ¡rea

y efecto;

T~ comprender las a~li

ciones de la enerRía;

-a comprender la impo~

11~ia del trabajo del

r.b r e ,

qnrrollar habilidades

.,.' él :

nnificar y realizar --

o y e c t o ;

::olver situaciones prE,

>.:"i:íticas;

;ptarse al trabajo en

1~ 1. p o ;
N
o
--.J

¡
1
1
I
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Objetivos Area del Ejemplos de adaptacion de
Actividades de desarrollo Recursos específ. Programa o b i er i.v o s de área

5. 1 Construcción de an !-1A.dera, USélr y manejar algunos --
damios. clavos, instrumentos y aparatos.

5.2 Levantamiento de - plomada

las paredes. F'o r re a r hábitos de:
,

5.3 Amarre de esquine- ResT1onsabi1idad;

ras. ord2n y aseo;

5.4 Colocación de car_ puntua1i.dad.

gadores para puertas y

ventanas. Formar actitudes de:

interes por aumentar los

6 • Techado. 'lad e r él s conocimientos;

6. 1 Colocación de vi-- clavos valoracion del trabajo -
gas, cuartones y costa pernos propio y el de los d e m á s ;-
neras; reglas, si hu-- laminas ................... ., .: conocimientos soal" ,-' 1 j a r

--~.._.._. ---

N
o
co



Actividades de desarrollo

biera necesidad.

Recursos

de asbes

Ohjetivos
específ.

Area del
Programa

Ejemplos de adaptación de
objetivos de area

bre la constitución de

6.2 Colocación de lami I to o

nas acanaladas de as-- I tejas

besto o de tejas.

Idioma

la materia y sus trans--

formaciones qurmicas.

Capacitar para:

7. Fabricación de tejas.

7.1 Levantar un pequ~

ño horno de ladrillo.

7.2 Fabricar los mol-

des para tejas.

7.3 Mezclar tierra, -

barro y arena.

7.4 Batir bien la mez

c1a y llenar los mol-

Ladrillo

de obra

barro

arena

tierra

azadón

pala

clavos

leña

Nacional Comprender e interpretar

lo leído;

ordenar, analizar, am~--

pliar y sintetizar ideas

en relación a hechos;

ampliar las rel.aciones -

sociales;

me;orar y ampliar los c~

nacimientos gramaticales
N
o
.,,0



Actividades de desarrollo I Recursos
Objetivos
específ.

Area del
Programa

Ejemplos de adantaci6n de
objetivos de ~rea

des. Hadera en general.

7.5 Dejar secar al s o L, ] cepillo

7.6 Quemar las tejas.

8. Colocación de puertas

y ventanas.

8.1 Construcción de -

banco de carpintería.

8.2 Fabricación de --

las hojas de puertas

y ventanas.

8.3 Colocación de mo-

chetas.

8.4 Colocación de ---

garlopa

formón

clavos

bisagras

torni-

llos

pasado-

res

c~rradu-

ra

cola

1 ij a

Estética A lo largo del desarro--

110 de esta Unidad se --

pueden analizar estilos

arquitectonicos; equili-

hrio ~n las medidas; di-

ferentes componentes de

las edificaciones, etc.

N
>-'

o



Objetivos Area del Eiemplos de adaptación de
f.ctividades de desarrollo Recursos específ. Programa objetivos ele

~area

puertas y ventanas.

8.5 Colocación de pa-

sadores y cerradura.

9 • Repello. Cal

9. 1 r1e 7. e lar arena y arena

cal. reglas

esquine-

ra

planchas

10. Piso.

10. 1 Nivelación. Reglas

10.2 Colocación de -- arena

piedras. f",.....
,.....

I

I
l'



Oh; e ti vos Area del Ejemplos de adaptación de
Actividades de des3rrollo Recursos específ. Prorrama objetivos ele área

10.3 Encementado (en- cemento

tortada).
-

11. Pintura Pinturas

brochas.

r",
......
N

J



CAPITULO 8

A P E N D 1 C E

8.1 Definiciones de currículo

8.2 Instrumento de investigaci6n

8.3 Apendice



!)EFINICI0NES

DE CURRICULO.

Presentamos una lista de di

versos conceptos de currícu

lo. No se ha s e g u i.d o ningún

criterio de ordenamiento; es

un arreglo meramente casual.

l. "Es el c o nj u n t o de expe

riencias ~ue alcanza el alum

no bajo la direcci6n de la escuela en funci6n de los ob-

jetivos de la educación". Elisa Lucarelli.

2. "Currículo significa el calculo sano de los Tl'e--

dios y los fines de la educación." Willard B. Spalding.

3. "Basicamente,el curriculum es lo que le sucede 

al niño en la escuela corno consecuencia de 10 que el do-

cente hace. Incluye todas aquellas experiencias de los

niños de las que la escuela es responsable. Es el pro--

graTl'a usado por la escuela como medio para cumplir su fi

n a Lí d ad v " Albert 1. Olivero

4. Entendemos por currículo "todas las 8.ctívidades,

exneriencias, materiales, métodos de enseñanza y otros 

medios empleados por el maestro o consíderados por él, 

en el sentido de alcanzar los fines de la educación'"



215

UNESCO.

5. "Currículo es todo lo que acontece en la vida de

a, e ~

un niño, en la de sus padres y maestros. Todo lo que ro

dea al niño, en todas las horas del día constituye mate-

ríal para el currículo. En verdad, el currículo tiene -

que definirse como 'el ambiente en accion'''.

Cas>.¡ell.

Hollis L.

6. "Es una serie planificada de encuentros entre un

alumno y alguna selección de las ramas del saber".

y Bro\-mell.

King

7. Currículo Il e s un plan para orientar el aprendiz~

í e ". Hilda Taba.

8. Entendemos por currículo "Todos los aprendizajes

planificados u orientados por la escuela, individuales o

grupales, fuera y dentro del colegio." Kerr.

9. El currículo "consiste en las experiencias <pe la

escuela, conscientemente y con un propósito, provee al 

niDo, sobre la base de los fines aceptados por ella, u-

sando esas experiencias tambien como fuente principal de

datos para la evaluación del progreso individual y de
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los grupos, en su tentativa de alcanzar tales rroo6si---

tos". Sowards y Scobey.

10. Currículo "es un conjunto de eventos, ya sea in-

tencionales, o bien realizados o en realizaci6n, que tie

nen potencial para reconstruir la experiencia humana".

Duncan y Frymier.

\ 11. "Curriculum es el conjunto total de estímulos --

que utiliza la escuela --dentro o fuera de st\s aulas-- 

para orientar a los alumnos hacia cambios estructurales

de sus modos de pensar, valorar y actuar, de acuerdo a 

objetivos que expresan las aspiraciones comunes de la so

ciedad en que ellos viven." Viola Soto Guzman.

12. Currículo es el "Conjunto de actividades, expe

riencias y medios del proceso enseñanza-aprendizaje, en

el que particinan alumnos, maestros y comunidad, para al

canzar los objetivos de la educación." Departamento Na

cional de Curriculum, Ministerio de Educaci6n y Cultura,

Bolivia.

13. Currículo es el "Conjunto de experiencias hasrl-

das en el dia~nóstico de una realidad, que constituyen

el patrón organizacional de la estructuración del aoren-



dizaje.
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Como curriculum pleno se entiende a la compati

bilización del patron organizacional de la Unidad de la

E s e 1 e o n ,-í 1.1 n

to de. que un a Lu ran o
. .v a v e n c t a y _.

realiza bajo la responsabilidad de la escuela en función

de la consecución de los objetivos educacionales pro----

puestos." Comisión Central del Curriculum t Hinisterio -

de Educación t Brasil.

15. Curr!culo es el conjunto de todas las experien--

cias que el alumno realiza dentro y fuera de la escuela t

bajo la responsabilidad de la misma, con miras a la con-

secucion de los objetivos educacionales." Centro de OU8

raciones del Curso de Post Grado en Educaci6n t Convenio

MEC-OEA-UF8M t Brasil.

16. Entendemos por curr!culo las "Actividades inten-

cíonales y experiencias or?-anizadas, orientadas y siste-

maticas, que la vida, sin ayuda t no proporcionaría. Es

la selección, elaboración y aceleración artificial del -

proceso de la vida real". ~1us~rave •

17. El. currículo es "Una fracción de la experiencia

total acumulada por una cultura que se da en un programa

de educación total t seleccionada de acuerdo a cinco cri-
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terios: significado del saber, probabilidad de ~ue este

saber conserve actualidad, utilidad de este R~ber, inte-

res del alumno, relevancia con respecto de los valores -

democráticos" • Smith, Stanley y Shores.



INSTRUMENTO DE INVESTIGACION

A - ENCUESTA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

Pregun Tabulr!
N° Cód. ción

-<
ta

1- RELACIONES ESCUELA-CO;lUHIDAD:

1 ¿Coopera la escuela en el mejoramie~

to de la comunidad?

1 sí

2

ISi

No

2 la respuesta es afirmativa, en

..
forma 10 hace?que

1 Da atención los niños.
,

a

2 Ayuda a resolver problemas co-

I munitarios

3 Ofrece servicios para adultos

4 No sabe

5 No contesta

3 ¿Coopera la población con la escue-

la?

1 sí

2 No
I .'" ._,
""", .

<.~ ri{~IVLr't;U GAVIDIA"

Brn T L'yrrCA<~'jl . ~ ~':f.

SAN SALVADOR, 1:( C:t.LVADOP, C. A.
,-

~.._--, -



Prep:un
ta N° Codo

3

4

4

No sabe

No contesta

Si la respuesta es afirmativa, en

que forma lo hace?

2Z0

Tahula....
cl0n

1 Cooperación economica

5

6

2

1

2

3

4

1

2

3

4

Otra forma de cooperación

¿Existe asociación de padres de -

familia?

sí

No

No sabe

No contesta

¿Considera usted que la comunidad

se heneficia con la existencia de

unll escuela?

sí

No

No sabe

}lo contesta
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PreguE. Tabula-ta N° Cód. ....
Clon

! 1

r ._'~,-~ ------_. ---'-'--.-.--~''--~".'

1 !

7 Ademas de los estudios que sus hi-

jos hacen en la escuela, le gust~

... usted les enseraranrla a que un -
oficio o profesión?

1 sí

2 No

3 No sabe

4 No contesta

8 Si la pregunta es afirmativa, ---

¿cual oficio o profesión?

11- NECESIDADES Bl.SICAS DE LA co-

HUNIDAD:

9 ¿Cuales cree usted que son las ne

cesidades básicas de su comunidad?

1 Agua

2 Unidad de salud

3 Transporte público

4 Alumhrado



222

Pregu.!!. Tabula
ta N° Codo o ... -Clan

I
Tren de aseo

5
Hercado

Vivienda
6

Letrinas

Talleres para enseñanza de oficios
7

Clases para adultos

8 Trabajo

Camino
9

Puente

111- ENSEÑANZA QUE 1HPARTE LA ES-

CUELA:
I

10 ¿Está usted satisfecho con la en-

señanza que reciben sus h ij os en

la escuela?

1 Sí

2 No

3 No sahe

4 No contesta

11 ¿Cree usted que sus hijos están

aprendiendo algo les
... ...

que sera u-
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Pregun Tabula
N° Cad. cian-ta

til en el futuro?

1 sí
1

2 No

3 No sabe

4 No contesta ,

IV- EDUCACION PARA ADULTOS:

12 ¿Asistiría usted a la escuela, si

dieran alv.una capacitación para a-

dultos?

1 sí

2 No

3 No sabe

4 No contesta

13 Si la respuesta es afirmativa, ¿en

~ le gustaría que fuera esta ca-que

pacitación?
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B- ENCUF.STA A LOS ESTUDL,\;aES.

Pregun Tahula
N""- Codo

o .1 -
ta Cl.on

V. ASISTEi~CIA:
I I

14 ¿Asiste usted regularmente a la -
escuela?

1 sí

2 No

15 si no asiste, indique las causas

o motivos de ello.

VI- CONTENIDOS y ACTIVIDADES CU-

RR.ICULARES:

16 ¿e uál la materia
.1 lees que mas -

gusta?

1-.
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Pregun Tabula
N° Cód. . .. -ta c~on

17 ¿Por qué le gusta mas?

I18 ¿Cual es la materia que menos le

gusta?

19 ¿Por
..

le gusta menos?que

20 Ademas de las materias que estu-

dia, ¿le gustaría aprender un o-

ficio o profesión?

1 sí

2 No

3 No sabe

21 Si la respuesta es afirmativa, -

¿cual oficio o profesión?
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1

2

23

24

25

1

2

¿Participa usted y sus compañeros

en actividades con otras escuelas?

sí

No

Si la resnuesta es afirmativa, in

dique las actividades

Si la respuesta es negativa, seña

le cual cree usted que es la cau-

sa

VII- RELACIO~ES CON LOS PROFESO-

RES:

¿Cree usted que tiene un buen --

profesor?

sí

No

226

Tabula
ción
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4

26

27

1

2

3

28

1

2

3

29

No s a be

No contesta

¿Por que?

¿Asiste su profesor a la escuela

todos los días de clase?

sí

No

No contesta

¿Se lleva bien con su profesor?

sí

No

No contesta

VIII- NECESIDADES DE LA ESCPELA:

¿Cuáles cree usted ~ue son las n~

cesidades mis importantes de su -

escuela?
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IX- NECESIDADES DE LA COHUNIDAD:

30 ¡,Cuales cree usted que son las -
principales necesidades de la ca-
munidad donde vive?

31 ¿Que actividadps le gustaría a' us-
ted que realizara la escuela para

ayudar a la comunidad?

x- SITUACION FMfTLIAR:

32 ¿Le gusta a su familia que usten

asista a la escuela?

1 sí

2 No

3 No sabe

4 No contesta

33 ¿Come suficiente antes de venir a

la escuela?



1

2

3

34

1

2

3

35

36

1

2

3

4

37

sí

?7 o

No contesta

¿Trae algún alimento para comer -

en la escuela?

sí

No

No contesta

¿Que 3limentos come generalmente

durante la semana?

¿Le proporciona su familia ropa -

suficiente para venir a la escue-

la?

sí

No

No sabe

}~ o r e s pon d e

¿Tiene suficientes útiles escola-

res para trabajar?

• ti

229

Ta~~l~ r
,...• , • -. '\~ 1

1 sí
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Pregun .. Tabula
N° Cód. ción-ta

1

No

3 No responde

.{
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PreguE. Tabula-ta -'" o Cód. cian1'<

XI- OPERATIVIDAD DE LA ~WCLEAR I ZA-

ClaN.---

38 ¿Cree usted que la nuclearizacian

I
educativa sea una modalidad educa-

eficaz la educación bá-tiva para

sica salvadoreña?

1 sí

2 No

3 No sahe

4 No contesta

39 ¿Por que?

I

40 ¿nue relaciones existen entre su

escuelil y las otras escuelas del

núcleo?



Prcgun
ta N° Codo
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4 i

una escuela nuclear izada?

1 sí

2 ;i!o

42-A

42-B

43

44

3

1

2

3

1

2

3

No contesta

¿Esta usted satisfecho con la en-

señanza que imp8rte?

sí

No

No contesta

¿Por que?

¿Cree posible mejorar el proceso

de enseñ8nza-aprendizaje?

sí

No

No sabe

si la resnuesta es afirmativa,

¿corno?
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NUCLEARIZADA.

¿Esta usted sRtisfecho con la ac-

cion supervisora en su nlic.lco?

233

Tabula...
Clan

46

1

2

3

sí

No

No responde

Fundamente su respuesta

47 ¿Existe
... supervisora deuna aCClon

finicia en su núcleo?

1 sí

2 No

3 No sabe

4 No contesta

XIIl- RELACIONES ESCUELA-COMUNI-

DAD.

413 ¿Coopera la escuela para resolver

problemas de la cONunidad?

________-1 _
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Pref;un
Cóc1

T.qbul,'l
ta N° cian

--.

49

50

51

2

3

4

1

2

3

4

No

no sabe

No contesta

¿Recibe ayuda la escuela de la ca

munidad?

sí

No

No sabe

No contesta

¿Qu~ asociaciones de las que exis

ten en la comunidad cooperan con

la escuela?

¿Cuales son las necesidades basi-

cas de la comunidad donde usted

trabaja?



IpreguE.] I
ta N° Cód.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

53

XIV- CONDICIONES DE TRABAJO EXIS-

TENTES EN SU ESCUELA.

existen en su escuela?

T. V. Educativa

Biblioteca

Botiquín

Pupitres suficientes

Hapas

Cartulinas

Papel

Yeso

Imnlementos deportivos

Buena iluminación

Letrinas

Agua potable

¿Cuiles son las necesidades b5si-

cas de la escuela?

235

Tabula
. '*Clan
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Pregun
ta N° Cód •

. ~.., _.~__"~ ""'~'~.,_<. ,_.__•. '.r..., .--~ _ '_<".- -,~ __ ~~.'~__'._" '_~ -- -.~_•.~__.~,_,,__,<

,
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-j'~~-\!~"J
54 ¿Cómo cree usted que podrían sa-

tisfacerse?

xv- EL CURRICULO y LA NUCLEAR IZA-

CION EDUCATIVA:

55 ¿Cree usted que el currículo de -

la educación básica debe adecuar-

se a la nuclearizacion?

1 sí

2 No

3 No sabe

4 No contesta

56 Si la respuesta es afirmativa, --

¿qué aspectos del cllrrículo modi-

ficaría usted?

¿OuéI I59

I

JL-----'-~---L L('.JlJJ.j:!~aª's~Pi'e~c~t o s del d e s a r r o 11 o del
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C. _t.. t , .,':'

pri~():;\c\1 ,

ta ,-0-
1

Cud '1------------'----1
. r'¿ 1..1."-

que trabaja actualmente esta a--

tendíendo a las reales necesída-

des y demandas de sus alumnos?



239

A~BIENTE EDUCATIVO DENTRO

DE UN CURRICULO FLEXIBLE:

contexto real que consid~

riencia, la cultura y los

conocimientos del ser en

situación de aprendizaje.

ANALISIS EXrERIE~CIAL: criterio para determinar el

grado de aprendizaje logrado Dar los alumnos en el desa-

rrolla de una unidad de aprendizaje integrado.

APRENDER A APRENDER: ternino acuñado por UNESCO pa-

ra designar la nueva corriente educ~tiva orientaca hacia

la educación per~anente.

APRENDIZAJE: cambio efectuado en un individuo como

resultado de una experiencia del. sentido interno, median

te la cual el in~ividuo ad~uiere nuevas arientqciones pa-

ra su acción.

COHrNIDAD: un grupo de personas que viven en un de-

terminado sector geop:rafico, que tienen,necesidades COl'1U

nes y comparten las mismas aspiraciones nacidas de una p~
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culiar concepci6n del mundo.

CURRICULO: la or~anizaci~~ sisten~tizada de lAS Sl~

tuacioncs, condiciones y agentes educativos que posibili

tan las ex~eriencias de aprendizaje en el á~Qito escolar[,

en funci6n de los objetivos de la educaci6n. dentro de un

CURRICULO FLEXIBLE O DE APRENDIZAJE: fuente de est'1

mulos nacinos del contexto socio-cultural que facilita el

aprendizaje, ya que el misMo ser en situaci5n de aprendi

zaje toma la auto-direcci6n de su educaci6n con la ayuda

y coordinaci6n del profesor.

DEMOCRATIZACION DE LA ENSENA~ZA: ampliar los acce--

SOS a la escuela b~sica, borrando las fronteras existen--

tes entre educación rural y educación urhana, entre educa

ci6n pGblica y educaci6n privada.

DESARROLLO ECONOHüiO: nroceso de crecimiento persl~

tento del in~reso nacional real por habitante.

DES~RROLLO CO~UNITARJn: desarrollo e integraci6n

del hombre y su grupo social,nor medio de unn acci6n de 

perfeccionamiento colectivo, planificad~ y dirigida "or -
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la mis~a comunidad.

~1~vel2S materinles y cUlttlT21cs de un~ poblaci611.

EDUCACION: transformaci5n que sufre' la persona, --

por influencia de las generaciones adultas, p21'3 e L c n n -

plimiento de su rol social.

EDUCADOR DENTRO DE UN CURRICrLO FLEXIBLE: Del pa--

pel de mero transmisor de conocimientos, propio de la e

ducación tradicional, se convierte en coordinador y nos!

bilitador del aprendizaje, que gira alrededor de los in

tereses, problemas y necesidades del aprenoiente.

FUENTES DEL CURRICULO: el estudiante, considerado

en su situaci6n de aprendizaje, a la que concurren maes

tros, sociedad y cultura.

H1AGINACION: inteligencia creaoora, a traves de C\l

yo desarrollo se puede preparar al individuo para los

cambios socio-economicos, científicos y tecno15~icos ~ue

demandan las sociedades.

~lFTODO : conjunto de razonamipntos y operaciones -
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que se realizan sistem5ticanente para desarrollar un plan

destinado a verificar SUDuestas.

NUCLEARIZACION EDUCATIVA: modalidad de organización

educativa, mediante la cual se crean unidades escolares 

centrales, integradas con otros centros educativos que a~

nuclearizacián educativa tiene co~o componentes básicos 

de desarrollo un ¡rnbito geogr¡fico determinado, una inter

acción escuela-comunidad y el aprovechamiento optimo de 

los recursos disponibles Dara el proceso de ensc5anza-a-

prendizaje.

PERSONALID~D: organizaci6n din~mica de las caracte-

rísticas intelectuales, emocionales y físicas que caracte

riza a un individuo.

PLAN DE ESTUDIOS: elemento tecnologico del curricu-

10 que delimita las asignaturas y dem~s acciones curricu

lares, asi8n¡ndo1es el tiempo y el nivel de desarrollo en

el proceso educativo sistematico.

PROGRAXA DE ESTUDI0S: instrumento tecno15gico del -

r

currfculo, que interrelaciona los componentes curricula-

res, de acuerdo al plan de estudio v en relación al pro--
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dueto deseado.

SER EN SITUACION DE APRENDIZAJE PE~TPn DE LA PCRSPEC

TIVA DE UN CGRRICULO FLEXIBLE: el educando en interrela-

ci5n din~mica con su medio educativo y su condición de de

sarrollo bio-psico-social.

cas.

TECNOLOGIA: aplicación nractica de teortas científi

TECNOLOGIA DEL CURRICULO: aplicacion sistematica de

teorías científicas, traducidas a modelos científicos e 

instrumentos tecnicos, para cumplir los objetivos educa--

cionales, en los aspectos de nlanificación, aplicación y

evaluaci5n del proceso de ense~anza y aprendizaje.

UNIDAD DE APRENDIZAJE INTEG~ADO (VAl): diseño esqui:.

matico de lineamientos de las actividades curriculares, 

sus objetivos y los recursos necesarios para el lo?ro de

ense~anza-aDrendizaje.
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