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INTRODUCCION
 

Durante las tltimas ddcadas y en particular desde los
 

ajos 50 en America Latina se han producido notables avances t"as
 

los objetivos de extender la educaci6n y asegurar la universaii

dad del acceso al sistema escolar. Sin embargo, los estudios
 

realizados constatan una diferencia en la 
calidad de la ensean

za y en los niveles de rendimiento entre los alumnos que asisten
 

a direrentes escuelas. Tambl~n se constatan altos rndices de re
 

probaci6n, repitencia y deserci6n del sistema, sobre todo entre
 

los alumnos de nivel socioecon6mico mas desfavorecido. Si consi
 

deramos que en t~rminos generales en Am~rlca Latina, la mayorta
 

de la poblaci6n estudiantil pertenece a nivel socioecon6mico de
 

recursos se comprende la importancla y urgencia que uste
 

tema demanda.
 

escasos 


no
Por otro lado, la expansl6n de lr Educacln ha pro

ducido los efectos sociales esperados: por una parte)la importan
 

no se ha logrado traducir de manete inversi6n que se ha hecho 


partelos
ra significativa en crecimlento econ6micoy por otra 


se han expresado en una tendencia
logros en educac16n tampoco 


efect;va a la superaci6n de las condiciones de desigualdad y ex

trema pobreza.
 

las va-
La pregunta que surge entonces es, Lcudles son 


riables que afectan esta situaci6n? tSon v-riables factibles de
 

alterar? LQu6 elementos se manejan para explicar la escasa efi

ciencla del sistema educativo? y LQu6 experlenclas o logros se
 

reviertan esta situaci6n
han alcanzado en alg~n pals o regi6n que 


y que puedan ser aplicados en otras reglones?
 

problema
Las investigaciones que se han planteado el 


han considerado una serle de variables, tanto ex6genas como end6
 

genas del sistema educativo que finalmente no logran dar cuenta
 

de toda ]a var abilidad en los resultados del proceso de ensehan
 

za-aprendizaje. Se ha considerado que dada la complejidad del
 

encontrar una sola variable explicativa,
problema no es factible 


sino m~s bien la explicaci6n se encontrara en 
las interrelaciones
 

de varias de ellas.
 



En la actualidad, investigaciones realizadas principal
 

mente en Estados Unldos y Europa, que buscan determinar cuhles
 

son las variables determinantes de la eficacla escolar, destacan
 

!a importancia de estudiar lo "que sucede al interior de la sala
 

de clases" o c6mo el profesor maneja directamente el proceso ins
 

trucc;onal coma un factor altamente determinante de los resulta

dos del proceso de ensefianza-aprendizaje.
 

Considerando Io onterior, el objetivo de este trabajo
 

es realizar una resefia de investigaciones llewadas a cabo en los
 

61timos 10 aios en Amdrica Latina y que den cuenta de c6mo el
 

profesor maneja la organizaci6n e instruccl6n on la sala de cla

seF. Interesa en particular ver co'mo las distintas modalidades
 

de manejo de sala de clases pueden dar cuenta de la variabilidad
 

en la calidad del proceso de ensefianza-aprendlzaje. Adem~s,
 

identificar aquellas variables que puedan modificarse directamen
 

te par acci6n o polrticas que regulen la acci6o y, tambi6n de

tectar los vacros de informaci6n para dise8ar futuras investiga

ciones, que den ruenca de los interrogantes no respondidos. Para
 

lograr este objetivo es necesario plantearse un modelo concep

tual general que permita por una parte tener una referencia pre

cisa a ciertos conceptos coma proceso educativo, manejo instri;c
 

cional, contexto social y otros, y par otra parte que permita in
 

troducir las variables centrales asr coma !as principales rela

ciones a ser exploradas.
 

En la medida que esta resefa se enmarca en el pruyecto
 

BRIDGES, nos pareci6 pertinente utilizar el modelo conceptual del
 

proyecto. Dentro de 6ste, se ubicarb el "manejo instruccional"
 

y en la medida que sea necesario se ampllaran las variables y las
 

relaciones posibles. La explicitaci6n de este marco conceptual
 

constltuye el primer caprtulo de esta resefa.
 

La metodologra utilizada para elaborar este estado del
 

arte fue la siguiente: la fuente principal para la recolecci6n de
 

datos fue REDUC (Red Latinoamericana de Informaci6n y Documenta

c;6n de Educacien) cuya sede se encuentra en el CIDE (Centro de
 

Investigaci6n y Desarrolo Educacional). Allr se revisaron mas
 

de 1.000 resOmenes ar 1llrticos (RAE) correspondientes a investiga

clones educativas realizadLs entre los arhos 1975-1986. Ademas se
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busc6 inrormaci6n de tesis de pregrado y/o de postgrado de algu

nas universidades de Santiago de Chile. Se solicit6, tambi~n,
 

informaci6n a diversos centros de investigac16n y documentaci6n
 

de America Latina, desgraciadamente sin respuesta positiva.
 

Ademas se tom6 contacto con un grupo de personas que han traba

jado en esta area, quienes nos facilitaron valiosa informaci6n.
 

De todas estas fuentes de informacl6n, se selecciona

ron aproximadamente 60 investigaciones que pudleran entregar
 

informaci6n relevante en alg~in o varios aspectos de esta rese-


Es importante enfatizar que de los estudlos revisados
 

s6lo muy pocos se referlan especrficamente al Manejo Instruc

cional del Profesor, Io que evidencia desde ya el gran vacro que
 

existe en esta area en las investigaciones educativas en Ameri

ca Latina.
 

Los criterios que se tuvieron en consideraci6n para
 

la seleccidn de las investigaciones fueron los siguientes:
 

a) que se hubieran realizado a nivel de EdLcaci6n 86sica.
 

b) que se hubieran realizado en nivel socioecondmico bajo,
 

-rural y/o urbano- y/o que establecieran comparaciones entre
 

distintos niveles socioecon6micos.
 

c) que se planteara en sus objetivos estudiar el comportamiento
 

de algunas variables -consideradas en el marco conceptual
 

del proyecto BRIDGES- y su relaci6n, explrcita o impircita
 

con calidad de la enserianza.
 

Dado que el Lema de esta reseia es limitado tanto e.
 

cantidad de Investigaclones como en teorlzaci6n, no se conside

r6 apropiado tomar el enfoque metodol6gico del estudio, como
 

otro criterio de selecci6n.
 

Por el contrario, se consider6 que podra ser m~s va

lioso en informaci6n tomar estudios que estimaran valores cuan

titativos de las variables y aquellos que describier, n rela

ciones y procesos.
 



En la sequnda parte de este trabajo y dada la diver
 

sidad de estudios encontrado- so entreqa un anl Isis de la me

todoloqra enipleada en las diferentes investigaciones incorpora
 

das a la reseria. Este an.lisis, junto al cuadro que se oresen
 

ta en el Anexo permite conocer ampliamente el tipo de estudio
 

de cada InvestIqacl6n y el contexto real donde se Ilev6 a cabo,
 

Io que permitirg calibrar el peso de las conclusiones provenien
 

tes de cada una de estas.
 

La tercera parte del trabajo corresponde a la entre

ga de resultados. En esta secci6n se anallzar~n tanto los fac

tores indirectos del manejo instruccional (caracterrsticas de
 

los profesores) coma los factores directos (el manejo instruc

cional propiamente tal). Se entregan tambi~n los resultados de
 

estudlos que dan cuenta de diversas innovaciones metodol6qicas.
 

En la cuarta parte se entreqan is conclusiones de 

acuerdo al marco conceptual y se presenta un esquema que resume 

los hallazjos con respecto a los factores del manejo instruccio 
nal que se encuentran relacionados con el rendimiento acadgmico. 

A continuncl6n se discuten los hallazaos analizando las interre 
laciones de vari.2Aes, las preguntas o- n- se responden - lac 

que surqen a partIr de los datos. En AI1 can tulo siauiente se ex 

o one un modelo te6rico explicativo del manejo instruccional y 

su influencia en el rendimiichto. Este modelo se deriva del anA
 

lisis de los resultados en funci6n del marco conceptual general
 

y se incluyen tambi~n ciertas relaciones planteadas en t6rminos
 

de hio6tesis, que debieran ser contrastadas posteriormente a tra
 

v~s de dilferentes investiraciones.
 

Finalmente, a partir de los resultados de esta resea
 

se suqieren Ilneas de investigaci6n que puedan explicar o suge

rir explicaciones con rcspecto a numerosas interroqantes -que 
en
 

cste campo- ain no tienen respuesta en Am~rica Latina. Ademis
 

se propondr5n oolFticas educacionales que puedan a trav~s de su
 

implementaci6n, qenerar cambios o resultados que afecten de ma

nera positiva I eficiencia del sistema educacional en Am6rica
 

Latina.
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I. MARCO CONCEPTUAL GEtIERAL (Proyecto BRIDGES)
 

El prnyecto BRIDGES entiende a ]a educaci6n o escolari

dad coma un proceso d- transformaci6n de Individuos que media en

tre el contexto social del cual los estudiantes provienen (fami-


Hia y comunidad) y el contexto social al cual entran ya maduros
 

(sociedad). La eficacia interna y externa y la relevancia de la
 

Ambos determinan
escolaridad estS Influida par ambos contextos. 


el proccso de cducaci6n asr coma el impacto de tal proceso en los
 

n iAos.
 

El marco conceptual se refiere a atributos relaciona

les de los estudiantes, de las familias, comunidades y sociedad.
 

El proyecto BPIDGES define atributos relacionales coma
 

aquellas conductas, creencias, habilidades y conocimientos que
 

afectan a otras personas.
 

La Educaci6n, entonces, es concebida como una organiza
 

cl6n social que puede ser caracterizada en t6rminos de las conduc
 

tas de sus miembros, a medida que cambian con el tiempo.
 

Se sohala Ia existencia de dos contextos sociales.
 

El primer contexto social, se refiare al oriqen del es
 

en Ia estudiante, que determina los atributos de quienes entran 


cuela. Aqui 
interesa analizar entre otras variables, las condi

ciones econ6micas y tradic'ones sociales de los estudiantes. Se
 

seiala que las comunidades y las familias dete-minan Io que los ni
 

Aos saben cuando Ilegan 
a la edad escolar y sus aspiraciones pa

ra la educaci6n.
 

Adem5s el contexto social de orirgen determina el esta

do de salud y nutricional del estudiante que a su vez es refleja
 

do en el aprendizaje de la escuela.
 

El contexto soc.ial (familia y comunidad) determina ade
 

m~s estilos de aprendizaJe, que pueden 
conFirmar o contradecir las
 

Drofesor con resnecto a los estilos de enseAanza
exnectativas del 


tales como el nivel de
.jproplados, e influye tambiAn en aspectos 


alumnos.
competitividad o cooperaci6n que manifiestan los 




En suma, segiin esta conceptualizaci6n la eficiencia y
 

efectividad de la escuela depende en parte de Io que pasa a los
 

nifos antes de que Ileguen a la sala de clases. Se hipotetiza
 

que las tecnologlas educacionales y sistemas educativos varia

ran en eficiencia y efectividad a trav s de las culturas aOn
 

cuando las condiciones de aplicaci6n y niveles de recursos sean
 

los mismos.
 

El segundo contexto social tambi6n moldea la eficin

cia externa e Interna del sistema educacional, pero ademhs deter
 

mina la relevancia del aprendizaje que ocurre. Se refiere a la
 

concordancia entre lo que es producido y algunas demandas y nece
 

sidades expresas de la socledad. Se espera que ]a escuela prepare
 

a Ion estudiantes para su vid2 adulta, como trabajadores producti

vos y ciudadanos responsables.
 

El sistema educacional es entonces un vlnculo entre
 

dos contextos sociales. Los nlAos son transformados par la edu

caci6n en personas cuyos conocimientos y destrezas afectan a la
 

sociedad.
 

Es Importante destacar que este modelo hace especi-I
 

6nfasis en la acci6n interrelacionada de los atributos tanto del
 

contexto social del estudiante con la situacl6n escolar y 6sta
 

a su vez con los atributos de la socledad. Es decir, que lo.s
 

efectos est~n conjuntamente determinados y por lo tanto 
las ac

clones a tomar a polrticas educaclonales no pueden estar aisla

das de pollticas en otros sectores.
 

Par lo tanto, para el proyecto BRIDGES "la educaci6n
 

no es una simple m~quina para producir seres humanos educados
 

que respondan a ciertas necesidades soclales, slno una compleja
 

organizaci6n inserta en una compleja sociedad~que afecta yes
 

Desde este punto de vista, el foco
afectada par esLa ". 

de atenci6n debe estar en el proceso de transformacl6n. El
 

aprendizaje debe ser 
tratado como una variable cambiante m~s
 

que coma una variable estat1ca.
 



LO que es importante (desde el punto de vista de la
 

eficiencia externa e interna) 
es incrementar la tasa de trans
 

formaci6n de los estudiantes (o la tasa de producci6n de
 

aprendizaje) de modo que Lodos los estudiantes adquieran m~s de
 

en mena
las creenclas, conocimlentos 	y habilidades relevantes 


menores costos. El objetivo del
 res perlodos de tiempo y con 


sistema educacional no 
serS entonces seleccionar aquellos es

tudiantes cuyos niveles de conocimientos sean superiores 
en
 

un momentO, sino transformar a todos los estudiantes en el
 

sistema tan ericientemente coma sea posible.
 

La eficiencia de los principales factores en la Edu
 

evaluada, en t~rminos de sus contribuciocaci6n deberra ser 


nes a las tasas de cambio. Lo que es evaluado es el proceso
 

par el cual varios factores interact6an con atributos del
 

aprendiz en un contexto organizacional dado en el tiempo, pa

ra producir transtormaciones.
 

Estructura del Modelo:
 

En el modelo se consideran cinco categorras principa
 

les de factores o variables: -racilidades frsicas, "profesores",
 

materiales instruccionales, tecnologlas de aprendizaje y conte

nido.
 

a) Facilidades fsicas:
 

El bloque de variables de facilidades ftsicas se refie
 

en el que toma lugar el prore a atributos del contexto frsico 


ceso de ensefianza-aprendlzaje. Aqur se consideran variables co

mo nomero de alumnos, niveles de ventilacl6n, luminosidad y es

pacio; tambi6n se han de estudiar variables coma jbicaci6n de la
 

frsicos coma facilidaescuela (faci!'',d de acceso) y atributos 


sanitarias y equipamiento permanente (laboratorios) que condes 


dicionan el impacto de los profesores y las tecnologras de apren
 

dizaje y que dependen de la disponibilidad de materiales accesi

bIes.
 



b) Materiales instruccionales:
 

Estas variables son aquellas entradas "Inputs" ma

teriales al aprendizaje que son consumidas o transformadas en
 

el proceso. Incluyen textos tradicionales, materiales progra
 

mados, cuadernos, tiza, lpices e implementos diversos. Tam

bi~n puede incluir materiales disponibles para el instructor
 

en el ambiente.
 

c) Tecnologras de aprendizaje:
 

Este concepto implica un conjunto de procedimlentos
 

y t6cnicas (basadas en teorras del aprendlzaje) usadas para
 

transformar a los estudiantes.
 

Las tecnologtas incluyen m~todos, de manera que den
 
tro de la tecnologra general de la instrucci'n basada en
 

el profesor est~n varios m~todos o estilos. El manejo instruc
 

cional del profesor variarb de acuerdo a la tecnologla emplea

da: sera bajo para tecnologia auto-instrumental, alto para sa

la de clases tradicionales.
 

d) Contenido:
 

De acuerdo a este modelo la relevancla del proceso
 

de aprendizaje no depende de su eficlencia externa o interna,
 

sino dp las relacIones entre eI contenido de las transformaciones 

y las xpectatlvas (demandas,necesidades y requerimlentos) de 

la sociedad. El contenido es el factor que permitira unir el
 

proceso de aprendizaje a la sociedad.
 

El contenido sera Ia
entonces variable mediatizadora
 

de la eficiencia externa e interna de cada 
una de las otras
 

variables de este modelo.
 

e) Proresores:
 

Este conjunto de variables sera el foco central de
 

esta resefia, de modo que se explicitarA ampliamente.
 

Esta variablI Ilamada "profesores" tambi6n puede
 

denominarse "manejadores instruccionales"y de acuerdo con el
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este

puede ser IlIamada "manejo instruccional". En 


marco conceptual 


bloque de variables se incluyen las poirticas que influyen en los
 

atrihutos de los profesores indirectamente, par ejemplo a travs de
 

6 coma influencias directas 
sobre la
 
selecci n y entrenamiento, tanto 


conducta de los profesores -su manejo 
instruccional.
 

en el cual la
El manejo instruccional es un proceso 


El profesor

asiqnaci5n do recursos constituye un Factor crrtico. 


acerca
 
recursos de acuerdo a objetivos, y realiza juicios


asiqna 


para lograr tales objetivos
de la mejnr combinaci6n de actividades 


y la combinacl6n de recursos necesarios para Ilevar a cabo tales
 

estas decisiones est~n determinadas situa

actividades. Alqunas de 


cionalmente par ejemplo el profesor que varra las acciones de
 

temporales en
 
a atributos de Ins estudiantes, variaciones 


escuelas. Otras
 
acuerdo 


los recursos, y atributos do otros miembros de las 


acciones de los profesores estin condicionadas par ractores 
m~s es

y politicas do las organizacio
tables coma contexto frsico, reqlas 


dar es quo la conduc
nes educacionales. El 6nfasis que so quiere 


asi coma el aprendizaje de los estudiantes,
ta do los profesores, 


Los efectos do politicas externas
 
estg conjuntamente determinado. 


son mediados par situaciones dentro do la escuela y de la sala de
 

clases.
 

de variahles do manejo Instruccional puede
El bloque 


Directos e Indirectos.
ser dividido en ractores 


Los indirectos lncluyen entrenamiento, aAos de experlen
 

ense ar y otras atributos del pro
cia, sexo, edad, motivaci6n par 


6
 
Tambign incluyen atributos de la organizaci n
 

fesor coma persona. 


social, que interactan con los atributos
 
(escuela) y el contexto 


cuentan factores tales 
coma condientre los citales so 


a la educaci6n y profeso
personales, 


ciones del mercado laboral, apoyo prbllco 


atros.
res, situaci6n familiar y 


cuenta estos factores indirec-

El modelo debe tener on 


asi coma las inter
tos ya que interactan con el contexto social, 


entre los Factores directos e indirectos.
acciones 


so reinstruccional
Los factores directos del manejo 


incluyen as istencia, utiIizaa las pr5cticas pedag6gicas e
fieren 

6
 de materiales
estilo de enseiianza, utilizaci n 


ci6n del tiempo, 




instruccIonales, objetivos y otros. UnA vez m~s estos factores
 

interactflan con otras para determinar la forma qua adquiere el
 

proceso de aprendizaje, de modo que las especllcaciones de las
 

polticas dehen referirse a constelaciones de factores y cnntex
 

Teniendo en cuenta este marco conceptual se analiza
 

r~n en esta resefia los aspectos relacionados con el manejo ins

truccional , cons iderando los sigulentes aspectos:
 

- El manejo instruccional del profesor al Interior de la sala de 

clases estarS inf lurdo par una serie de variables Indlrectas, 

entre las cuales se cuentan: antecedentes del profesor coma 

sexo, edad, formaci6n, iois de experiencia, perfeccionamiento, 

rotaci6n, jornada laboral, vrncijlo contractual, salario y ca

racterrsticas psicol6glcas tales coma expectativas con respecto 

a sus alumnos; percepciones, actitudes y atrlbuciones del profe 

sor en relaci6n al alumna y a su familla; autoestima del profe
 

sor; motivaci6n de logro; fluidez verbal; conocimlentos de la 

asiqnatura; estilo de liderazgo; satisfaccl6n laboral; per ep

ciones de su institucl6n; del director y su apreclacl6n de alqu 

nas aspectos m~s globales del proceso educatlvo. 

- Se consideraron variables directas del manejo Instruccional; 

aspectos tales coma: estrateqias instruccionales, t~cnlcas em

pleadas para entregar los contenidos; utilizacl6n del tiempo; me
 

dios y materiales utilizados; manejo disclpllnario; t~cnicas de
 

evaluac;5n, etc.
 

- El modelo supone que atras aspectos tales coma facilidades fisi

cas; contenido, tecnoloqra educatlva y materlales do tnstrucci6n
 

jucqan un rol Importante en la detcrmlnocl6n del mancjo Instruc

cional par parte del profesor, pero no serin analizados par no
 

corresponder al foco de este trabajo.
 

Antes de conocer los resultados de las Investigaciones
 

se har5 un an~lisis de las"distlntas metodologras utilizadas en
 

los distintos trabajos revlsados.
 



2. ANALISIS METODOLOGICO
 

La presente resea contempla informaci6n proveniente
 

de diversos estudios. Incorpora los resultados de estados del
 

arte anteriores sobre los temas estudiados, otros trabajos que
 

recopilan informaci6n de diversas fuentes y estudlos emprricos
 

que presentan una amplia gama de diseAos de investigaci6n.
 

En la revisi6n de investigaciones realizadas en Amdri
 

ca Latina no se encontraron trabajos que se plantearan estudiar
 

directamente la forma en que las modificaclones del manejo ins

truccional por parte del profesor alteran la eficiencia del pro

ceso de enseanza-aprendizaje.
 

En qeneral se estudlan las variables tal como se pre

sentan, o bien se introducen cambios metodol6glcos gruesos que no 

detallan modificaciones en las cnnductas que desarrolla el profe

sor con sus alumnos, 

Antes de pasar al anglisis general de las metodoloqFas
 

cmploadas, consideramos relevanLe referirnos en particular a un
 

grupo de trabajos que se Inscriben dencro del marco de la metodolo
 

qga etnoqr5Fica.
 

2.1.. Estudios de Tipo Etnogrifico:
 

A pesar de que representan un ndmero reducido dentro
 

del total de investigaciones inclutdas en esta resea, considera

mos necesario explicitar brevemente las caracterrsticas de este
 

tipo de estudios, ya que esthn basados en una concepci6n uiferente
 

a los restantes respecto a la investigacl6n educatlva.
 

Bajo esta clasiricacl6n pueden Incluirse trabajos de
 

diversas caracteristicas, es por esto que es preciso explicitar
 

que cuando nos refiramos a estudios de tipo etnogr~fico estaremos
 

c'nsiderando aquellos que se ajustan a la definici6n entregada por
 

E. Rockwell en sus trabajos (1980, 1932), la cual se expone a con

tinuac16n.
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Este tlpo de trabajos husca reconstrulr Ins relaclo

nes que se dan dentro de la sala de clases y determinar la
 

forma en que las variables de tioo cultural o socioec')nomico
 

se manifiestan al interior del contexto escolar. La metniolo
 

gra etnoqr5 fica seqdn esta autora se asocia a una tradicin
 

de orlentaci6n antropol6glca o sociol6gica, enfatizando la re
 

construccl6n cualltatlva del proceso educativo. La forma de
 

Ilevar esto a cabo es bashndose en la observaci6n intensiva de
 

Io que sucede al interior de la sala de clases y/o de otros
 

eventos que forman parte del acontecer escolar; asr.como atra

vs de la realizaci6n de entrevistas abiertas a profesores, di
 

rectores, paH-es y a los mismos alumnos. Lo que se pretende
 

es centrarse en la descripci5n de los orocesos que se dan co

tidiana'ente al interior de la sala de clases e intentar com

prenderlos en lunci6n del contexto hlst6rlco y social dentro
 

del cual acnntecen. Los datos que se obtienen son predominan
 

temente cualitatlvos y sl se incluyen anSisis cuantitativos
 

estos pasan a ser comnlemento de la descripci6n, ya que no se
 

busca la comprobaci6n de la relaci6n estadrstlca entre diferen
 

tes variables.
 

Finalmente hay que destacar que este tipo de estudios
 

muestra una realidad de Io que sucede al Interior de la sala
 

de clases que es insustituible, en la medida en que dan cuenta
 

de Io que realmente hace el profetor y entregan informaci6n Im
 

portante respecto a la identificaci6n de variables y procesos
 

que de no haber sldo Dor las observaciones no hubieran aparecl
 

do como relevantes.
 

2.2. An5lisis General de las Metodologras:
 

A continuacl6n se realiza un anglisls de las metodolo

gTas Pmpleadas en los diferentes trAbajos Incorporados en la re
 

seria. Cada investiqaci6n fue nnalizada en funci6n de su objeti
 

vo, tipo de estud~o, muestra, variables consideradas y su Forma
 

dc medici6n y an~lisis de resultados (Ver Anexo: Cuadro del AnS
 

lls;s iletodol6glco).
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Ilna '.!an cantidad de ostudios son relacionales 0 compa
 

rativos (113%). Dentro de e.tos los qua tienen 
un mejor control
 

de variables y anSlisis de datos, y par tanto entregan resulta

dos mis conflahle5 y qeneraiza)les son: Hlm,-el y ntros (1q81) 

Covarrubias (1986), De Moura y otros (1984), wolrr (19/8). 
Prieto (1933), Muioz I. y atros (1979), Arrlagada (1983), 0 .fz 

(1980) y Flip y otros (1984). Los demos estudlos comparativos
 

y relacionales no tienen qrandes muestras y los procedimientos
 

empleados no nos parecen los m~s adecuados, o bien no est~n es

pecificados por Io cual ueben considerarse los resultados dntro
 

de la situaci6n en que se dieron.
 

Los estudios exper imentaIes constituyen un 18% de los
 

trabajos que consideran el manejo instruccional y se refieren a
 

caj:ihios metodol6qicos o curriculares orohados durante diferen

tes perfidos de tiempo. De elias, 7 son rigurosos, con grupos
 

de control equivalentes al experinental v mediciones pre-post
 

para evaluar cambios: Arellano y otros (1978), Cabez6n y otros
 

(1981), Chadwick y Tarkv (971), Miliclc (1982), ttirio (1984),
 

Sanchez y otros (1982) y Towsend y Neuman (1984). Los demos no
 

tienen tanto -ontrol, uno es cualitativo (Ch~vez, 1930) y otro
 

no est.i especiricado ('irio, 1934).
 

Estos trabajos modifican directa o Indirectamente la
 

gesti6n del profesor dentro de la sala de clases, pero no 
se
 

centran en buscar cuales son los clementos que marcan ]a dife

rencia entre un manejo eflciente y uno Ineficlente. Par otra
 

parte evalian ]a eficlencia del proqrama de dlversas maneras
 

(loqros instruccionales, loqros cognitivos, otros).
 

La misma proporci6n de estudlos corresponde a trabajos
 

cualitativos de observaci6n. Dentro de ellos los trabajos de
 

Rockwell (1930), Rockwell y GS1vez (1981), L6pez y o ros (1934),
 

y Paradise (1979) son intonsivos, durante largos perrodos de
 

tiempo yen profundidad. Los otros estudlos de Alvarez y Mendoza
 

(1984), De Tezanos (1984), Paulsen (l934), Ramirez (1978) y
 

Schmelkes y aorrs (1971) tambi~n son cunlitativos pero -;- exten 

sivos, con muestras mAs abarcativar,y de menor duraci6n. 

Estos estudios entrenan infnrmaci6n de vital impor.ancia
 

para la comprensi6n del proceso que se da dentro del aula y por

que son los 6nicos que se centran en la gesti6n esnecffica que
 

realiza el profesor cuando enfrenta el proceso de aprendizaje.
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Par otra parte, un 25Z de los estudlos es de car~cter
 

descriptivo pero con inFormaci6n cuantlfIcada. Oe ellos los es
 

tudios le Arancibia y Roa (1986), Lima (1980), Namo de Mello
 
(1985), Santana (1900), SEEP (198 4 a y b), Rlelro (1980) y
 
Portela (1980) s6lo describen la situacl6n instruccional; los
 

dos Oltimos adem~s incluyen informac16n cualitativa adicional. 

Pero existen ' estudios: Barreto (1980), Garcra (1979), Parra 

y Tf-.SCn (1931), Petty (1932), Schmelkes y otros (1979) y Toro 

(1934), que bashndose en descripciones cuantitativas estable

cen relaclones de variables, tendenclas y diferencias, las
 
cuales carecen de una base metodlol6qlca aproplada. Par Io tan
 

to, se incluyen en este trabajo s6lo los datos 
de caricter des
 

criptivo de estas investiqaciones y no Ins conclusiones que for
 

mulan en t~rminos de comparaci6n, relaclones y tendencias.
 

Se incluyen adem5s 7 estudlos que recopilan in

(ormaci6n anterior 
coma los de Avalos y Haddad (1931), IHeyne

man y otros (1973), laia (1933), Maqendzo y otros (1982), 

Schiefelbein (1904) y Schiefelhein y Simmons (1981); y el tra

bajo de Rockwell (1932) que es un ensayo en base a varios estu 

dios etnoqr5ficos. 

2.3. Formas de Evaluacl6n de I, Calidad de In Enseinnza:
 

A continuaci6n se analizarS Io que se ha considerado
 

coma variable dependlente en los trabajos revisados y Ia forma
 

en que esta ha sido medida, considerando que esto reFleja Ia
 

manera de aproxlmarse a Ia calidad de In enseflanz, que caracte
 

riza a cada uno de los estudios.
 

Al referirnos a la "calidad de la enseanza" la enten
 

deremns coma eficlencla del sistema educativo de acuerdo a la
 

forma en que esta es deflnida en el modelo del nroyecto BRIDGES.
 

Cahe destacar que s6Io uno de los trabajos revisados (Paradise,
 

1970) considera en cierta forma la eficiencia externa del proce
 

so educativo, en t~rminos de In soclalizaci6n para el trahajo
 

que se darla dentro del 5mbito escolar. En general, no nos encon
 

tramos con estudios que analizaran la forma en que el funciona

miento del sistema escolar o m~s espectficamente Io que realiza
 

el profesor, Favorece la oreparaci6n del alumna para su vida adul
 

ta, considerando ademls las necesidndes de la sociedad 
en que se Inserta.
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Es preciso seiialar que 	en un buen ndmero de los traba
 

hay aspectos que puedan 
ser
jos revisados (cerca del 25') no 


considerados coma variables dependientes, ya sea porqui se tra

ta de estudios etnograflcos o cualitativos o porque solamente
 

in,:luyen la medici6n de algunos factores del Proceso educativo,
 

sin evaluar su relaci6n con ]a calidad de este.
 

Lo primero que aparece coma importante de destacar
 

es que en la mayorra de los estudios que intentan establezer re
 

laciones, la variable dependiente corresponde al rendimiento del
 

alumna, entendido en t6rminos de logros Instruccionales. La tor
 

ma en que se eval~a este rendimiento es predominantemente a tra

v s de Ia aplicaci6n de pruebas externas, obser,4ndosa en rluy pa
 

cos estudios la utilizaci6n de las notas aslgi.adas par el profe

sor. En cuanto al tipo de pruebas empleadas cabe destacar que en
 

]a mayorra de los casos no se entrega informaci6n acerca de su
 

validez o confiabilidad. y mn general no han sido estandarizadas
 

para la poblaci6n a la que se aplican.
 

En algunos casos se observa el empleo de indicadores
 

bastante gruesos para operacionalizar la variable rendimiento,
 

tales coma tasa de reprobaci6n y aprobaci6n o incluso deserci6n.
 

En comparaci6n con la cantidad de estudlos centrados
 

en la variable rendimiento, son muy pocos los que se refleren 
a
 

la evaluaci6n de otros logros en los alumnos, ean 6stos de tipo
 

afectiv o cognitivo, tales coma autoimagen, desarrollo social,
 

habitos de estudlo y trabajo, progresos en el desarrollo cogniti
 

vo y desarrollo de habilidades especrficas.
 

Par otra parte, destaca el hecho de que se tiende a
 

considerar el rendlmiento del alumna s6Io en algunas Sreas, espe
 

cificamente lenguaje o lectura y matematicas, en la mayorta de
 

los casos.
 

En t~rminos generales parecerra que se entiende el
 

concepto de calidad de la enserlanza de un modo bastante restrin
 

gido. En primer lugar, se observa un nFasis en la evaluaci6n
 

de los resultados m~s que del proceso y ademas, se tiende a asij
 

nar importancia Onicamente Io niAo aprende .- t~rminos
a que el n 


de los contenidos instruccionales que se le Imparten, descono

del nlAo en otros
ci6ndose la relevancla de evaluar los progresos 


ambitos.
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3. RESULTADOS
 

A continuaci6n se entreqan los resultados de las dife
 

en relaci6n al manejo instruccional, orga

rentes investigaciones 


marco conceptual en que se inscribe este

nizados de acuerdo al 


trabajo. El manejo instruccional corresponde a aquellos factores
 

en calidad del proceso de enseran
y condiciones que influyen la 


y/o bajo el control de los

za-aprendizaje y estgn mediados por 


profesores en la sala de clases.
 

La forma en que el prafesor maneja el proceso va a de

pender de ciertas caracteristicas que 61 trae a la situaci6n de
 

clasas, as! como de las conductas que Ileve a cabo all!.
 

dontro de Io 	que se entiende por mane-
Por esto es que 


conjuntos de variables que

jo instruccional se consideran dos 


conforman los factores indirectos y los factores directos.
 

En primer luqar nos referiremas a los factnres indirec
 

a las caracterrstos del mancjo instruccional, que corresponden 


hallazqos
ticas de los 	profesores; pasaremos luego a reseiar los 


con los factores directos, que conforman 
el manejo

relacionados 


tal y, finalmente daremos a los
conocer

instruccional propiamente 


6
 
rcsultados de Ia implemonta.ci n, qcneralmente de modo experimen

tal, de alqunas alternativas meLodol6gicas frente que tradl
a lo 


salas
cionalmente se observa en las de clases.
 

3.1. Factores Indirectos:
 

seralar que varios de los estudlos reviks Inportante 


s6lo algunos 	entregan
sados tieerj un cargcter descriptivo y 


que ciertas caracteristicas o
 
informacl6n respecto a Ia forma en 


antecedentes de los profesores influyen en su competencia como 

tales, evalu~ndola a travis de los resultados que obtienen con 

sus alumnos. 

analizan las 	caracteristicas m~s
En primer lugar, se 


podrran denominarse antecedenqenerales de 	los profesores, que 


(edad,
caracterrsticas demogr~ficas 


rural o urbano); tipo de for
tes, entendiendo por estas: 


sexo, nivel socioecon6mlco, origen 


a cursos de per
 
maci6n recibida, afios de experiencia, aslstencla 


vfnculo contractual y

feccionamlento; rotaci6n; jornada laboral; 


sallario.
 

http:implemonta.ci
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3.1.1. Caracteristicas demonr ficas:
 

a) Nivel socioecon6mico y origen rural-urbano del maestro:
 

Se revisaron tres estudios que concuerdan en que los
 

profesores tienden a alcanzar un nivel socloecon6mico superior
 

al de sus padres, indicando adembs que una cantidad considerable
 

tiene padres que alcanzan apenas la educacl6n basica (Chile:
 

Covarrubias, 1986; Brasil: Namo de Hello, 1985; Varios parses:
 

De Moura y otros, 1984).
 

A diferencia de Io reportado par Magendzo y otros (1982) en su
 

revisi6n de investigaciones, respecto a la existencia de una aso

claci6n positiva entre status socioecon6mlco del profesor y el
 

rendimiento del alumna, no se encontraron estudios que sealaran
 

la existencla de alguna relaci6n significativa entre estas va

riables, ni tampoco entre nivel socioecon6mico del profesor y
 

otras variables dentro del proceso educativo.
 

En Chile, Prieto (1983) seiala que no se observa rela

ci6n significativa entre nivel socioecondmico del profesor y su
 

comportamiento en ]a sala de clases y Covarrublas (1186) com

prueba que esta variable no tiene relacl6n con el rendimiento es
 

colar medldo a travs de una prueba externa.
 

En media rural se ha estudiado la variable origen del
 

profesor (urbano/rural). En Brasil, un estudlo (SEEP, 1984b), in
 

dica que la mayorra de los profesores son natlvos del lugar y
 

tienen su residencia en la comunidad donde trabajan. En cambio
 

en Ecuador, Vecino y otros (1981) encontraron que la mayorra de
 

los profesores de escuelas rurales no viven en Ia comunidad y de
 

sean Ir a zonas urbanas, Io cual expllcarta la alta rotacidn. Par
 

otra parte en Colombia, Paulsen (1981) encuentra que al no ser del
 

lugar donde trabajan, los profesores de escuelas rurales presentan
 

gran ausentismo.
 

Un solo estudio relaciona el origen del profesor con el
 

rendimlento de los alumnos'(Mxico: Schmelkes y otras, 1979)
 

inaicando que cuando el profesor es orlginarlo de la comuni

dad donde trabaja se observa mayor rendimiento.
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b) Sexo del rrofesor:
 

Los estudlos revisados revelan un predominio de profeso
 

res de sexo femeiino en enseAanza b5sica en America Latina. Los
 

datos fluct an entre un 60% de orofesores mujeres en alqunos ni

veles en Perd y Bolivia (De Moura y otros 1984) y 9C8 en znna ru

ral en Brasil (SEEP, 1984b). En cinco trabajos revisados la rela

ci6n de esta variable con rendimlento es poco concluyente. En un
 

trabajo se seflala que no se observa correlaci6n significativa en

tre sexo del profesor y rendimiento del alumno (Per6: Arriagada,
 

1983); en los cuatro restantes las relaciones que se han encontra

do son leves, en algunos casos en favor de las mujeres (Chile: Co

varrubias, 1986; Himmel y otros, 1934) en otros en Favor de los
 

hombres (golivia, Perd, Argentina y Brasil: De Moura y otros,
 

1984) y en el estudio de Ortiz (Chile, 1980) el efecto es varia

ble de acuerdo al curso estudiado.
 

c) Edad y experiencia doccnte del profesor:
 

En tres estudios revisados se observa que la qran ma

yorra do Ins profesorcs es menor do 40 a6os (Chile: Covarrubias,
 

1986; IHinmel y otros, 1984 ; Brasil: SEEP, 1984) Indicindose en
 

dos de ellos un predominio del grupo entre 30 y 40 afios (Covarru
 

bias, 1986; Hlmmel y otros, l984 ). La relacl6n de la edad del
 

profesor c'n el rendiml iento del alumno medldo por prueba exter

na no es clara; los trahajos reportan: nlnguna relaci6n (Chile:
 

Hlimmel y otros, 1984 ) mayor eficlencia por parte de los dccen

tes mis j6venes (1xico: Schmelkes y otros, I179; Argentina y
 

Bolivia: De Moura y otros, 1984) o variable seg6n el curso (Per6:
 

)e Moura y otros, 1984).
 

En estrecha relaci6n con ]a variable edad, se ha estv

diado la experiencla docente del profesor. En Chile y Mdxico, en
 

medio urbano, los datos indican promedios que fluctian entre 11
 

y 14 aros de experiencia (Chile: Himmel y otros, 1984 ; Covarru

bias, 1996; M6xico: Muioz y otros, 197?).
 

En zona rural en Mtxico, flu Aoz y otros (1979) repor

tan un promedio de 9 alos de exneriencla, existlendo gran canti

dad de profesores con 5 o menos afos. Por otra parte, un estudlo 

°
 de escuelas marginales urbanas r,uestra que se asigna a I b~slco
 



primero vez a trabajar y que usualprofesores quo ingresan por 


en la enseranza de la lecto-escri
mente no han tenido formaci6n 


tura (Colombia: Parra y Tedesco, 1981).
 

Cuatro trabajos estudian Ia relaci6n 	entre aios de ex

periencia docente y rendimiento del 	alumno. En dos de ellos
 

ambas variables (Chile:
no se observa relaci6n nrtida entre 


en en-
Himmel y otros, 1984; Covarrubias, 	1986). Otros cambio 


rendimlento, pero es variacuentran que tiene efecto sobre el 


ble de acuerdo al curso y tipo de 
escuela, en t6rminos genera

les se asocla mayor rendimiento al grupo de profesores con diez
 

Bolivia: De Moura,
aaos de experiencia (Brasil, Argentina, Pero, 


1984). Sin embargo, a trav6s de
1984; Chile: Tatter y MRndez, 


De Moura y
un modelo de regresi6n mdltlple (Varios parses: 


a la variable socioecon6mica
otros, 1984) se comprueba que junto 


una de las variables con ma]a experiencia docente aparece como 


yor poder de predicci6n en el rendimiento escolar del alumno.
 

Por otra parte so ha encontrado qua no aparece una re

laci6n clara entre experiencia docente y grado do interacci6n con
 

1979) o desempelo del profe
los alumnGs (MAxico: Muoz y otros, 


sor en la sala de clases (Chile: Prieto, 198.').
 

entre experiencia do
Se ha estudlado ademis la relacisn 


informacidn cientrflca, observ~ndose
cente y actitud hacia la 


que los profesores con mayor experiencia tienden a valorarla y
 

reci6n egresados (Colombia: Toro,
usarla mas en su trabajo que los 


19c1).
 

d) Formaci6n del profesor:
 

Seg6n el estudio Eciel (Pero, Brasil, Argentina y
 

De Moura y otros, 1984) la mayorta de los profesores tie

Bolivia: 


educacl6n secundaria, encontr~ndose profesores con
 nen al menos 


mayor nivel de escolaridad en los cursos superiores, variando ]a
 

con formaci6n pedag6gica en los distintos
cantidad de profesores 


parses.
 

En Chile se ha encontrado que la gran mayorra tiene tt

sea universitarlo o normalista
tulo profesional en pedagogia, ya 


en el pars) (Covarrubias, 1986;

(las dos modalidades existentes 
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Himmel y otros, 1984 ). En medio rural, so reportan datos dire 

rentes, encontr ndose en Peru que los profesores suelen no te

ner formaci6n universitaria (Arriagada, 1983), en Brasil, que
 

]a mayoria s6lo tiene educaci6n primarla (SEEP, 1984b) yen
 

Colombia, (Paulsen, 1981) y Ecuador (Veclno y otros, 1981) que
 

carecen de capacitaci6n docente adecuada. Fn Brasll, tambi6n en 

medio rural, un estudio encuentra que esto es m~s severo adn, exis 

° 
tiendo profesores que han cursado s6lo hasta 4 grado de primaria
 

(Maia, 1983). 

Se revisaron ocho trabajos que buscan relacionar el ti

po de formaci6n recibido por el profesor con otras variables.
 

Himmel y otros (Chile, 1984 ) sefiala una tendencla en el sentido
 

que una mejor calificaci6n del docente se asocla a colegios de
 

mejor rendimiento. Varlos estudios encuentran que no tiene rela

ci6n con reprobaci6n (Brasil: Wolff, 1978; Chile: Villarroel y
 

Schiefelbein, 1984) ni con rendimlento (Chile: Covarrubias, 1986;
 

Perd, Arrlagada, 1983).
 

Tomando en cuenta otras variables se ha encontrado
 

que cuando hay alta asistencia de los niflos, los profesores con o
 

sin formaci6n universitaria obtienen los mismos rendimientos,
 

en cambio cuando hay alta inasistencia los profesores universi

tarios obtienen mejores rendimientos (Chile: Clavel y Schiefel

bein, 1984). Por otra parte en el estudio Eciel (De Moura y
 

otros, 1984) se encontr6 que variaba de acuerdo al curso, de ma

nera irregular en los distintos parses: en Bolivia obtienen mejor
 

rendimiento los profesores con Formaci6n universltaria, en cambio
 

en PerO y Argentina los normalistas m~s que los unlversitarios.
 

Yen Brasil se encontr6 que a mayor calificaci6n mayor rendimien

to, y mis a~n si se habran formado en seminarios religiosos.
 

Al asoclar formaci6n del docente con conocimiento de
 

t~cnlcas especrficas de las asignaturas se encontr6 queen cien

cias sociales tenlan mayor conocimiento los docentes con tltulo
 

(Chile: Tatter y Mdndez, 1984).
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e) Perfeccionamiento del profesor:
 

Desde el punto de vista descriptlvo se sefala en tra

bajos realizados en Chile (Himmel y atros, 1984) y Arqentina
 

(Petty, 1982) que la mayorra de Ins profesores realizan cursos
 

de oerfeccionamiento. En el estudio Eciel se encontr6 que en
 

las escuelas piblicas de Arqentina,Per6 y Bolivia (Pe moura y
 

otros, 19(4) entre el 20 y el 30Z de los profesores estahan rea

lizando alqin curso y en Brasi I entre un 50 y un 60%. En el tra
 

bajo de Muifoz y otros (16xicn, 1979) se indica que los maestros
 

urhAnos realizan todo tipo de cursos, pero los maestros rurales
 

no suelen hacer lo mismo.
 

Se han estudiado tambi n las perceDclones dt los profe
 

sores respecto a los cursos de perfecclonamlento. Par una parte
 

se serala que 6stos tienden a ser demaslado te6ricos, con escasa
 

nosibilidad de aplicaci6n de los contenidos. Pero, par otra par

te los nrofesores indican que los cursos de perfeccionamiento pro
 

ducen enriquecimiento personal (l,.rgentina: Petty, 1982; Brasil:
 

Maia, 1983).
 

No hay evidencia suficlente para afirmar que exista re

laci6n entre perfeccionamiento y rendimiento seqin los datos que
 

entregan los estudios (Chile: Prieto, 1083, PerG: Arriaqada, 1983).
 

Estos datos concuerdan con la revisi6n de Schiefelbein y Simmons
 

(19.31), v con la realizada par Avalos y Haddad (1982). S61o 
un es
 

tudio Ilevado a cabo en media rural (Mgxico: Schmelkes y otros,
 

1979) comprueba un efecto positivo de las oportunidades de capaci

taci6n del prcfesor en el rendiminto del alumna.
 

Sin embarqo, se ha encontrado que los cur5os de perfec

cionamiento tienen efectos favorables en cuanto generan mayor sa

tisfacci6n laboral, los Profesores perciben mayor inter6s en sus
 

alumnos, adaptan mis los programas a los nifios (Argentina: Petty,
 

o aumentan la valoraci6n del usa prctico de la informaci6n
1982) 


cientrfica (Colofbia: Taro, 1901).
 

Se ha enrontrado adem~s, efecto de interacci6n entre
 

formaci6n, aias de experiencia y cursos de perfeccionamiento
 

siendo mejor el rendimiento de los normalistas cuando tienen
 

entre I y 5 aros de experiencia y 3 cursos de perfeccionamiento
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y para los universitarios cuando tienen 6 a 10 atos de experien

cia y 2 cursos de perfeccionamiento. Siendo similares los rendi
 

mientos en ambos qrupos (Chile: Clavel y Schiefelbein, i984).
 

3.1.2. Condiciones laborales:
 

a) Rotaci6n de profe-ores:
 

En tres de los estudlos revisados se alude a este pro
 

blema, el cual parece ser m~s Frecuente en los sectores rurales
 

por la motlvaci6n a irse a centroi urbanos (Veclno y otros, Ecua

dor, 1o81). Schmelkes y otros (li xico, 1979), Indicz que la alta
 

rotaci6n de profesores en las zonas rurales, no perm;te el esta

blecimiento de relaciones adecuadas con la comunidad. En el tra

bajo de Wolff (Brasil) se constata adem~s que a mayor rotE-i6n de
 

proresores dlsmlnuye el rendimlento en lenguaje. Tamhi~n Schiefel
 

hein en su revisl6n Ilevada a cabo en 1984 Informa que la rota

ci6n de profesores tlene efectos neqatlvos entre el rendimiento.
 

b) Jornada laboral del profesor:
 

Himmel y otros (Chile, 1984 ) seialan que el 34,7% de
 

ins profesores de la muestra estudiada, trabajan jornada comple

ta. Covarrubias (Chile, 1936) indica que un 25% de los profeso
 

res encuestados trabaja jornada completa y un 21% trabaja en dos
 

establecimientos. Esta autora cncontr6 que los profesores que
 

Lienen jornada completa, obtlenen mejores resultados de sus alum
 

nos en castellano y matem~ticas. Este hallazgo es qemejante al
 

reportado por Arriagada (Per6, 1933) en relac16n a que las horas
 

de trabajo del profesor (tiempo que dedica al dia a la labor do

cente) se correlacionan en forma positiva con el rendimiento en
 

lectura.
 

Namo de Mello (Brasil, 1985) seAala que los maestros
 

que trabajan menos dedican, como mfnima, 30 horas semanales a ]a
 

profesi6n y constituyen la mitad del qrupo; cerca del 44% de
 

I° 
los orofesores de y 2*'b~sico trabajan doble jornada (48 horas
 

seinanales). Entre los profesores de 5" bhsico, predominan los
 

que trabajan entre 34 y 44 horas semanales.
 



c) Vrnculo contractual:
 

En el estudio Eclel (Varlos parses: De Moura y otros,
 

1984) se encontr6 que el vinculo contractual del profesor con
 

)a escuela, parece ser un factor importante en la determina

ci6n del rendimiento, sobre todo en los grados iniciales, en
 

el caso de los profesores de lectura.
 

d) Salario del proresor:
 

En el estudio Eciel (Varios palses: De Moura y otros,
 

1984), aparece como una de las variables del profesor con mayor
 

poder explicativo deI rendimIento. En general, cuanto mayor es
 

el salario del profesor, mejor es el rendImlento del alumno.
 

Los resultados son consistentes y significativos en
 

Pero, Bolivia y Argentina, en todos las cursos Investigados.
 

Por su parte, Arriagada (Pero, 1983) seAala qua lo que ganan
 

los profesores por hora, es Inferior entre los profesores rura

les que entre los urbanos.
 

3.1. . Caracterrstlcas cognitivas y afectivas del profesor:
 

En esta parte se hace referencda a algunas caracterts
 

ticas cognitivas y arectivas del profesor que se describen en
 

los trabajos revisados y que se consideran Importarite en t6rmi

nos de que aFectan 3u desempeio en forma dlrecta o indirecta y
 

por ende los resultados del proceso de ensefanza-aprendizaje.
 

a) Expectatlvas en relaci6n a sus alumnos:
 

En el trabajo de Garcra (Venezuela, 1979) se aprecla
 

que las expectativas del profesor respecto al nivel educacional
 

y ocupacional que pueden alcanzar los nihos son similares al ni
 

vel que poseen los padres dpl mismo. Los resultados del estudio
 

de Himmel y otros (Chile, 1984) indican que las expectativas edu
 

cacionales son bajas, asr como la atribucl6n de capacidad de
 

aprendizaje (mis niAos considerados bajo lo normal que sobr a
 

normal) y los profesores consideran que el 50% de los ni~os se
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esfuerza poco. Por otra parte, las expectativas de nivel educa
 

cional (Chile: Covarrubias, 1986; Himmel y otros, 1984 ) y la
 

percepci6n del esfuerzo y capacidad de aprendizaje de los alum

nos (Himmel y otros, 1984 ) aparecen asocladas positivamente al
 

rendimiento.
 

En otro estudlo se indica que la efectivldad del pro
fesor estA estrechamente ligada a sus expectativas respecto 
a
 

los alumnos (Chile: Filp y otros, 1984) ademas, en Colombia
 

(Toro 	y De Rosa, 1984) y en Brasil (Gatti y otros, 1981) se se

fiala 	en los trabajos revisados que la predicci6n de repitencia
 

(fracaso) por parte de los profesores al t6rmino del primer se

iestre es exitosa.
 

Con respecto a la relacl6n entre expectativas del
 

profesor y rendimiento, Namo de Mello (Brasil, 1985) serala que
 

es importante considerar la Forma en que las caracterrsticas y
 

comportamientos de los alumnos determinartan las expectativas de
 

los profesores.
 

b) 	 Percepciones, atribuciones y actltudes del profesor
 
respecto al alumno y su familia:
 

En dos estudios se comprueba que los profesores suelen
 

tener una percepci6n inexacta del rendimiento real de sus alum

nos, percibieneo mayor rendimienco que las notas obtenidas (Chile:
 

Hermosilla, v otros (I9oO) o mayor rendimiento que Ia ejecuci6n dn 
prueba nacional externa (Chile: Himmel y otros, 1984.). 

Los trabajos revisados, al igual que sucede en ]a revi
si6n de Avalos y Haddad (1982), coinciden en seialar que el fraca

so escolar es atribuido a condiciones de la familla o del nlo
 

y casi nunca a causa de la escuela (Chile: Flip y otros, 1984;
 

L6pez y otros, 19 8 ; Brasil: lamo de Mello, 1985; Colombia: Parra
 

y Tedesco, 1981). Al atribuir el bajo rendimiento y ]a repiten

cia a caracterrsticas del alumno, se alude a las siguientes cau

sas seg~n los diferentes estudios: problemas psicol6gicos, en
 
nivel socioecon6mico alto (Venezuela: Garcra, 1979) yen nivel
 

socioecon6mico bajo, problemas materiales (Venezuela: Garcia,
 
1979),poco aprestamleoto tdcnico y cultural (Ecuador: Vecino y
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otros (1981); menor capacidad de aprendlzaje (Mexico: HuAo.. y
 

otros, 1979), retardo, flojera, indisciplina o problemas psico

16qicos (Colombia: Toro y De Rosa, 1981').
 

Respecto a la familia, los profesnres perciben preocu
 

paci6n por el alumno, pero la relaci6n con rendimiento desapare-


NSc 
(Chile, Himmel, 1984 ). Otra
ce al descontar el efecto del 


est~n alslados respecto
investigaci6n encuentra que Ins dncentes 


al medio en que trabajan evidenciindose alto qrado de desinforma
 

tendenci6n y desconfianza mutua entre ellos y los padres y una 


cia a qenera.izar las caracterrsticas de las losfamilias de 

alumnos (Celombia: Parra y Tedcsco, 1981). Si constata por otra 

parte que, ante el fracaso del nifo, Io que el profesor hace es 

hablar con la familin para aconsejarla (Mixlco: Schmelkes y r .ros,
 

1979).
 

En cuanto a la actitud asumlda por los profesores
 

sus alumnos, Gatti y otros (Brasil:
frente al bajo rendimiento de 


1981) encontraron que existen direrenclas entre nivel soclo-


En nivel alto se presentaba optimismo inecon6mico alto y bajo. 


qenuo (fracaso estS dentro del porcentaje esperado) yen nivel
 

fatalismo y esperanza m~qlca de soluci6n de proba;o actitud de 


blemas.
 

Por otra parte, existen resultados contradIctores res

serie de variables y su relaci6n con rendimiento del
pecto a una 


alumno, o efectividad del profesor.
 

(Venezuela, 1979) comparando las caracterfsti-
Garcta 


cas de profesores de escuelas de nivel soc!oecon6nnco alto y bajo
 

con similar Formaci6n y experiencla, encuentra que ios de nivel
 

,iso de inforsocioecon6mico alto presentan mayor dominlo verbal, 


fomento deactitumaci6n educativa, satlsfacci6n ! horal, mayor 

des creativas y participativas del alumno y mayor calidad en la 

de niveltransmisi6n de conoclmiento. Los profesores de escuelas 


resultados de sus alumnos cosocioecon6mico alto obtienen mejores 


mo muestran adenSs muchas.otras investigazlones.
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De las caracterrsticas del profesor que se ha encon

trado relaci 6 n con rendimlento estn la consclencia de la propia
 

agresividad y contacto con los sentimientos que ademas genera

rra en los alumnos menos temor al castigo, menor agresividad, y
 

mayor placer en las actividades escolares (Chile: Flip y otros,
 

1984). Sin embargo se ha encontrado que no tienen relaci6n con
 

rendimiento algunas variables afectivas tales como autoestima
 

(Chile: Flip y otro 5 , 1984; Covarrubias, 1986) y motivaci6n 

de logro (Covarrubias, 1986) y cognitivas: capacidad de comuni

carse (Flip y otros , 1984), fluidez, razonamiento l6gico y
 

conocimiento de la asignatura (Covarrubias, 1986).
 

En dos estudios de tipo etnogr~flco realizados en
 

M6xico (Rockwell, 1980 y Paradise, 1978) asr como en otros dos
 

estudios que recogen informaci6n a trav6s de la observaci6n de
 

sala de clases (Brasil: Portela, 1980; Colombia: De Tezanos, 

1981) se serala que el profesor maneja en forma insuficiente 

los contenidos que debe impartir a los alumnos. Mas especrfi

camente se observaron errores en los conceptos entregados en
 

la presentaci6n de temas cientrficos y ordenamlento distorsio

nado de los contenidos (Rockwell, 1980), contradicciones y fal 

ta de 16qicd (Paradise, 1979), explicaciones incompletas o ina

decuadas (Portela, 1980) y dificulLades en la comprensi6n y 

transmisi6n de ciertos conceptos matematlcos (De Tezanos, 1981). 

Se ha estudiado por otra parte la percepci6n de los
 

profesores respecto a los resultados que obtlenen, encontran

dose en la mitad de los casos que consideran que es acorde con
 

su esfuerzo y no acorde en la otra mitad (Chile: Hermosilla y
 

otros, 1980).
 

Estudiando estilos de autoridad se encontr6 que un
 

profesor que ejerce autorldad autocritica tienu alumnos con ma 

yor heteronomra moral, Intelectual y social, y que, por otra 

parte, el proFesor que ejerce autoridod democratica tiene alum

nos con mayor autonomia en. estas areas (Colombia: Moreno y Quin

tero, 1983).
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6
 n laboral:
c) Satisfacci
 

Los estudios que consideran esta 	variable reportan que
 

en los profesores
satisfaccl6n laboral 

se ha encontrado baja 


1986; Colombia: 
Parra y Tedesco, 1981;

(Chile: Covarrubias, 


de esta
las causas
al analizar
Namo de Hello, 1985), 


Namo de Mello (Brasil, 1985) se de-

Brasil: 


en el trabajo de
situaci6n, 

6	 con
 n de los profesores. se relaciona
la insatisfacci
 

con la direccifn del
 
tecta que 


coma: salario, relaciones
factores tales 

la cuentan, recurt6cnica con que


establecimiento, asistencia 


en el cargo, 
tareas no docentes que
 
sos materiales, estabilidad 


rendiconsideran el
En los dos estudios que

deben realizar. 


encontr6 relaci6n significativa entre
 no se
miento del alumna 

6 profesor y esta variable (Chile: Cova
 
n laboral del
satisfacci


rrubias, 1986; Perid: Arriagada, 1983).
 

a la insti
los profesores respecto


d) Percepciones de 


la situaci6n educativa:
tuci6n escolar y 


los profesores
se encontr6 que
En un estudio masivo 

de la escuela
en decisiones 


creen que sus opiniones no influyen 


De Moura y otros, 1984). Se
 
(PerO, Bolivia, Argentina, Brasil, 


qua los
 
senala en un trabajo reallzado en Brasil (Lima, '980) 


los profesores 
coma distantes y
 directores son percibidos par 


Par otra parte Himsus exigencias.
se desconocen 


(Chile, 1984 ) encontr6 que los profesores perciben
 
ausentes, y 


mel y otros 

esta varia
 con los directores, y q-ve 


coma buenas las relaciones 

alumna.
con rendimiento del 
ble no presenta relaci6n 


de Namo de Hello (Brasil, 1985)

SegOn los resultados 


tienden a atribulr las dificultades del trabajo
 
los profesores 


(clasesnumerosas,

docente a condiclones pedag6gicas adversas 


falta de apoyo t6cnico)

escaso o inadecuado,
material did~ctico 


del alumna. 
 Otros hallazgos
 
yen segundo lugar a condiciones 


la indisciproblem~tica
tambiAn es percibida coma
Indican que 


Bo'livia, Argentina, Brasil: De Moura 

plina en clases (Per6, 

y
 

otros, 1984), variable que aparece correlacionada negativamente
 

y otros

los alumnos en el estudio de Himmel 


con rendimiento de 


(Chile, 1984 ).
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Namo de Mello (Brasil, 1985) reporta que las posibles
 

suluclones oara combatir el fracaso escolar segdn los profesores
 

puedetestar en la modificaci 6 n de condiclones intraescolares como
 

mejoria del proceso pedaq6gico y mejorra en la atenci6n asisten

cia l.
 

Desde este punto de vista puede entenderse la aspira

ci6n de los orofesores a mayor capncitacl6n, atrlbuible a un cier
 

to nivel de critica respecto de su labor y la sltuaci6n educativa
 

(Colombia: Toro, 1981; Mexico: Schmelkes, 1979; Rockwell, 1982).
 

3.2. Factores Directos:
 

Los factores directos del manejo Instruccional se refie
 

ren a las pr~cticas de ensefianza e incluyen todos aquellos aspec

tos relacionados con lo que hace el profesor en la sala de clases
 

como "manejador" del proceso de ense~anza-aprendizaje.
 

El conjunto de variables que aqur se *nalizan adquie

re qran importancia si se considera que constituyen en general As

pectos alterables dentro del proceso educativo y por tanto son
 

fuente de oosibles cambios.
 

La informaci6n presentada en esta parte responde al fo

co central del trabajo, es decir, describir los tipos de qest16n
 

que hace el profesor dentro de la sala de clases e intentar anali

zar las diferentes variables que lo conforman para poder explicar
 

las variaciones en la calidad del proceso educativo y por 
ende la
 

eficiencia del sistema escolar.
 

Los datos usados en esta parte provienen prlncipalmente
 

reade investigaciones basadas en la descrlpcl6n de observaciones 


lizadas al interior de ]a sala de clases, alaunas con una metodolo
 

qra etnoqr fica y otras que presentan caracterrsticas diferentes
 

en cuanto al tamaio de ]a muestra, duraci6n de las observa

ciones, consideraci6n del contexto en el an~llsis en que se
 

efect6a de Io observado, etc. Sin embargo, todos estos tra

bajos tienen en comin el que, si bien poseen la desventaja
 

de su caricter mis descrlptivo que evaluatlvo, permiten captar
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el proceso de enseaianza-aprendizaje de una forma mas global y
 

asi poder estudiar ia forma en que interactdan, en las situa

ciones cotidlanas concretas, los elementos que Io constituyen.
 

Se consideran tambi6n trabajos que presentan resul

tados obtenidos a travs de Io que el profesor reporta que ha

ce en sus clases (en entrevistas o cuestlonarios) y otros q'e
 

combinan los procedimlentos de observaci6n con entrevistas o
 

cuestionarios para poder establecer comparaciones entre ambos
 

datos.
 

Los estudios que aqur se incluyen fueron realizados
 

en su mayorra en nivel socioecon6mico bajo, en medio urbano y/o
 

rural, en los siguientes parses: M6xico, Colombia, Chile, Ecua
 

dor, Brasil, PerO, Argentina, Bolivia.
 

Considerando que el manejo instruccional dentro de la
 

sala de clases es un fen6meno complejo, conformado por una serie
 

de elementos interrelacivnados, resulta dlfrcll analizar cada
 

uno de sus aspectos en forma aislada. Sin embargo es necesario,
 

-on el fin de entregar los resultados de las diferentes investi

gaciones en forma mas clara y sistematica, Introducir separacio

nes entre estos elementos que permitan a su vez analizarlos m s
 

a rondo.
 

De este modo, los datos referentes a los factores direc
 

tos del manejo instruccional se presentan ordenados de la siguien
 

te forma:
 

3.2.1. 	 Estrategias instruccionales.
 

a) T6cnicas empleadas para entregar los contenidos.
 

1) Manejo de la motivaci6n y ]a retenci6n.
 

c) Utilizaci6n del tiempo.
 

d) Medios y materiales utilizados por el profesor.
 

e) Tareas y formas de evaluacl6n.
 

3.2.2. Estilo de relaci6n profesor-alumno.
 

a) Interacci6n prdfesor alumno y clima afectivo.
 

b) Manejo disciplinario.
 

'3.2.3. Caracterlzaci6n general del estilo de enseianza del pro
 
fesor.
 

3.2.1. 	 Estrategias Instruccionales
 

a) TCcnicas empleadas para entregar los contenidos.
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En general, los trabajos reportan un desconoclmiento
 

de recursos metodol6gicos par parte del profesor (Chile: Tatter
 

y M6ndez, 1984; Mexico: Schmelkes y otras, 1979), evidenci~ndo

se tanto en entrevistas y cuestionarios a profesores, coma en
 

la observaci6n de su desempeho en sala de clases, la falta de 

preparaci6n para la enseanza de materias especrflcas (Colom

bia: Parra y Tedesco, 1981; Chile: Tatter y M6ndez, 1984) el 

desconocimiento de metodologras alternativas para trabajar con
 

nihos con dificultades (M~xico: Muhoz y otros, 1979) o el em

plea de nidtodos inadecuados a la realidad de los alumnos con
 

que trabajan (Ecuador: Vecino y otros, 1981).
 

En los estudios de tipo etnogr~flco se ohserva un prn 

dominio de las clases expositivas (M6xico: Rockwell, 1982). 

Con respecto a las actividades realizadas por el profesor 

Rockwell y GSlvez (M6xico, 1981) sehalan que al observar clases 

dt! ciencias encontraron mayor diversidad de actividades que las 

empleadas en la presentac16n de otras materlas, sin embargo cada 

profesor no emplea m~s de dos o tres tipos diferentes. Estas 

clases, indican los autores le significan mayor preparaci6n al 

docente y son poco frecuentes, pero producen mayor entusiasmo 

por parte de los alumnos, que preguntan - opinan con mis fre

cuenc i a. 

Con respecto a la ejercitaci6n Individual en clases
 

seiala Paradise (M6xico, 1979) que en los nlveles iniciales de
 

escolaridad se dedica gran parte del tiempo a la pr~ctica de
 

las "planos" (lleoar mecanicamente un cierto nfmero de hojas
 

con figuras o dibujos siguiendo un modelo). El carhcter mecS

nico y de escasa estimulaci6n para el aiu,,no se acent. en tur

nos vespertinos donde usualmente es la Onica actlvldad y no es
 

supervisada continuamente, soliendo quedar in,:onclusa y sin re

visi6n; mientras que en turno matutino sirve para conectar las
 

demis actividades de ense anza, tales coma: dictados, copia, di
 

bujos, lecturas, ejercicios corporales y otras.
 

A partir de sus observaciones en salas de clases,
 

Parra y Tedesco (Colombia, 1981) seralan que la -ctividad mAs
 

empleada es la formulaci6n da preguntas por parte del profesor
 

esperando "]a" respuesta de parte del alumna, y luego de la
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6 la copia. Arancibia y Roa (Chile, 198() obser
 
explicaci n viene 


las clase, expositivas y el
 
van entre los m6todos m~s empleados 


(Chile, ,984a) observaron ca
 Himmel y atras 


el pizarr6n, formulaci6n de

trabajo individual. 


usados: escribir en 

mo m~todos m~s 


es muy reducido

del profesor; y destacan que


preguntas par parte 

actividades grupales.
 

el njmero de profesores que realiza 


a los profesnres, Hermosilla
 
A trav6s de cuestionarios 


los profesores
semejantes:

y otros (Chile, 19630) obtiene datos 


de formular preguntas y esperar

la tLcnica
usan preferentemente 


la cual tambi6n es percibida par
 
la re! puesta de los alumnos, 


las clases expositivas,
Predominan
la mds efectiva.
ellos coma 

6 n en clases.
la ejercitaci
nica t6cnica individual
siendo Ia 

(Chile, 1978)


Mediante encuestas a profesores, Burgos y P6rez 


lecto-escriLura
 
en relaci6n al aprendizaje de la 


detectan que, 

6 escasa discriminan de la lectura oral,
predomina la ejercitaci


inapropiados
la lectura, dise~os 
ci6n acerca de contenidos de 


en conorimientos que en
 
de objetivos, aprendizaje centrado mis 


6 instrumentales de
 
n, y mala ejercitaci6n de t~cnicas


comprensi

una correlaci6n
la existencia de
Se sehala ademds 


estos as
 
escritura. 


1a forma en que el profesor maneja

significativa entre 


pectos y el rendimlento escolar.
 

estudio de Arriagada (PerG:

Si bien se sefiala en el 


tener efectos pa
han probado
los programas remediales
1983) que 

otra parte,
lectura; se observa par
el rendimiento en 


los profesores a
 
sitivos en 


la tendencia de 
a travs de observaciones, que 

Io necesitan
a los alumnos que


hacer intervenciones que ayuden 


urbana (M6xico: Muiioz y
 
y se presenta s6lo en zona 
es escasa. 


otros, 1979). 

6
 n y la retenci6n:
la motivaci
b) Manejo de 


hallazgos descritos hasta aqur,

con los 


(Chile, 1936)
 
Concordante 


Arancibla y Roa 

Tedesco y Parra (Colombia, 1981); 


en
 a partir de observaciones
(Chile, 19t 4 a),

y Himmel y atras 


suele
 ara manejar la motivaci6n no 

clases sehialan qur
salas de 


lo que se va
 temas o aclaraci6n de 
una menci6n u
haber mds que 

en la materia
 se entra directamente 
a hacer (instrucciones),o bien 
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uti lizindose en forma muy escasa el mostrar la signl ficaci6n de
 

los contenidos para ;os alumnos. Arancibia y Roa (Chile, 1986)
 

reportan adem~s que tambign es escaso el control que el profe

sor hace de las interferencias, los intentos de Ilevar la mate

ria a la pr~ctica y otras formas de favorecer la retenci6n.
 

Dos estudios coinciden en sealar que a pesar del de
 

ficiente manejo que hace el profesor en esta Srea se observa en
 

los niAos un alto nivel de motivaci6n e Intergs (M~xico: Rockwell,
 

1982 y Chile: Himmel y otros, 1984 ).
 

Cnn respecto al manejo de la motlvacl6n y la reten

ci6n es imporLaite rnnsiderzn en qu meaid I o que el profesor 

entreqa al niio le resulta a 6ste sirnlflcatlvo, es decir, la vin 

culaci6n que existe entre los contenidos y la experiencia del ni-

Ao. En qeneral todos los trabajos, tanto etnoqr~ficos (Chile:
 

L6pez y otros, 1982; MHxico: Paradise, 1n79; Rockwell, 1980,
 

1932) coma los de observaclones mis masivas (MHxico: Schmelkes v
 

otros, 197?; Chile: Arancibia y Roa, 1986; Fllp y otros, 1982;
 

Himel y otros, 1984) seralan la escasa vinculac!6n de los con

tenidos con la experlencia del ni~o, al que le resultan muchas
 

veces inaccesibles. Por o ra parte, Schmelkes y otros (Mexico,
 

1979) seiala que hay una escasa integraci6n entre los conocinien
 

tos te6ricos entreqados, y Parra y Tedesco (Colombia, 1981) cali
 

fican de ret6ricas las explicacioncs .gue dan los maestros a los
 

alumnos.
 

Nunes y otros (Brasil, 1982) encontraron que al eva

luar a un grupo de niios en una situaci6n cotidiana informal es

tos fueron capaces de resolver un porcentaje significativamente ma
 

yor de problemas oue en la situaci6n formal de evaluaci6n esco

lar. ej n los autores esto apoya la Idea de que en general el
 

.onocimiento prSctico del ni~o es desconocido por el profesor,
 

lo cual explicarta en parte la desconeccl6n entre lo que se ense

5a al ni~o en la escuela y sus experienclas.
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c) iltilizaci6n del tiempo:
 

Se ha estudiado la utilizaci6n efectlva del tiempo en
 

]a ensaianza y las actividades en que los profesores invierten
 

parte de la jornada, parn intentar conocer qud efectos tiene so
 

bre cl a2prendlzaje. No se ha aislado el efecto del Liempo uLill
 

zado efectivamente sabre el rendimiento. Una qran variedad de
 

estudios con caractertstlcas metodol6gicas distintas, pero rodos
 

basados en observaciones de salas de clases (Mixico: Schmulk~s y
 

otros, 1979; Muf'oz y otros, 1979; G5lvez y ocros, 1981; "Pockwell
 

1982 y Colombia: Parra y Tedesco, 1q81) concuerdan en que s6lo el
 

502 del tiempn, o incluso menos, es dedicado a Instrucci6n y se
 

pierde tiempo por ausencia del profesor de la sala de clases, co

rrecciones u otras actividade anexas como la preparaci6n de fes

tivales o actos civicos. l1~s especrficamente dos estudios. de
 

tipo etnoqrifico en M4xico (G5lvez y otros, 1981 v Rockwell, 1982)
 

destacan la qran cantidad de tiempo dedic do a actividades de or

qanizaci6n y labores administrativas. En Chile, Flip y otros
 

(1932) recoqen informacl6n a travis de encuestas y reportan que
 

los orofesores utilizan gran parte del tiempo en entreqar instruc
 

clones, hacer que los nifios las repitan y controlar la disciplina
 

a travs de la constatacl6n de conductas, dentro del tiempo de
 

trabajo en sala de clases.
 

Se ha encontrado qran diferencia entre escuelas pobll
 

cas y particulares, en cuanto aladuracl6n del oeriodo de clases,
 

siendo mucho m~s breve en las primeras (Brasil: Barreto, 1980)
 

y adems diferencids entre turno .natutino y vespertino de hasta
 

tres veces m5s tlempo de trabajo en los primeros (Mixico: Ramrrez,
 

1978), considerando que se tiende a asiqnar al turno vespertino a
 

los alumnos m5s desravorecldos econ6micamente.
 

Por otra parte, en Mgxico y Brasil, se vi6 que los ho

rarios asignados a las distintas asiqnaturas eran variables dedi

c5ndose m5s tiempo a espofiol (portuguis en grasil) v natem~tica
 

(Mexico: Schmelkes y otros, 1979; G51vez y otros, 1981; Rockwell,
 

1982 y Brasil: SEEP, 1984y.
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diferentes actividades

En cuanto al tiempo empleado en 


a partir de la revisi6n de una serle
 
(1994) reporta
Schiefelbein 


clases que los profesores

de estudios de ,bservacl6n en sala de 


de informaci6n 
en forma
 
dedican un tiempo excesivo a la entrega 


a controlar el comportamien
expositiva y a actividades diriqidas 


to de los alumnos.
 

Chile se observ6 que ms de
 
estudio realizado en 


de 9 mlnutos 


En un 


en iniciar
 
In mitad de los profesores utilizan mhs 


y del tiempo efectivamente utilizado se observa que un
 
la clase; 


6 de la materia;
 
6ste se ocupa en ejercitaci n y apllcaci6n


70% de 

10% y
In materla y ejempliflcarla un 


empleindose para presentar 


se t~rmino a la clase
Y usualmente no da 


sino que ista se ve interrum
un 151 respectIvamente. 


In actividad
con la finalizaci6n de 


los casos (Himmel y otros, 
19i 4 ).
 
pida en la mayoria de 


encontrado discrepancia entre los
 
En M~xico se ha una 


cada actividad y el tiem

los profesores en


tiemnos reportados por 

6
 

En cuanto a la revisi n de
 
cada una de ellas. 
po real dedicado a 


emplean (30 minutos 
versus 17
 
tareas reportan mas tiempo del que 


tiempo del que real
la inversa reportan mucho menos
Minutos) y a 


2 horas 25 minutos)
 
mente invierten en corregir (60 minutos versus 


(Mu,oz y otros, 1979).
 

es variable
 
tiempo asiqnado a los ejercicios aunque
El 


por ser fljo y a veces utillzado
 
a otro se caracteriza 


mientras 

de un luqar 


los niAos traba
por Ia profesora para hacer otras cosas 


Roa, 1986).
1979; Chile: Arancibla y

jan (MHxico: Paradise, 


del tiempo con
relaciona uso 
un solo estudio que 


Ia que coiiiibuye
 
Existe 


actividad es 

rendimiento, pero no se sabe que 


se sabe que el tlempo en explicaciones
s6lo 

con rendi
m5s al rendimlento, 


y ciencia se correlacionin negatlvamente
en lectura 

a mayor tiempo invertido en
 
es decir
en esas asignaturas, 


el rendimiento (Per6: 

miento 


Arriagada, 1983).

explicaciones menor es 
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En Brasi! se ha estudiado en qu6 ocupan el tiempo fue
 

no se dedican a acti
 
clase los profesores, encontrando que
ra de 


a tareas para casa,
la Ilenar 

vidades curriculares sino 	 dar el
 

fechas crvicas, recreo, organizaci6n
libro de clases, conmemorar 


(SEEP, 1984b).
de fiestas, deporte 


Por (Iltimo, en M~xico se encuentra un intereSante re

sultado respecto a 4ue los profesores que dedIcan mayor propor

c i6n de tiempo a acLIvidades com lementarias son los que mas 

1979).interact an con sus alumnos 	(Muroz y otros, 


uso del tiempo cabe destacar que al
Con respecto al 


en
seialado por Schiefelbein (1984),no aparecen
igual que 1o 


estudios realizados en Am6
nuestra revisi6n 


de dras de clases, ni tampa
nmero efectivo 


del ndmero de horas de 

rica Latina sobre el 


cla
 
co se cuenta con estudlos del efecto 


se por dia
 

que utiliza el profesor:
d) Medios y materiales 


ha
 respecto a la disponibilidad de materiales se 


es muy baja en medio rural (Brasil: Mala, 1983; Varios
 

Con 


visto que 


1983; Mdxico: Schmelkes y otros, 1979;

parses: Heyneman y otros, 


la relacl6n entre disponi

Colombia: Paulsen, 1981). Al estudiar 


bilidad de textos y otras variables se ha encontrado que se aso

aigunos casos (Chile: Schiefelbein,
en 


Salvador,
 
cia a rendimiento y NSE 


1974, 1977; Comber y Reeves, 1973; Purves, 1973;

1973, 


1970, 1978 todos citados en
ODEPOR, 1977; Brasil: Wolff, 


y que no relaciona en otros (Ecuador:

Heyneman y otros, 1983), 


Schmelkes

Lynch, 1974, cit. en Heyneman y otros, 1983; Mdxico: 


1986). En 1a revisi6n lleva
y otros, 19,); Chile: Covarrublas, 


se habra in
 
da a cabo por Schiefelbein y Simmons (1981) ta.bi6n 


relaci6n entre disponibilidad de
 
dicado la existencia de una 


textos y rendimiento escolar.
 

en sala de clases (Chile:
A travs de observaciones 


y Roa, 198%; M~xico: Schmel'es,
Himmel y otros, 1984 ; Aranciaia 


por los datos obtenidos al utilizar
 
y otros, 1979) asr como 


1980; Covarrubias,
Hermosilla y otros, 


1984b), se constat6 pobreza en cuanto a
 
cuestionarios (Chile: 


1986; Brasil: SEEP, 
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variedad y cantidad de medios y materiales utilizados, siendo
 

el medio misempleado el verbal (oral o escrito) y los nateriales m6s
 

usados pizarr6n, texto y lapiz.
 

En los trabajos de tipo etnogrhflco realizados en
 

Mdxico (Rockwell y otros, 1979; Rockwell, 1980; Galvez y otros, 

1981) se observa que el uso de los textos varra de acuerdo al 

profesor y que los contenidos de los textos que se entregan 3 

los alumnos en forma gratul'ta no siempre corresponden a los
 

proqramas y contenidos vistos en clases (Mdxico: GSlvez y otros,
 
1381).
 

Recogiendo informaci6n inedlante encuestas y cuestiona
 

rios a'los profesores respecto a la forma en que los textos son 

utilizados se seiala que: en Chile, la cantldad del texto usado 

efectivamente no supera las 3/4 partes, slendo aOn menos en me

dio rural (Villarroel y Schlefelbein, 1984) y el manejo que se 

hace de ellos es homogdneamente deficiente en cuanto a favorecer
 

la comprensi6n lectora en clases (Burgos y Pdrez, 1978), en Bra
 

sil (SEEP, 1984b) se seiiala que un porcentaje considerable de
 

proresores usan distintos textos en un mlsnmo grado.
 

En Chile se atribuye la pobreza de medios y materia

les a falta d. creatividad de los profesores; mds que a carencia
 

porque en NSE medio-bajo se constata en un estudlo que la mitad
 

de las escue!as tienen mapas y oLros implementos audiovisuales
 

pero no son usados (Covarrubias, 1986), pero en otro estudio
 

en que se realizan observaciones se seuiala que cuando se utili

zan son bien aprovechados, dandose el mejor aprovechamiento en
 

colegios que presentan buen rendinmiento (Himmel y otros, 1984).
 

e) Tareas y formas de evaluaci6n:
 

S61o dos de los trabajos revisados hacen alusi6n a las
 
tareas, refiridndose a la forma en que el profesor las corrige
 

(Mdxico: MufoL y otros, 1979; Chile: Covirrublas, 1986), el prl

mero basado en observaciones y el otro en respuesta a cuestiona

rios. Estas constituirtan una actividad cotidiana, siendo peri6
 

dicamente revisadas y evaluadas en contadas ocaslones. En al es
 

tudio hecho en Chile no se observa relaci6n entre asignaci6n y
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correcci6n de tareas y rendimiento acaddmlco, y en M6xico se en
 

contr6 que la correcci6n de tareas constltuye una actividad emi
 

nentemente rutinaria en la sala de clases.
 

Cabe sefialar que en una revisi6n anterior de las inves
 

tigaciones respecto a este tema, Schiefelbein y Simmons (1981)
 

encontraron que los alumnos que tLienen "tareas para la casa"
 

tienden a tener un mejor rendimiento en las pruebas.
 

No se encontraron rererencias al Olpo de tareas entre
 

gadas por el profesor a sus alumnos.
 

En cuanto a la Forma que uti Iizan los profesores para
 

evaluar a sus alumnos destaca en diferentes estudlos la realiza
 

da a trav6s de ]a via escritapruebas de contenidos entregados
 

en clases, controle. de lectura o dictado (Brasil: SEEP, 1984b),
 

correcci6n de cuadernos o evaluaci6n en la pizarra (Colombia:
 

Parra y Tedesco, 1981). Dos estudios
 

dan ouonta de deficiencias en cuanto al conocimiento
 

que tienen los profesores respecto a la evaluacl6n. En Chile
 

(TaLter y Mdndez, 1984) se indica que los profesores desconocen
 

Ia forma de evaluaci6n diagn6stica y Ia formativa, y que menos
 

del 50% elabora las pruebas de acuerdo a objetivos y el 86% des

conoce procedimientos para asignar ]a nota en una prueba. En
 

Colombia (Parra y Tedesco, 1981) se observa que al evaluar al
 

alumno el profesor solamente indica si lo hizo blen o mal, sin
 

entregar informaci6n mas detallada o dar posibilidades de corre

gi rse.
 

Cabe destacar que no se encontraron astudios que sehia

len el tipo de preguntas que suelen hacer los profesores cuando
 

evaltan a los nifios, los criterios de correcci6n mhs usados, o
 

que hagan referencia a la aiitoevaluaci6n.
 

Al respecto, en la revisi6n Ilevada a cabo por Schie

felbein y Simmons (1981) %e Indica que al realIzar evaluaciones
 

predominan las preguntas que involucran memoria por sobre aque-


Ilas que requieren "aplicaci6n" de conocimientos. Por otra ,ar
 

te se sehiala que han tenido 6xito las experlencias en que el 6n
 

fasis estS puesto en la evaluaci6n formativa yen la soluci6n de
 

problemas de aprendlzaje.
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Al considerar la frecuencia con que evaldan los profe
 

sores se observa en un estudio en Mdxico (Muioz y otras, 1979)
 

que los proresores urbanos superan a los rurales. En t~rminos
 

mas especificos la informaci6n es muy varlada, Io cual podrra
 

deberse a que existan entre los proresores concLpciones diversas respec
 

to a lo que siunifica evaluar. Es asr como las frecuencias
 

que se mencionan son: entre 6 y 10 veces al mes, o m~s de 10
 

veces al mes (M6xico: Murioz y otros, 1979); cada dos meses
 
1
(Brasil: SEEP, 198 4b); una vez a la semana o cada dos semanas
 

(Chile: Covarrublas, 1986). En esta Gltlma investigaci6n se
 

indica adems la existencla de correlac16n entre frecueicia de
 

prueba y rendimiento en matematica y castellano.
 

3.2.2. 	 Estilo de relaci6n profesor-alumno:
 

a) 	Interaccl6n profesor-alumno y cllma afectivo en ]a
 

sala de clases:
 

En relacl6n a este tema se revlsaron doce trabajos,
 

once de los cuales incluyen alguna forma de observaci6n en sala
 

de clases.
 

En Mexlco, Rockwell (1982) seAala que se observa un
 

predominio de una interacci6n verbal entre profesores y alumnos,
 

dirigida par el profesor, que es quien constantemente imparte
 

las instrucciones al alumna.
 

En tdrminos generales hay acuerdo en que existe una
 

mayor frecuencia de interacclones verbales Inicladas par el
 

profesor que par el alumno, y una tendencla a Ignorar las eml

siones espontaneas de los niAos (Brasil: Santana, 1980; Portela,
 

1980). Estas emisiones por parte de los niAos serran m6s esca

sas adn entre los alumnos del turno vespertino segon indica
 

Ramirez en M6xico (1978).
 

Datos obtenidos en Chile muestran que un poco mAs de
 

la mitad de profesores estimula a sus alumnos para que expresen
 

sus dudas referidas al contenido, pero una parte importante se
 

muestra impaciente ante las dificultades del nino. Otras veces
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se presentan problemas de comunicaci6n debido a que el profesor
 

uti liza un lenguaje que estS fuera del alcance de los niios (Aran
 

cibia y Roa, 1986). Par otra parte en otros estudios se ha encon
 

trado que hay grupos muy atendidos par el profesor y otros ais la

dos, acentu.ndose esto 61timo en NSE bajo (Brasil: Santana, 1980).
 

Adem5s las interacciones entre alumnos son iqnoradas par el profe

sor imponindose una organizaci6n Formal (Il xico: Rockwell, 1980).
 

En Chile y !ixico se encuentra un predominio de esti-


Io de relaci6n formal, que se acent a a medlda que aumenta el cur
 

so, habiendo una pequef~a proporci6n de estlIlo informal, fic I y
 

natural (Arancibla y Roa, 1986 y Paradise, 1979 respectivamente)
 

Adem~s se cncontr6 que mientras mis formal mayor es )a pasividad
 

del alumna (Chile: Aranclhia y Roa, 1936). Esto es confirmado par
 

un estudio en Colombia que encuentra que el clima predominantemen

t'! riqido e impersonal Fomenta Ia pasividad y el mutismo, siendo
 

was evidente en NSE bajo (Alvarez y Mendoza, 1981). En Chile en
 

cambio se observa en dos estudios un predominio de clima afectivo
 

relajado y alegre, siendo tenso y restrinqido en un 25% de las sa
 

las observadas. Se indica aden s que esta variable no presenta
 

relaci6n con rendimiento (Arancibia y Roa, 1986; Himmel y otros,
 

I904 ). 

En relaci6n a lo anterior, en la revisi6n Ilevada a
 

caho por haqendzo y otros (1982) se indica que exlste una asocia

ci6n entre una actitud m5s permisiva, humanista y menos autorita

ri y un mejor rendimiento y menor retraso escolar.
 

Par 6ltimo se ha encontrado un trato diferencial a los
 

alumnos de acuerdo a ciertas caractertsticas. En Mexico, se obser
 

va un trato diferencial de acuerdo a rendimiento, recibiendo m~s
 

refuerzo y m.s Interaccl6n con el profesor los nlAos de alto ren

dimiento, y menor frecuencia de interacc16n con predominio de in

diferencia o amenaza, los nios de bajo rendimlento. Son escasos
 

los profesores que refuerzan a estos nlAos (MHxico: Muicoz y
 

otros, 1979; Sch-ielkes y otros, 1979; Ramirez, 1978). Esto se
 

contradice con resultados de Peri, rkrgentlna, Brasil y Bolivia en
 

que los profesores dicen otorgar especial atencl6n a los nifos me

nos aplicados en escuelas oblic;as, y no entregar especial aten

ci6n a los ms aolicados en escuelas privadas (De Moura, 1984).
 



En uin vstudio etnogrdfico en r16xlco se intenta conocer 

si el profesor se relaciona de manera preferenc 31 con algunos ni 

iios y par qui; se encuentra que rec;ben trato p:Ieferencial los ni

proAos con caracterfsticas deseables desde el punto de vista del 


fesor coma origen cultural, orden y presentaci6n, cumplimiento,
 

buenos modales y actitud positiva de los padres hacia la escuela
 

(Ramtrez, 1978).
 

j) Manejo disciplinario:
 

Considerando tanto el reporte de los proplos profesores
 

(Ecidl: Per6, Bolivia, Argentina, Brasil, Do Moura, 1984) coma
 

datos de observaciones en sala de clases (Chile: Himmel , 1984) so
 

aprecia una tendzncla a adoptar soluciones Individualizadas fren

te a los problemas de conducta, predominando el acercarse a los
 

alumnos m~s indisciplinados, con la excepcl6n de Bolivia que
en 


la mayorla de los profesores considera qua es poslble controlar
 

la indisciplina mejorando la calidad de las clases (hacidndolas
 

m4s interesantes).
 

L- gratificaciones mis usadas son seialarie al alumno
 

que estS en 'o correcto (Brasil: Santana, 1980) y Fundamental
 

mente el eloglo (Brasil: Santana, 1980 y Chile: Arancibia y
 

Roa, 198G y Himmel y otros, 1984 ). Tambidn so observa en Chile 

en los mismos estudlos un uso frecuente de la sonrlsa, contacto 

frsico y acercam ento que a veces es usado mhs bien :omo una for

ma de control que para establecer un contacto Frsico afectivo. 

Hay concordancia entre d;k tintos estudios (Chile: Flip
 

y otros, 1982; Arancibia y Roa, 198W; Himmel y otros, 1984 y Bra
 

sil: Santana, 1980) que es frecuente el emplec de castigo y
 

que la forma mas usada es ]a constataci6n, tambi6n mencionada coMO
 

sanci6n verbal o reprender al niio. En selundo lugar quitar la
 

atenci6n y muy levemente castigo frsico, excepto en el estudio he

cho en Brasil donde alcanza un 25% (Santana, 1980).
 

Un estudio en Venezuela (Garcra, 1979) encuentra que los
 

comportamientos y actitudes reforzadas varran de acuerdo a NSE.
 

En NSE alto se refuerzan conductas de crecimiento (participaci6n,
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6	 en NSE bajo y medio se refuer
cooperaci n 	y disciplina) en cambio 


interis y
rendimiento 	y conducta, 
za cumplimiento de tareas, buen 


indisciplina e 

responsabilidad. El ca:tigo es muy usado para in

en 'ISE bajo, no siendo frecuente en 'ISE alto. En cam
 
cumplimient3 


en escue
m~s frecuente
el castioo es
bio en Brasil (Santana, 1990) 


interacci6n verbal 
entre
 las particulares y sobre conductas,.A 

relaciona6 con el profesor, conductas
aluninos, interacci n verbal 


la sala. Adem5s
 
actividades 	"no-acad6micas" y tareas en
das con 


a
bajo no aparece el castigo frente 

de ser menos frecuente, en NSE 


otro estudio de
Esto SC confirma con 

actividades 	"no-acad~micas". 


a6n cuando los profesa

1930) en que se encuentra que
Brasi I (Lima, 
 6


la observaci n

conducta de convivencla social,


res enfatizan la 


un infasis en la conducta de orden sin ex
muestra que 	predomina 


claras a os alumnos.
-licaciones 


se encontr 
6 	en M~xico (Mluroz y


M5s especrficamente 

rendimiento 
con in

otrns, 1979) que los profesores confunden bajo 


frente a Io
 
disciplina, mostrindose indiferentes o amenazantes, 


siendo agresivos

cual aiqunos alumnos reaccionan port5ndose mal, 


en el estudio, y los
 
con los compareros o manifestando desinterds 


pasar desapercibidos al profesor.

m~s inhibidos intentan 


y otros (Chile,

Es interesante el hallazgo de Himmel 


se aso
en torno a que el mayor use de refuerzo positiva
1934 ) 

En
 
cia a mayor rendimlento del establecimiento, y a mayor NSE. 


refuerzo neqativo no 
tiene relacl6n slonificativa per
cambio el 

NSE medlo
nMios alto rcndlmilento y de 
es levemientc manor eii con 


y alto.
 

estudio en Brasil (Santana, 1980)

Par otra parte, un 


una
el refuorzo 	ncqativo es 
los orofesores npinan que
muestrn qua 

mr!


correqir el 	comportamianto (njuste Al 

soiuci6n provisoria para 


resconsciencia 	y adquirir ms 
die), ayudar al alumno n tomar 


ponsabilidad.
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(lel estilo de enseiianza rlel

3.2.3. Caracterizaci 

6 n qeneral 


proresor:
 

Para finalizar lo referente al manejo instruccional se
 

reseaan diferentes datos que se relacionan con las caractertsti

cas generales de la forma en que el procesor organiza el proceso
 

de ensefianza-aprendizaje. Estas caractertsticas definen los es

tilos de enseianza de los profesores y se ponen de manifiesto
 

en todos los aspectos mencionados anteriormente.
 

De los trabajos revisados, 12 aportan informaci6n so

bre este tema. Estudios realizados con diversas metodologla, en
 

Chile, Ecuador, Colombia y ?idxlco, entregan resultados qua ndi

can gran similitud entre escuelasde nivel socioecon6mico bajo,
 

de diversos parses latinoamericanos.
 

En primer lugar haremos referencla a los datos que en
 

tregan los trabajos realizados con un enfoque etnografico o es

tudios de.campo. En HM xico (Rockwell, 1982; Rockwell, 1980;
 

Paradise, 1979), Chile (L6pez y otros, 1982) y Ecuador (Vecino
 

y otros, 1982) se sefiala que el proceso de enseianza-aprendiza

je estS centrado en lo que realiza el profesor, destacando que
 

61 diriqe la clase la mayor parte del tiempo, enfatizando el
 

orden y la organizacl6n e Invirtlendo gran parte de la clase en
 

aspectos formales mas que de contenidos. Adem~s se describe
 

una sltuacl6n de aprendlzaje rutinario, eminentemente repetitivo
 

y carente de slgnificado, evidenciandose una excesiva ritualiza

ci6n en la realizaci6n de tareas especrficas.
 

Estos uatos coinciden con lo reportado por Avalos y
 

Haddad (1981) en su revisi6n, donde se setala que la enseflanza
 

es en gran parte de memoria, mecanica y exposicional. En un es
 

tudlo realizado en Colombia (De Tezanos, 1981), basado en obser
 

vaciones, pero donde no se especifica la muestra empleada en el
 

estudio, se destaca tambi~n el 6nfasis en la repetici6n mec6ni

ca.
 

Dos estudios realizados en Chile (Arancibia y Roa,
 

198(9; Himmel y otros, 1984 ) que incluyen la observaci6r siste

m~tica de un gran nOmero de salas de clases, y otro en
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Colombia (Alvarez y Mendoza, 1981) en el cual no se especifica
 

la f.rma de recoleccibn de la informaci6n, indican tambi6n una
 

centraci6n en la ensehanza m~s queen el aprendizaje, es decir,
 

que el proceso gira en torno a Io que hace el profesor, pasan

do a segundo piano la constataci6n de sI el alumna aprende o
 

no.
 

Datos semejantes aportan otros trabajos que se ba

san en cuestionarios respondido3 par los profesores (Chile: 

Flip y otros , 1984; Hermosilla y otros, 1980). 

En una investigaci6n de CERLAL (Colombia, 1984) en
 

que a travds de cuestionarios se comprueba que no se fomenta
 

en las clases la lectura voluntaria sino solo la funcional a
 

la asignatura, se concluye que esto podrra estar vinculado al
 

nfasis puesto en la ensemanza y no en el aprendizaje y a la
 

negaci6n de la relevancia de los intereses del nia'o.
 

Finalmente cs interesante relacionar lo anteriormen
 

te expuesto con Io que reportan dos estudios basados en ob

servaciones respecto a las consecuencias que este estilo de
 

ensehanza producirra en los alumnos. Paradise (Mdxico, 1979)
 

observa que esto linmita la creatividad del alumno ya que se
 

tiende a suprimir la conducta de preguntar, dudar y plantear

se problemas, enfatizAndose el memorizar y recordar. Por otra
 

parte Ribe;ro (Brasil, 1980) indica que la mayorra de las con

diciones consideradas favorecedoras de la creatlvidad del alum
 

no proporcionadas en el area verbal se pierden coma tales por

que la profesora induce a los alumnos a Ilegar a Io que ella
 

desea.
 

En el estudlo de L6pez y otras (Chile, 1982) se explo
 

ra la expllcaci6n que dan los profesores para justificar los ha-


Ilazgos respecto a las prScticas pedag6glcas utilizadas y se en
 

cuentra que estos reportan que se debe princlpalmente a las exi

gencias de cumpllr con el programa.
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metodo6gperlenciaSicas:
3.3. E 


a las pricticas pedag6gicas predominantemente
Frente 


en la descripci6n
innovadoras observadas 


la sala de clases, nos en
tradicionales y poco 


del manejo instruccional dentro de 


tambi6n algunas experiencios diferencontramos con que existen 


en forma experimental.
tes realizadas generalmente 


mayorta de los

Es importante tener en cuenta que en la 


s6lo Innovaciones meLodol6casos estas experlencias contemplan 


dejando de lado otrns aspectos importantes
gicas especlfi cas, 


como el manejo disciplinario o la re
del manejo instruccional, 


resulta intere
laci6n profesor-alumno en general. Sin embargo 


se puede hacer de los resultados obtenidos
 sante el an lisis que 


qud radica el 6xito alcanzado
 a trav s de ellas, y buscar en 


masificar
 
para poder plantearse posteriormente la posibilidad de 


diferentes.
las o aplicarlas en contextos 


con las
A continuaci6n se presenta un cuadro resumen 


breve

experiencias encontradas, aiguna informaci6n basica y una 


Luego son descritos mas detalladamen
reseAa de sus resultados. 


te.
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

AREA REFERENCIA CURSO(S) ZONA METODOLOGIA RESULTADOS
 

° 
 Piagetana 	 No hay logros en inteligencia general.
I. Matematica PerF I*, 2 bas. Urbano, 


Sanchez, H. Marginal, (3 meses) 	 Hay logros en noci6n de conservaci6n de sustancia, orientaci6n 

espacial, y razonamiento en 20 bAsico solamente, zona urbanoy otros Rural 

ma-ginal.
(1982) 

No hay logros en zona rural
 

. .. ...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chile 10 basico Urbano Piagetana, sin texto Logro de objetivos del aprendizaje de mateaticas en la mayo
2. Matem.tica 


Chadwick,M. Marginal (I afio escolar) ra de los nifos (salvo 2 ninos que presentaban retraso men

y Tarky, I. tal).
 
Rendimiento un ahio despuds es en la mayorla de 
los nirio iiuy

(1979) 

bueno o bueno, y muy superiorale n'GScon metodologra tradicio
 

nal.
 

Logros en comprensi6n lectora, matemAticas, socializaci6n, hA5' b~sico Rural 0escubrimiento (dura-

IliAo, G. ci6n no especificada) bitos de estudio, capacidad de generalizar y de abstraer y se

(1979) 


3. Matem~tica Goias 


guridad respecto a la asignatura. 

. ..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3' b~sico No especifi Metodologra activa, ba Mayor rendimiento instruccional.4. Matemtica Ecuador 

Sirio, H. cado. sada en m6dulos (25 Actitud positiva hacia la asignatura.
 

(1979) clases consecutivas) 	 Mayor adecuaci6n 
a la ituaci6n escolar (liberrad y respeto en
 

interacciones en la sala de clases).
 

. . ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 bas. Urbana, Gulas para profesor Aprendizaje de los alumnos en medio rural, y aprendizaje de
 
5. Matemitica Pera 5', 


Arellano,T. Rural no especializado, y fi los profesores en medio urbano.
 

y otros chas para el alumno.
 

(197b) (duraci6n no especifi
cada).
 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Urbano, Metodologla para el do Logros instruccionales en 	30 y 80 b~sico.6. Matem~tica Chile 30, 60, 80 


Cabez6n, E. b~sicos Rural minio (duraci6n no es- Logros afectivos en 6* b~sico.
 

y otros pecificada). Influencia de metodologla y coeficiente intelectuai en rela

(1981). 	 ci6n al curso.
 
Percepci6n de eficiencia del proces enteiljnzj-,aprenJizaje
 
da parte del profesor.
 

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigue ... 
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Con"-',aci6- ruadr"
 

RESIILTADOS
ZONA METODOLOGIA
REFERENCIA CURSO(S)
AREA 


a corto y mediano plazo.
instruccionales
Mdtodo F6nico-Gestual. Logros

7. Lecto-es Chile 1 b~sico Urbano, con mdtodo globaliza-


Marginal Participaci6n comuni- Rendimiento muy superior a grupo control 

critura. Chadwick,M. 


dad. Estilo denocrAti-
y Tarky, I. do.
 

co 
(I aho escolar). Homogeneidad en rendiniento.
 
(1979) 


Logros instruccionales (lecto-escritura).

Urbano Tutorlas por alumnos
10 basic.8. Lecto-es Chile 

No hay logros de capacidades cogniti~as.
mayores (8 meses).

critura. Milicic, N. 


Logros afectivos en tutores.
 
(1983) 


Urbano Metodologra para el Logros instruccionales en 30, 6% 8.
 
9. Castellano Chile 30, 6', 8 cursu.
dominlo (duraci6n no Influencia depende del 


Cabez6n, E. basicos. Rural 

Logros afectivos en 60 basico.
especificada).
(1981) 
 Perrc.pci6n de eficiencia de la enseeianza por parte de los pro

fesores.
 

----------------------- Logros de organizacion.
Rural. Curriculum participa-
10. Diversas Honduras No especifi 

cado. Urbano tivo (Tema elegido se Partlcipaci6n de la comunidad.
 

Asiqnaturas Chhvez de 

No especifica logros instruccionales.
trata en todas las
Aguilar, MA. 


asignaturas en que
(1980) 

sea adecuado) (dura
ci6n no especificada).
 

------------------------ Logros val6ricos, actitudinales y hSbitos.
PersonalizaciJn libe-
11. Todas las Colombia 30 b~sico a Urbano 

Mejoramiento de clima organizacional.
radora. Centrada en
Le6n, J. 60 medio.
materias curso.


cambio actitudinal y Aumento del rendimiento, variable de acuerdo al 

(1981) 


valbrico (7 aios).
 

Rural Aplicaci6n de una - Dis-ainuye la deserci6n
 
12. Todas las Guatemala Preb~sica todas las mzterias y mayoi
Grupo piloto mejor rendimiento en
-I- y 2* bS estrategia de educa
materias Towsend, J. 


ci6n bilingue. proxoci6n.

NIn-,nan, B. sico 


- LOGrOs en habilidad ceneral y lectura. 
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la matem~tica.
3.3.1. Ensehianza de 


Se han realizado investiqaciones con diversas metodolo

gras espec~ficas para el aprendizaje de la matem~tlca. Estas
 

fueron usadas en su mayorla por perfodos Ilmitados de tiempo, y
 

oara ensefiar alqunos contenidos especrficos, s6lo en un estudio
 

sin texto y de acuerdo
de caso se trabaj6 durante todo el arlo 


al modelo de Piaqet, en sector urbano-marqinai.
 

Se presenta para cada tipo de metodoloqfa un& brave
 

descripci6n y los resultados obtenidos.
 

a) tietodolog'la PiageLana (I)',
 

Un estudio de Sanchez y otros (1982) con metodologia piaqe

tana para la ense anza de la matem~tica en 10 y 20 b~sico de 

rurales y urbanos marqinales en Per6. pretendfn que
 

los nii'ns loqraran un desarrollo coqnitlvo en 


sectores 

las mismas Areas
 

en que se realiz6 el trabajo. Las caracterrsticas b~sicas de
 

esta metodoloqfa scn:
 

que los ni
 - Car5cter compensatorio (tana capacidades cognitivas 


Aos oar una u otra raz6n no lograron en sus prirneros amos).
 

Carhcter psicopeda:6qico (en base a caracterrsticas psicol6qi

cas del pensamiento y aspectos curriculares de la enseianza de
 

Las matem~ticas).
 

-


aten- Autoaprendizaje o interaprendizaje (motivar y orientar la 


en torno a si
ci6n del nino estimul~ndolo a descubrir o razonar 


desarrollo cognitivo. Usa efectivo
tuaciones que favorezcan el 


de las experiencias).
 

- Diriqido a procesos bhsicos de pensamiento, a partir de eventos 

y materiales dc media ambiente del educando.
 

en relaci6n a
Los resultados indican que no hay loqros 


en ninqn nivel, y en ninquna de las 2 zonas
inteliqencia general 


rural). obtuvieron
estudiadas (urbano-narainal v Sin embargo. se 

bsico deloqros en el las niios de 20 zodesarrallo coqnitivo de 

na torhana, no .if en prlimnro b.slco y en rna rural. Los loqros 

6 
las 3 	habllidndes evaluadas: orlentacl n esnecial,se dieron en 


se obser
conservaci6n de sustancia y razonamiento. En zona rural 


en 20 b~sico.

v.5 disminuci6n del manejo de la orientaci6n espacial 


(I)',	El n6mero indicado al costado de cada metodologta es el n~mero que
 

tiene en el cuadro.
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se encontr6
Finalmente haciendo un an~lisis por edades, 


en relaque el programa es m~s efectivo en niAos de 7 a 8 ahos 


c16n a niios menores y mayores, Io que sugiere que este tipo de
 

los perloprogramas de desarrollo cognitivo deben aplicarse en 


su mayor efectividad.
dos crtticos correspondientes para lograr 


h) Aplicaci6n de una metodologla piagetana, sin texto(2).
 

En otro estudio de aplicaci6n de metodologla piagetana
 

aa'o se evalud
sin texto a un curso (W0 basico) durante todo el 


rendimiento en matematica cualitativamente al finalizar el 
aao
 

93% alcanz6 manejo de nmeros y operacioencontr~ndose que el 


I al 20 y un 6,6% s6lo logr6 la no
 nes minimas con n6meros del 


ci6n de cantidad, pero 2 (4,l4%) 
de ellos presentaban retraso
 

mental. 

Un breve seguimlento, evaluado con prueba de diagn6stl

° 
bhsico, y comparandolo con los resulta

dos de 3 cursos paralelos con la misma prueba, muestra que el
 

rendimiento del grupo con metodologia piagetana es superior
 

(Chadwick y otros, 1979; Chile).
 

co de matematica en 2
 

Resultados del Grupo Experimental y Grupo Control
 

Rendimiento % de nihios Gr. Exp. % de nirios Gr. Cont. 

Muy bueno 58,8% 22,69% 

Bueno 31,8% 29,2 % 

Suficiente 6,8% 29,2 % 

Insuficiente 4,5% 19 % 

SI consideramos que el rendimiento en matem~tica y caste
 

uno de los puntos claves para la aprobaci6n podrra penllano es 


sarse que esta metodologia favoreceria que la mayoria de los ni-


Aos 3lcance los objetivos instruccionales del primer aho de edu

caci6n general b~sica.
 

c) Metodologia basada en.flchas para profesores 
y almnos("1.
 

Otro estudio, basado en fichas para el alumno y gulas pa
 

profesor que estaba destinado a profesores no especializara el 


y 60 b~sico
dos en enseianza de la matembtica y realizado en 5O 


encontr6 con diversos problemas,
se 


se us6 el
 

en amblente urbano y rural 


especlalmente en la ejecuci6n cn medlo rural en quc no 
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Ilegaban su
las primeras sesiones y d6nde no 
material mAs que en 


trabajo. Usualmente las fichas para los nihios
 
pervisores del 


pero no de acuerdo a Io programado
material, 

se les ocu
 

fueron usadas coma 

sino que de acuerdo al profesor o a Io quea los niflos 


En este estudio con profesores no especlalizados 

en ense

rrra. 

aprendran los ni
 

aanza de matemAtica se quiso averiguar 
tanto si 


Aos coma si aprendlan los profesores. Se encontr6 que en medio
 

aunque no se emple6 la metodo
rural s6lo aprendieron los nifios, 


medio urbano s6lo los profesores

logla planeada. en cambio en 


Es muy poslble que estos 
re
 temas incorporados.
aprendleron los 


sultados est~n mediados par atras variables 
no controladas.
 

a ambos medios es la
 
De todas maneras, un logro general 


nirio y la percepcl6n de las clases coma
 
reacci6n positiva del 


1978, PerG).

m~s entretenidas (Arellano, T. y otros; 


J) Aprendlzaje par descubritliento(3).
 

En un estudlo, de aprendizaje de matematicas 
par descu

se
 
con fichas con actividades realizado en zona rural 
brimiento, 


En cuando al
 
encontraron resultados positivos en varlas 

areas. 


la atencibn diferencial
profesor esta metodologia posibilita 
pa

sus alumnos de acuerdo a las necesidades particulares 
de los
 

ra 

trabajo cn gruravorece la socializaci6n par el


mismos. Ademas 

Coma efecto colateral favorece la lectura, 
po que se realiza. 


Se crea un "aprendi
desarroll& comprensi6n y analisis crrtico. 


zaje aut6nomo", ejerce influencia sabre 
rendimiento y conducta.
 

-

Aumenta la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje, brinda 


,asar a conceptos

guridad respecto a la asignatura y facillta 

el 


B rasi1).
m6s abstractos (lMifo. G.; 1979, 


m6dulos(4).
Metodologla basada en 


efecto de la aplica-

En Ecuador, Sirio (1979) estud16 el 


basico.
 
ci6n de una metodologla activa basada en 

m6dulos para 30 


se describirS a qu6 se reflere "metodologia 
acti-


Aicontinuacl6n 


Actividades con significado real-automotivadoras.
-


Aprendlzaje objetivo y natural:experimentar, 
cometer errores,
 

-

sus propios caminos y estratemismo, escoger
pensar par sr 


glas de aprendizaje.
 
alumna.
 

cuenta etapa de desarrollo cognltlvo del 
- Toma en 

y alumna-alumna.


Desarrollo interacci6n alumno-profesor;
-
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el grupo someti-
En relaci6n a rendimiento instruccional 


a metodologla activa tiene puntajes significativamente 
su

do 


gupo equivalente sin metodologla 
activa.
 

periores al 

se encon
asignatura propiamente tal,


Adem~s de logros en la 


sean mas libres,
que los alumnos
traron otros avances como el 


lenguaje propio y presenten mayor expresi6n 
verbal.
 

utilicen un 

6n dn las clases de matem~tica,
Tambi~n se ve aumentada la aceptaci


Oesde el punto de vista de la
 
y la socializaci6n de los nios. 


da
 
relaci6n profesor-alumnos esta mejora considerablemente 

y se 


mayor respeto de las diferencias indivIduales por parte del pro

fesor.
 

domlnio( 6).
r) Metodoloqla de arendizaie para el 


con
 
Por Oltimo, en una experiencia Ilevada a cabo en Chile 


"metodo!ogla para el dominio" en 3*, 6 y B; se obtuvo mayor
 

Algunas relaciones in
rendimiento en matemAticas para 3' y 8'. 


teresantes que se encontraron fueron: que a menor curso mayor in
 

cidencia del coefiGiente intelectual y viceversa a mayor curso
 

se vi6 que a mayor perlo
 
mayor incidencia de metodologra. Tambidn 


do de tiempo de uso de esta metodologla, 
menor variabilidad pre

zona urbana.
rendimiento en
sentaban las notas y mayor era el 


Esta metodolocumple parcialmente.
En zona rural 6sto s6lo se 


bajo rendimicnto en
 
gla favorece najor autoconcepto en niIos ue 


]a
profesor, favorece 

6' bsico. Desde el punto de vista del 


(Cabez6n, E.; 1981).

percepci6n de eficiencia de ensehanza 


Castellano.
LIensefanza del 
3.3.2 Metodologlas par? 


a) Metodolaoga del aprendizaje para el dominio(9).
 

dominio previamen
En la metodologla de aprendizaje pnra el 


examin6 tambidn el aprendlzaje del Castellano
 te mencionada se 

-n todos
 es mayor al utilizarla.
encontr~ndo,.e que 6ste 


(3°, 6* y 8V bAslco). Tal como se dijo

los cursos examinados 


el
 
la metodologla influye mas mientras mAs 
anterbormente 


curso, en cambio el coeficiente intelectual influye mAs mientras infe
 

Se uncontr6 ademAs de mejor rendimiento, m2rior es el curso. 


se usara ]a metodo
 
nor variabilidad de notas mientras mAs 

tlempo 


los niIos con bajo ren
 
logla. Favorece tanto el autoconcepto de 


ense
 
como la percepci6n de eficiencia de la 


dimiento (6* b~sico) 


1981, Chile).

Aanza de los profesores (Cabez6n, E.; 
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') M~todo f6nico-gestual(7).
 

En un estudio pequefo, en un curso de 10 b6slco de zona
 

urbano popular en Chile se implement6 una metodologla de ense

aanza de lecto-escritura basada en m6todo f6nico-gestual y con
 

las siguientes caracterrsticas: incorporac16n de la familia, es
 

tilo democr~tico de ensefianza, relaci6n profesor-alumno m8s cer
 

profesor con todos los nihos, autonomra pa
cana, compromiso del 


ra cambiar el programa, usa de aportes cientlflco.
 

Uno de los cambios cualitativos m~s importantes es el enriqueci
 

miento y aumento.del aprendizaje (usa correcto de 3 tiempos ver
 

bales y sintaxis mas compleja). La mayorra ( 3) logr6 escritu
 

ra en letra cursiva fluida, caligr~ficamente correcta. Los lo

gros en lectura fucron sorprendentes alcanzando un 71% de los
 

nifos un nivel 
de lectura fluida, rapida y con 	comprensi6n co

un nivel de lecrrespondlente a un nivel de 20 bAsico y un 22% 

tura fluida y comprensi6n correspondiente a 10 bAsico y s6lo 

(de los cuales 2 sujetos, o sea6,6% presentaron retardo lector 

el 4,4% presentaba retraso mental). 

Ademas se hizo un seguimiento, comparbndose el grupo es-

Ludlado con los otros 3 cursos del mismo grado. Al Inicio de 2*
 

aia b~sico, a trav~s de una prueba de diagn6stico uniforme para
 

todos los cursos (Chadwick, M. y otros, 1979).
 

Resultados % i qrupo Experimental % 6 grupo Control 

Muy buena 65% 26,6% 

Bueno 29,5% 14,5% 

Suficlente 4,5% 30,.4% 

Insuflciente 23,2% 

(El rupo control utl IIzaba nietodologa qlobaliizada para
 

enseianza de lecto-escritura).
 

c) Metodologla basada en tutores( 8).
 

En Chile, Mllicic (1983) reallz6 un programa preventivo
 

para niaos con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje
 

tuen nlvel socloecon6mico bajo, consistenteen I metodologia de 

torlas de alumnos de 80 basico con un nlro de 10 basico cada uno.
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El trabajo es individual y Flexible. En una primera fa
 

se se da instrucci6n a los tutores con un texto programado sa

bre ensefianza de la lectura inicial y tAcnlcas operativas de en
 

sefianza. La experiencia se realiz6 durante 8 meses con 2 sesio
 
nes semanales de los tutores con los nlhios y una sesidn de su

pervisi6n semanal. Se evalu6 primero sl hablan cambios cogniti
 

vos, encontrandose diferencias nulas entre el grupo experimen

tal y control en Funciones basicas, precblculo y C.I. medild
 

con WISC.
 

En el Srea ensefiada (lectura) se encontr6 diferencias
 

altamente significativas Io cual indica que el programa es efec
 

tivo en prevenir fracaso en lectura en primer aao.
 
Ademins de esto, se encontraron cambios colaterales coma
 

aumento de autoestima en tutores, mayor Inter6s en proceso de
 

aprendizaje y aumento de responsabilidad.
 

3.3.3 Metodologla de desarrollo currlcular(lO).
 

En Honduras se irolement6 una metodologra dedesarrollo cu
 
rricular con participaci6nde los padres, profesores, iJos y la comunidad.
 

Una primera fase fue la de diagn6stlco en que participa

ron todos los agentes de la comunidad, encontrbndose 4 problemas
 

bUsicos: desnutrici6n, ralta de higiene, falta de arecto, falta
 

de interacci6n escuela-comunidad. Se ellgi6 par su generalidad
 

y accesibilidad la desnutrici6n, para la cual los agentes elabo

raron unidades de aprendizaje integrado.
 

Este tema Cue implementado en diversas asignaturas (mate
 

miticas: t~cnicas y unidades de medici6n; C. Naturales: valores
 

nutritivos de los distintos tLipos de alimentos).
 

Se reportan resultados mas bien cualitativos respecto a
 

los profesores, padres y niaos.
 

Los profesores inicialmente presentaron resistencia, di

ficultad para participar acttvamente con otro' agentes (eran de

maslado receptores-o pasivos), dudas acerca de la funcionalidad
 

de la experiencia (ya que interrumpe la programaci6n previamente
 

hecha). Con el transcurso de la experiencia los profesores Cue

ron superando esto y Iogr6 desarrollarse ]a metodologra adecuada
 

mente.
 

De parte de los padres se observ6 mayor participaci6n
 

cualitativa y cuantitativamence y expresi6n de lo que ellos con

sideraban importante que sus hijos aprendleran. Se observ6 ma

yor participaci6n de los padres que de las madres.
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se 	produjo una reaccion
 Por ltimo rervecLo a los nitos 


acLividades. Se observaron actitudes de
 positlka ante todas las 


cooperaci6n, receptividad, entusiasmo, confianza, 
interns, reduc

6 temor a padres y profesores.

ci6n de aqresividad, disminuci n de 


Esto demuestra no s6lo un cambio actitudlnal 
de los agen
 

proceso curricular tradicional, si
 
tes menos participativos en el 


capaces de orqanizarse y enriquecer 
Ia si

no 	que muestra que son 


tuaci6n de aprendizaje (Chivez, 
1'30)).
 

6nI liberadora (II)
 nara Iapersnnalizdci
3.3.4. Pieto.ioloq. 


6 6n de un sistema de
reallz una apllcaci
En Colcoubia, se 

Esta es ]a 6nica
6
 n para la personalizacion liberadora.
educaci


tiem
experiencia Ilevada a cabo durante un perrodo 

prolonqado de 


po 	 (7 aaos). 

A travs de este enfoque se orlenta 
al alumno para que
 

los alumnos pro
penetre en su mundo personal. 

Intenta que 

6ste 


comportamiento que al ele
 
gresivanente manifiesten a travs 

de su 


se 	eli
crear o rechazar, 6sto o aquello,
qir, decidir, aceptar, 


la 	elec
mismos y se construyen en 

gen cada vez indirectamente a si 


su
Ileguen a conorometerse con
los alumnos
ci6n. Se pretende que 

los
interacc!6n con
6
 n humana y trascendente mediante 

la 

realizaci


la 	transformaci6n del medio, slendo 
"aqentes de cambio".
 

busca que Ilequen a vivenclar que su naturaleza de

"otros" en 


se 

perso-


SInalmente 

la 	relacl6n trascendental de la 


hombre estS fundamentada en 


de 	 si mismo, "a )a comunidad personal del horn 
na 	 v remite mAs allS 

bre con Dlos que es persona".
 

es 	 la formaci 6 n deesta metodoloqtaOado que la base de 
6 los loqros val6ricos, camn en
la evaluaci
se focaliza 


rendimiento.
 
la 	persona, 


bios de actitudes y h5bitos, adem~s 
del 


a la determidetectado corresponde
IPnprimer qran avance 


libertad, comparerismo, metodologa,
 
nacl6n de ciertos conceptos: 


comenzar 
la 	ex6n, autortdad y responsabilidad; 
que al 


comunicaci
 
evaluar 7 alos despu6s


' confusos, y al 
periencia eran neqativos 


Esto quiere decir que hubo cambios 
tan

fueron positivos y claros. 


to 	de criterio como de coprensi6n 
respecto a los conceptos mencio

nados.
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Se ohservaron cambios positivos en relaci6n a la valoraci6n
 

de la enseianza personalizada en alumnos y profesnres del coleqio.
 

Este sistema tiende i subir la curva de aprendizaje asimila
 

6
do en s lo alqunos casos, pero de todas maneras en ninqdn momento es
 

t5 bajo el promedio regional en las mismas pruebas. Alga similar ,
 

lo que se observa en rendindento se da tambign para h4bitos de traba
 

jo, hbiLos de estudio, actitudes hacia )a enseianza (m~todo) y acti.
 

tudes hacia el profesorado, que son sisteliticamente superiores a
 

los promedios reqionales.
 

Estos resultados indicartan qrue con esta metodoloqra se es

tin creando hAbitos de disciDlina frente a la distribuci6n del tiempo
 

y sistema de estudio nue el coleqio tiene. Tamhign mejora la actitud
 

hacia orofesores y situaci6n instruccional por actitud comorensiva de
 

las profesores frente a sus alumnos, ausencia de autoritarismo, acuer
 

do y aceptaci6n de exiqencias y formas de evaluaci6n por parte de los
 

alumnos. En cuzrto a los factores que favorccen Ia sociabilidad se
 

encuentran el trato aqradable y 5nirno abierto que prevalece en la es

cuela, cultivo de relaclones sociales, espirltu de colaboraci6n y ten
 

dencia a la animaci6n.
 

En relaci6n a la evaluaci6n de actitudes y valores, la mayo

rra de las alumnos (entre 01,6% y 97,4%) estS de acuerdo en: que nece
 

sitamos de los demis para realizarnos como persona, que el plan de
 

trabajo orienta al estudio y actividades durante la qu;ncena, que el
 

estudiante es capaz de autoevaluarse y que el trabaio Personal facili
 

ta la roncentraci6n y un mayor aprendizaje. Una mayorra menos marca

da est5 en desacutrdo con la afirmacl~n que es mejor que las profesn
 

res dictaran clases y no tuvieran que realizar trabajo personal
 

(38,3); ,,en dr-acuerdn en lIJeel trahajo personal contriluye a la
 

indisciolina en la sala de clases (7(,3%) (Le6n, J.; 1981).
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3.3.5. Estrateaia de educaci6n bilinque (12):
 

En Guatemala se aplic6 un programa de educaci6n bi
 

lingue en una zona rural indrgena. La muestra entuvo constitur
 

da por 480 salas de clases de nivel prebasico, primero bfisico y
 

segundo basico. La mitad constituye el grupo piloto .tque se
 

realiz6 la experiencia durante un afo escolar y el resto corres
 

ponde al grupo control.
 

El objetivo era analizar cl impacto de la educaci6n
 

bilingue en la efectividad y eficiencia de la escuela.
 

Se selecciond a los profesores que participaron de
 

la experiencia piloto, bisicamente en runci6n de su dominio de
 

la lengua indigena y se les realLG6 una capacitaci6n.
 

Para evaluar el rendimiento de los alumnos se con

sideraron las notas de la escuela y se reallzaron ademas evalua

clones Pre y Post a trav s de tres pruebas The Inter-American Se
 

ries, Test de Hlabilidad General; Test de Lectura.
 

Resultados:
 

- En cuanto a la asistencia la diferencla fue estadtsticamente 

slgnificativa s6lo en 20 basico, favoreclendo al grupo piloto. 

- La deserci6n es significativamente mas baja en todos los nive

les del grupo piloto.
 

- El rendlmiento evaluado en la escuela es significativamente 

m~s alto en .odas las materias y en todos los nlveles del gru 

po phloto. 

- Se observa una mayor promoci6n en las salas con educaci6n bi

lingue.
 

- En relaci6n a las diferencias entre los puntajes pre y post 

test se observan efectos significativos que favorecen a las
 
escuelas piloto en hahilidad general en prebisica y primero
 

basIco;y Iectura en I' y 2* bhs icu.
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Se concluye que la educaci6n 	bllingue mejora signifi
 

efectlvidad y eficiencia
cativamente casi todos los 	Indicadores de 


rurales indrgenas.
de la escuela en las areas 


En srntesis, la implementaci6n de metodologras m~s ac
 

tivas, at.n cuando se reportan datos contradictorl.os en cuanto al
 

rendimiento, hacen al proceso de ensetianza-aprendlzaJe mss partici
 

en lo que el alumno aprende, 	mas
pativo, interesante y centrado 


que en Io que enseeia el profesor. Se producen tambi6n cambios afec
 

tivus que favorecen el aprendizaje.
 

es que no se
Una de las limiLaciones de estos estudlos 


en ellos la variable caracterlsticas del profesor. Sola

mente en algunos estudios se menciona que eran voluntarios y que
 
controla 


concaban con seguridad laboral minima para Innovar en la sala de
 

su conoclases. Sin embargo la disposici6n inicial del profesor, 


cimiento de la metodologra pueden estar afectando los logros de la
 

misma. Solamente una propuesta metodol6gica asumla que con ella
 

podia especializarse el profesor en la materia a tratar en el cur

so.
 

Por otra parte no se controla la variable "novedad de
 

los ni~os. Varios estudios tuvleron duraaio
la metodologla" para 


si un uso prolongado
nes menores de 6 meses por 1o que no se sabe 


los mismos logros que los obde la metodologla seguira brindando 


El estudio sobre la "metodologra
servados en las investigaciones. 


tiempo se aplique, mayor es
de dominio" corrobor6 que mientras mas 


el rendimientn y menor variabilidad hay entre los alumnos. La
 

fue evaluada
educaci6n para la personalizaci6n liberadora, que 


son

7 afios despuds de iniciarse tambi6n confirma que los logros 


permanentes, y esto puede ser Fundamental para el logro de objeti
 

vos morales (adopci6n de valores).
 

en que se describ.e con ma
En todos aquellos trabajos 


yor detalle la metodologta implementada destacan aspectos los
en 


profesor entrega los contenidos, o el.ti
cuales la forma en que el 


po de relaci6n que establere con los alumnos durante el proceso de
 

a lo observado
enscAanza-aprendizaje es clarament{e diferente 


http:contradictorl.os
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tradiclonalmente en la mayorra de las escurlas. Algunos de estos
 

elementos que destacan son:
 

- Variedad y novedad en ]a forma de presentaci6n de la materia en 

oposici6n a lo rutinario. 

- Posibilidad de atenci6n diferencial de acuerdo a necesidades 

particulares de los alumnos. 

Gnfasis en el jprendizaje autdnomo , eI anAllsIs crrtIco, el de

sarrollo de los procesos de pensamiento par sobre la repeticion 

mecanica. 

U3o efectivo de Ias experiencias en lugar de Ia entrega de infor

maci6n en forma abstracta. Realizaci6n de actividades con signi
 

Ficado real y no ajenas a la realidad del alumna.
 

- Aceptaci6n de los errores que el alumna comete y estimulaci6n de 

la experimentaci6n, en contraposici6n al esperar respuestas pre

determinadas, dar soluciones elabordas y sanclonar los errores. 

- Mayor incorporaci6n de la familia y otros agentes al proceso edu 

cat ivo. 

- Cstilo de enselanza m~s democrStico y flexible.
 

- Lnfasis en el desarrollo personal del alumno. 

- Adecuaci6n del lenguaje a las caracterrsticas culturales del 

alumno. 
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I ONES4. 	 C(O L IO'S 

El objetivo de este trabajo rue realizar una rese
 

Aa de las investiqaciones Ilevadas a caio en Amirica Latina en
 

los 61tirnos 10 afios, acerca de uno de los elementos centrales
 

del proceso de escolaridad, el manejo instruccional del profe

sor. La inrormaci6n recopilada da cuenta de aspectns indirec

tos y factnres directos de este manejo instru;cional, esLable

ciendo en alqunos casos la relac16n entre estos y los resultados
 

del proceso de ensefianza-aprendizaje. Las conclusiones m~s im

portantes de acuerdo al modelo conceptual presentado en la prime
 
ra narte de este trabajo son los siquientes:
 

a) 	Con respecto a los factnres indirectns o atributos del profe
 

sor ;as caracterrsticas mis relevantes de 6ste en relaci6n
 

a su eficiencia en ei sis tema serfan experlencia, edad, sala
 

rin 	y horas de trabajo. Se destaca tambiln las ventajas que
 

se observan cuando el maestro es originario de ia cormunidad
 

donde trabaja. Esto implicarra menor rotacl6n y menor ausen
 

t ismo por parte de los profesores y mayor rendimiento de los
 

alunnos. Estos resultados deben tenerse pre-ente par; la im
 

plerientaci6n de polt icas que Favorezcan esta situaci6n, es

pecial'ente en zona rural.
 

Fn relaci6n a formaci6n y perfeccionamlento de los docentes
 

,In hallazqo imnor tante se reritre a que no aparece relaci6n 

directa de estas variahles con eficiencla del profesor. Si 

este iallazqo es sistemiticamente conflrmado dehe Ilevar a 

una nrofunda"revisi6n de los curriculum de formaci6n docente 

y del tipo de contenido entreqado en los cursos de capacita

y perfeccionamiento. Sin embaran, se ha encontrado efectos 

de interacci6n de las variables formaci6n, perfeccionamiento 

y aros de experiencia del profesor sabre el rendimiento del 

a Iumno. 

Otros atributos nue oresentan los profesores que se encuen

tran fuertemente asociados a su eficiencla, se refieren a
 

las expectativas que estos tienen de sus alumnos. Estas ex
 

pectativas estarran fuertemente influrdas par Ia pertenen

cia de sus alumnos a determinnados nIveles socloecon6micos.
 

tlientras m~s hajo el nivel socioecon6mico del alumna, m~s
 

bajas snn las expectativas de Ios profesores.
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Ho se encontrarnn datos concluyentes con respecto a las
 

afectivas y coqnitivas del Profesor y su

caracterrsticas 


influencla en su erectividad. Sin embarqo, los estudios
 

referencia a estas caracterrsticas son muy po
que hacen 


en est 

cos, In que indica tin vrcio de cnnocimientos 5rea.
 

instruccio

h) En relaci6n a los factnres directos del manejo 


coma m5s relevantes para

nal las variables que anarocen 


manejo instruccional, en los estudios
 

]a percepci6n que
 

In eficiencia del 


predoninantemente "cuantiltativos", son 


profesor tiene de la disciplina de lns alumnos y su ca

pacidad para entreqar refuerzos positivos.
 

el 


,A partir de las estudios predominantemente "cuali tativos", 

Iran simi Iltud er, I s resul

de salas de
 
se observa que existiria tina 


tados producto de observaciones, al interior 


clases de escuelas ptiblicas que atlenden nl6os po res, en
 

Incluso, suqerirramos
diferentes pa ses latinoamericanos. 


latinoamericana" 
cula existencia de una "cultura escolar 


pre
 
yas bases podrran est.]r en condicionamientos hist6ricos 


vi s. 

a In ca-

Si hien esta sionilltud no es ,lentadora en cuanto 


lidlimd de Ia enscrianza Ininartida, nI tampocn eficiente en
 

abre la posibilidad de en
 
cuanto al aprendizaje adquirido, 


a travgs de acciones
desafro de su mejoramiento 


los parses latinoanericanos.
 

frentar el 


conjuntas de todos 


son:

Las conclusiones m~s importantes de estos estudios 


enser~anza )odrra callficarse como absolubi) CI proceso dc 

y con un 
tamente tradicional; centrado en el profesor 


sentido para
aprendlzje mecinico, repetitivo y sin 


los alumnos.
 

por In menos no uso de
 
h2) Se constata desconocimlento, o 


sean las clases "expositivas"
otras metodolo tas que no 


Tanbiln hay

v el trabajo individual de los alumnos. 


escaso uso de t~cnicas notivacianales y estrateqias
 

a los alumnos a mejorar la retenci6n.
 quo ayuden 
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h3) Con respecto a los contenidos, se puede concluir
 

que los docentes presentan un manejo Insuficiente de
 

Ia materla que deoen transmltlr a los alumnos, sohre
 

todo en temas clent~ficos. Ademis existirfa una des
 

vinculaci 6n entre Ins contenidos de la escuela y la
 

del ni~o. Es declr, en t~rminos
experiencia vital 


del modelo BRIDGES, habrfa problemas de relevancia
 

en la escuela.
 

bli) 	Con respecto a la asiqnaci6n de tareas para la casa
 

se encontr6 una relaci6n positiva con rendimiento.
 

A pesar de la importancla asignada a esta variable
 

en nvestiqaciones de patses desarrollados, en America
 

Latlna se aprecia un vacio importante de estudios en
 

esta 	grea.
 

b5) 	 Con respecto a la utilizacl6n del tlempo, la conclu

si6n mr s importante se refiere a que el tiempo efec

tivo de trahajo propiamente acaddmico, es bastante es
 

caso (menos del 5O del tiempo de una hora de clase).
 

seralar que se observaron discrepancias
Es interesante 


entre Io que el nrofesor reporta en encuestas acerca
 

del usa del tiempo y In observado en salas de clases;
 

esto signiFica juc el profesor tiene muy noca concien
 

cla del usa que le da a su tiemno. Faltan investiga

clones con respecto al uso del tiemno, su distribucl6n
 

en dlstintas actividades en el proceso educativo y
 

los cambios en la eficiencia del aprendizaje de los
 

alumnos.
 

b6) 	 Con respecto a medios v materiales que utiliza el pro

resor en su manejo instrucclonal se puede concluir que. 

en qeneral se encontr 6 pobreza y Doca variedad. Es 

muy escasa la utilizaci6n de medios y riateriales apar

te de Ipiz y euaderno; pizarr6n y texto. La disponl

cle textos tendrfa influencla en el rendimiento
hilildad 


de los alumnos.
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bW} 	 Con respecto al manejo disciplinario, los profesores
 

serTan mis reforzadrres (o premladores) con alumnos
 

de mejor rendimienLo y de nivel social y econ6mico
 

mAs alto, no s6lo en frecuencia sino en calidad y en
 

el tino de conducta que se tiende a reforzar. Se se-


Aala en los tra;j.ics un exceso de c-istlios psicol6gi

cos (humillar, ridiculizar, etc.) y la presencia de
 

castigo ffsico en I-as cscuelas de niAos mis pobres.
 

bG) 	 Con respecto a la interacci6n profesor-alumno y clima
 

afectivo los datos no nermiten ser muy concluyentes
 

v debieran realizarse mis estudios en esta 5rea.
 

La tendencia de los resultados Indicarra que Ins pro
 

fesnres establecerran interacclones diferencialcs con
 

to- alumnos de acuerdo al nivel socioecon6mico, y ren

diniento de Cstos.
 

Ln hallazqo interesante de los estudios etnogr~ficos
 

y que debiera retomarse nara futuros estudios, se re

fiere a la existencia de una red de interacciones so

cd ales al interior del curso, de la cual el profesor
 

muchas veces estS ajern. Un buen manejo instruccional
 

de parte del -rofesor debiera considerar este tipo de
 

relaciones.
 

4. 	 Con resiecto a algunas innovaciones metodol6gicas revisadas
 

podemos concluir que cuando el profesor incorpora a su ma

nejo instrucc'onal otras alternativas metodol6gicas, los
 

resultados son positlvos. Estas experienclas se mantienen
 

en su mayorra en un estado "experimental", de modo que sus
 

resultados son provisionales.
 

Finalmente mostraremos unaesquematizaci6n de
 

los hallazios en que se destacan ls relaciones encontradas en

tre los diFerentes factores del manejo instruccional y el rendi
 

miento. 



LjUgeme de los resulad s 

Percepci6n del profesor de: Rfuerzo positivo < Indisaiplina 
rendmnlno, e-sfutrzo yj Mala conducts 
capactd4 de aprendizajo _______________ 

Expctativas de rendimento Oie
 
y nivei educacional Clua
 

AlqnACI6n de tarti,; Buenos
 
Or9ef wiofesor Modales
 

Jornada labor ii 
Evaluaci6n formativa lrq 

Sa hrl10 Actituder. 
Metodologias 41ternatiyas Prtcpcn 

Formacton 
x 

Ano ~f~i .... Metodologis X Curio 

Perfeccionamiento 

Fomnento actitudes 
Domninvo verbal rais 

Uso informaci6n educativa cnmc 
EscurldCabdad Irmnsmision 

Salsfaccicn laberal de conocimientos 
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se han encon-
Ins relaciones que 


en este estado del arte
 
El cuadro resume 


revisadas

trado en las investlgaciones 


y rendimiento, 
asi cn
 
del manejo instruccional
entre variahles 


entre ellas.
 mn interrelaciones 


de modn qua los Facto
cuadro est5 organizado 


en la Drime-

El 


se aqrupan
instruccional 
res indi rectos del manejo 


columna, y apa-

Ins factores directos en Ia senunda 


agrupa factores del niAo que afec
ra columna. 


rece una tercera columna que 


a que son influrdos por 6ste.
 
tan al manejo instruccional 


las relacio-
ITnea continua
Se qraficaron con 


es decir que al aumentar 
una variable tamhi~n
 
nes posit ivas, 


con linea
parte, se graficaron
otra
otra. Por 


en las cuales el aumento
 
aumenta Ia 


las relaciones neqativas 


en la otra variable.
 
discontinua 


asocia a disminuci6n 
en una variable se 


que Ilevan asterisco 
son relaciones
 
Por 6ltimo, las relaciones 


6 y son descride variahles
una combinaci
de rendimientn con n 


6
 
tas a continuaci n.
 

i

Efecto de Interacc 6n:
 

6 n del efecto de estas dos
 
X Curso: Ia interacci
Metodoloala 


da an el resultado que a
 
sobre el rendimiento se
variables 


curso mayor efecto de la metodolonia y 
a menor curso
 
mayor 


individuales 
sobre el rendi
dlferenclas
mayor efecto de las 


miento.
 

varra de
6 aos X exp!r riencia X perfeccionamiento:
Formaci n: 


de estas 3 variables
 y ciertas combinaciones 
un pars a otro, 


que otras.
rendimientos
producen mejores 


tlenen Ins siquienestudladas
Las metodologtas alternativas 


estar contribuyendo 

" 

a
 
comunes que pueden 


las metodoloqias 


tes caracterTsticas 


en si.

Ia efectividad de 


las necesidades de 
los
acuerdo a 

- Atenci6n diferencial de 

n iAos.
 

en Ia de
forma oresentaci6n.
 
- Variedad y novedad 

6

repetici n mecinica.
 

- Enfasis en aprendlzaje aut6nomo vs. 


- Lso de In experiencia (siqni ficatlvas).
 

errores.
- Aceptaci6n de 
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Incorroraci6n de la familia.
 

EstlIo democritico y Flexible.
 

- Adecuaci6n del lenquaje a Ins caracterrsthcas del alumno. 
- Enfasis en desarrollo personal del alumno. 

En este esquema destacan dos importantes hallaz

gos: por una 
narte los estudios se centran primordialmente en
 
el rendimiento acad~mico del 
alumnn, dejando en sequndo piano
 
otros Ioq'os en el desarrol Io del niio y por otra parte hay
 

escasos estudios que investiluen la influencia de los facto
res indirectos sobre 
Ins factores airectos del manejo instruc
cional Io que implica un desconocimiento del modo en que act~an
 
los factores indirectos en el loqro de los objetivos educativos.
 



.n 

Candiciofles e ae 
Antecedentes a 

Protesor F
Satisfacc6n letioral JPtcinmetIdel 
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T IEdad-ExperieflciaFormaciOnComprorniso profesional Tz 
Rm 

L. 
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Habi lidadTConocimientoCjrctrit~~sExpectativas 03Cr cte it E 
ScaiajeiesE c aOc er stcaSSocials-Ecu nit-urac 

del proftesorS S 
a esCultuyjmsAcadticas de 

Perce. :iones Aintr 

F D 

Uso de refuerzo Tiempo instrucciofidl EstrategiaC 
rionejo T E 
Instruccioriol 0 c 

proesor R T a ascaadelEvlucin 

E 0 

Usa detetrionejo Disicipliario 
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El modelo de manejo instruccional que presentamos,
 

pretende mostrar las relaciones multideterminadas entre los fac

tores indirectos y los factores directos que explican su efecto
 

en el rendimiento escolar.
 

El modelo contcmpla dos niveles en los factores in
 

directos.
 

a) Los antecedentes del proresor:
 

De estos, las variables que tendrtan mayor relevan
 

cia serran:
 

Condiciones laborales: que incluye jornada laboral del profe

sor, contrato de trabajo v salario. Adems se consideran Ias
 

condiciones materiales (disnonibilidad de textos, bibliote

cas, mobi liario escolar).
 

Satisfacci6n laboral: que esti influida par condiciones lahora
 

les y perfeccionamiento; e cual es a s. vez afectado por Ia sA
 

tisfacci6n laboral.
 

Compromiso profesional: que es la expresi6n de la satisfacci6n
 

laboral y apunta a la resnonsabilidad y compromiso que expresa
 

el docente en y por su quehacer educativo.
 

Edad,experiencia y formaciin.
 

b) Las caracterrsticas del profesor:
 

Los antecedentes anteriores lnfluyen directamente
 

en tres caracterrsticas del grofesor que afectan directamente su
 

desempeiao en el manejo instruccional.
 

* 	Expectativas y percepciones: se refiere a lo que el profesor
 

espera y percibe en los niios con resecto a su capacidad de
 

rendi-niento, de aprendizaje y de logros en qeneral. Estas va

riahles est~n mutuamente determinadas y tambi~n se yen afecta

das por las caracterrsticas sociales, econ6micas, frsicas y
 

acad~micas de Ins nifios. Adem~s est~n influidas par la edad,
 

experiencia y formaci6n del Profesor.
 

nivel de conoci*,	Conocimiento de la asignatura: se refiere al 


mientos especrficos y/o t~cnicos de la aslqnatura que el profe
 

sor enseia. EstS influida por ]a edad, experlencia y formaci6n
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y tambign se ve determinada por el compromiso rrofesional que
 
Ileva al profesor a mantener un huen nivel de actualizaci6n
 

de conocimientos a trav s del pnrfecclonamiento.
 

Habllidad pedag6gica: se refiere .1un conjunto de destrezas
 

del Profesor que afectan un huen manejo instrucdional. Algu

nas de 6slas son: dominio verbal, flexibl ldad, flijidez y
 

razonarniento 16gicn. Se ve afectada por cdad, experiencia y
 

formaci6n y podrran desa:,-ollarse estas habilldades por pro

aramas espectFicos de oerfeccionamiento.
 

Factores Directos:
 

Estos se refleren a las variables que maneja el
 
profesor dlrectamonte en su relaci6n con los alumnos en las sa

las de clases y que tienen efecto en el rendimiento qeneral de 

el Ins. 

Estas variahles son siete; tres de ellas: Uso del
 

refuerzo, evaluaci6n y manejo disciplinario se yen m.s afecta

das por las expectativas y perccpciones que el profesor tiene
 

de cada uno de sus alumnos yen este sentldo hacen referencia
 

a una relaci6n profesor-alumno m.s individual que colectiva. En
 

camblo las otras cuatro son tiempo instrucclonal, estrateqias ins
 

truccionales, asiqnaci6n de tareas para la casa y uso de texto
 

escolar se reficren rnmis al anejn que hace el profesor con todo
 

el curso.
 

* Refuerzo positivo: se refiere al reconocimlento positivo, ex

plicito y personal que el profesor reallza de las conductas
 

acadgmicas y sociales dc los nijos. El uso del refuerzo posi

tivo estS influido por las expectativas y percepciones que el
 

profesor tiene de los niaos.
 

Evalijaci6n: uso de evaluaciones Frecuentes y de tino formativa,
 

es decir con retroalimentaci6n sobre los aciertos y errores del
 

aprendizaje del niho. Se ve influida por el conocimliento que
 

el nrofesor tiene de la asignatura.
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A Manejo disclPlinario: se reFiere al control que ejerce el
 

profesor de las conductas de los alumnos en funci6n de ob

jetivos instruccionales. Est5 directamente influido por el
 

profesor y'del su
 uso del refuerzo positivo que aolique el 

1 11 

habilidad pedaq6qlica. 


Tiempo instruccional: se refiere a como el profesor utiliza 

el tiempo de clases en tener comprometIdos a los estudian

instruccionales o de aprendizaje. Influltes en actividades 


do por el conocimiento de la asignatura y por la habi lidad
 

oedaq6qica del profesor.
 

Estrategias instruccionales: se refiere a las caracteristl

cas que deben presentar Ia entrega de cnntenidos, que incluye:
 

realizar activid:des qrupales; enfatizar el uso de la exneri

6
 n de problemas; mostrar la
mentaci6n; enfatizar la resoluci


interferencias en
siqnificaci6n de los contenioos, evitar las 


y un de relaciones del
la entreqa de 6sLos esti Io no Formal 


profesor con sus alumnos. Est5 determinada por el conocimien
 

to de ia asiqnatura y Ia habilidad pedaq6qica del profesor.
 

casa
Tareas para la casa: la asignaci6n de tareas para la es
 

que el
 una variable complementaria del manejo Instruccional 


sala de fectados por el
profesor realiza en la clases. Estin 


conocimiento de la asiqnatura que el profesor posee, de modo
 

de hacerlas realmenie significativas para el aprendizaje.
 

Textos escolares: el uso y aprovechamiento de los textos esco
 

lares es una variable complementaria y determinada por las
 

el pro
estrateqias instruccicnales que el profesor utiliza en 


ceso de ensehanza-aprendizaje.
 

En srntesis, el modelo p.etende superar las defi

revisadas en este
clencias encontradas en las invest iqaclones 


Arte, en las cuales s6lo se ha estudiado la relaci6n
Estado del 


alquna5 variables del profesor en el rendimiento del
directa de 

manejo que
alumno. Por el contrario, este modelo plantea que el 


el orofesor realiza del proceso de enseianza-aorendizaje (facto

res directos) estn medlatizados por los antecedentes y caracte

risticas de 6ste (factores indirectos).
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Otra importante ITnea de Investlgaci6n que puede
 

es la
incorporarse en los estudios que modifican el proceso, 


evaluaci6n de la permeabilidad y resistencia al camhio de Ins
 

sistemas escolares en America Latina, especialmente en trnmi

nos del profesor y la instituci6n.
 

Par otra parte, una tercara Ifnea de investiqa-


Ilevar a definir alternativas instruccionales
 

(ej.: metodol6qicas) especialmente disefladas 


ci6n debiera 


para sectores mas
 

descavorecidos, aprovechando su propio contexto y evaluar el
 

impacto de 
6stas en resultados inmediatos (eficiencia interna
 

y externa) y a largo plaza (inserci6n del producto educativo
 

en Ia sociedad).
 

Par 6Itimo, debiera estudiarse la ramilia y 	el
 

niro, :-ocurando entender sus motivaciones, 	expectativas, atri
 

mundo escolar ya
buciones, actitudes y conductas respecto al 


que es un elemento de qran importancla dentro del sistema y
 

que influye en la eficiencia de la educaci6n. Par otro lado y
 

quA es Io
tambign relaclonado con ia familia y el niao, conocer 


que hac signIFicativo un aprendizaje para un nlio en funci6n
 

riel contexto, historia personal y otros.
 



SOBRE POLITICAS
ORIENTACIONES 


Luego de una importante etapa de ixpansidn cuantita
 

tiva de la Eduaci6n en America Latina, corresponde adjudicar una
 

atenci6n prioritaria al problema de la calldad de esa educaci6n.
 

Hemos vista a travis de los resultados que entrega
 

esta reseAa -y par cierto muchos atras estudlos realizados en
 

otras regiones- que en los sistemas educatlvos exlste una ten

dencia a la certificaci6nIque transforma el papel de la educa

ci6n en eminentemente ritualpues no asegura el desarrollo de ca
 

pacidades intelectuales ni afectivas, funciones primordiales 

en la acci6n educativa. En otras palabras no asegura el apren

di zaje. 

La transformaci6n cualitativa, especialmente aque-


Ila dirigida a la Educaci6n B sica, implicarra una atenci6n des

tacada a la Formaci6n de profesores en Io que se refiere al ma

nejo instruccional, con rzpecial 6nfasis en nuevas metodologras
 

que respondan a las necesidades prioritarias del contexto de don
 

de provienen los niros.
 

Esta formaci6n de profesores deblera enfatizar el
 

rol social, psicol6gico y educativo que ejerceny las consecuen

clas que de ella derivanpara los nlios, familla y comunidad.
 

Supondrra igualmente una reconsideracidn del equi

pamiento educativo para el desarrollo del conocimlento y de la
 

ciencia. Esto no Implica necesariamente la idea de altos costos,
 

sino la de contar con aquellos elementos que pueden ser construi
 

dos par mAtodos faciles y que son indispensables para una ense

anza activa. Implica una concepci6n de la educaci6n vinculada
 

a la realidad que, a partir de las condiciones sociales y de la
 

interpretaci6n del mundo inmediato, pueda establecer el punto
 

para la comprensl6n de la socledad mis amplia, naclonal e inter

nacional.
 

Clertamente que 6sto supone una mayor exigencia al
 

profesor, par Io que estas medidas deben necesariamente ir acom

patiadas de beneflclos econ6micos y profesionales para ellas.
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Estas medidas tambi6n requerlrian un cambio en In
 

concenci6n tradicional del maestro por "vocacl6n", hacia un au

6
 
mento en la profesionalizaci n de 6ste.
 

Par otra parte, se requiere un fuerte impulso en
 

torno al ,nanejo de la "informaci6n cientTflce en el Area educa

tiva", en America Latina. 'luestra suqerencla es que de alq6n
 

modo se "valide" el conocimiento y experlencia cotidiana de los
 

profesores. Estas dehieran ser las fuentes experimentales b~si
 

cas para futuros trabajos. Los profesores debieran poder entre
 

qar inforiaci6n sabre sus 6xitos y fracasos docentes, la cual
 

debiera constituir un elemento b~sico parn considerar sus plani
 

ficaciones y evaluaciones de sistemas.
 

Est.% informaci6n podria ser Indispensable oara los
 

modelos de simulaci6n en microcomputadores. Su usa, alcance.
 

evaluaci6n y proyecciones estarHa dado or el mismo usa de los
 
6
 ornqramas de simulaci n.
 

En la nerspectiva de poder imnlementar estos mode
 

Ins (le siniulaci6n, es indisoensable considerar la orqanizaci6n
 

escolar coma un sistema y trabajar sus interrelaciones permanen
 

tes. '"in-iuna politica diriqida a mejorar los cursos de perfec

ciona-iento de los profesores -par ejemolo- tendrra 6xito, s,
 

cuan(it el nrofesor vuelva a Ia escuela, e' director no
 

permire implementar nuevas tccnologras o cambios, o el resta de
 

los profesores se slente desplazado y/o amenazado par la incor

poraci6n de nuevas metodoloqras.
 

El desarrollo de polTticas de mejoramiento de la
 

calidad de Ia enseianza supone -adem~s- atacar los problemas de
 

salud y alimentaci6n de Ins niaos.
 

Finalmerte quisi6ra,nos seAalar que la expansi6n
 

educaclonal en America Latina no ha estado acomparlada de una re
 

formulAci6n de las relaciones entre Ia educaci6n y Ia familia.
 

Hoy, al enfrentarnos al 6roblema de mejorar la eficiencia del si5
 

tema, es urqente Ilevarlo a caho. e sIcamente se sique pensando en
 

Ia complementici6n escuela-fanilia cuando para las qrandes masas,
 

los contenidos socioculturales de las familias son opuestos 
a los que
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ofrece la escuela. Lo que recibe el nio en la escuela es dis
 

tinto al lenguaje y al tipo de socializaci6n predominante en
 

la familia; ella limita el resultado escolar y separa la condi

ci6n del niao de la condici6n de su grupo familiar.
 

Debieran realizarse esfuerzos para que las accijnes
 

sociales y educativas cubrieran simultineamente a la familia y
 

al nino. Por ejemplo a travds de programas de educaci6n y salud
 

aplicados a las comunidades y no solo a los nlos, que segtjn
 

los parses y regiones podrran ser ejecutados por el sistema edu

cacional formal o ser una de las actividades de la educaci6n no
 

formal.
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Identificaci6n 


Colombia 

Alvarez, B. y 


Mendoza, N. 

1981 


Chile 

Arancibia, V. 


y Roa, M. 

1936 


. . . 

PerG 

Arellano, T. 


y otros 


1978 


ANEXO: 


Objetivo Tipo de Estudio 


Identificar-algunas caracEstudio explora-


terrsticas de la escuel- torio, descripti 


primaria en comparaci6n vo. 


con la educaci6n preb~si 

ca, y su impacto en el 


niho de primero b~sico. 


Describir y analizar el 


manejo de variables del 


proceso de enseanza-

aprendizaje por el pro-


fesor; variables de Ia 


personalidad del profe-


sor y su relaci6n con 


otras variables del pro 


ceso educativr; descri-


bir a1gunos elenentos
 
curriculares.
 

. . . . 

Efecto del uso de mate-


rial educativo (fichas 


y gulas de trabajo) en 


el aprendizaje del alum 


no y del docente. 


Estudio explora-

torio, descrip-

tivo. 


. . . 

Estudio experi-" 

mental con qru-


po control. 


COADR 9EL ANALISIS METODOLOGiZO
 

Huestra 


Muestra estratificada con 

afijaci6n proporcional por 


tres niveles socioecon~ni-

cos (alto, meduo. bajo), 


conformada por 1.422 ni~os 

de primero b5sico en 3 es-


tablecimientos. 


Muestra intencionada, urba-


na, de USE bajo: 19 escue-


tablecimientos, 152 salas 

° 


de clases de Vo a 8 b~sico. 


.. 

Grupo experimental; 14 cur-


sos (de 4 y 50 b~sico zona 

urbana y rural). 
Gruao control; 6 cursos (de 

4 y 5* b~sico zona urbana 


y rural). 

Muestra intencional; I prc-


fesor por curso y 218 alum-


nos. los alumnos de cada 


curso que cumplieran los si
 

guientes requi~itos: edad
 

promedio, NSE seleccionado.
 
no tener problenas de con
 
ducta, asistencia mayor o
 

igual al 70', haber rendi
do pruebas en las 2 evalua

ciones.
 

Variables y formas de medici6n 


-Clima al interior de la sala de cla-


ses. 

-Disciplina.
 
-Infraestructura escolar.
 

-Rrendimiento.
 
No se especifica la forma de obten

ci6n de la informaci6n.
 

Anlisis de
 
ResultaJos
 

An~lisis
 
cualitativu
 

-Hanejo de la motivaci6n y la reten- -Frecuencia
 

ci6n. 
 -Promedios.
 

-Uso del refuerzo.
 
-Interacci6n profesor-alunno, esti

lo de comunicaci6n y clima afectivo.
 

Los datos se recogieron a travs de
 

observaci6n no participante (dos ob

servadores cada vez) y se registraron
 

en base a una pauta preestablecida.
 

..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Aorendizaje del alumno (Prueha Peda "t" de 

g6qica del Fducando, Validez de student. 

contenido solamente Pre-Post). 
-Aprendizaje del profesor (Prueba Pe
 

daq6gica del docente, validez conte
 

nido solamente Pre-Post).
 

-Material educativo -fichas para el
 

alumno, quia para el profesor no es
 

pecializado.
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

isTipo de Estudio Muestra 	 Variables y formas de Medici6n An lasis 

Identificaci6n Objetivo 
 Resultad,.
 

Estudio exolora- No se especifica el tipo de -Facilidades 	f~sicas del establecimien Porcentaj,,
Peril 	 Estudiar el efecto de 


Regresi6n

Arriagada, A.M. variables del profe- torio, descripci_ nuestra, la cual correspon- to. 


sor y del e~rableci- vo y relacional. de a medio urbano 	y rural y -Organizaci6n de la escuela. m6ltiple.

1983 


miento en el rendimien 
 diferentes niveles socicieco -Caracterfsticas del profesor.
 
n~ricos. -Variables demoqr~fica.: sexo, edad,
to del alumno. 
Se toaron 43 establecimien NSE del alumno y localizac'6n de la 
tos y un total de 70? alum- escuela. 

4
 nos, e 6* b~sico. Ho se especifica forma de obtenci6n 
de los datos de las variables inde
pendientes.
 
-Rendimiento del alumnoen lectura y
 
ciencias (Prueba estandarizada).
 

-Formas de investigar la efectividad No procede.

Abalos, B. y Explorar las variables Revisl6n de estu 	 No procede. 


del docente en el Tercer Mundo.
Haddad, W. que influyen en la e- dios sobre efec-

-CapaciLtaci6n de profesores, rasgos
1981 fectividad de los do- tividad del do-


centes ca pases en cente er: Africa, de personalidad de los maestros,
 
estilo de enseAanza.
desarrollo. A.Latina, Filipi 


nas, India, Mala -Rendimiento escolar.
 

sia, Medio Orien
 
te y Tailandia.
 

Brasil Caracterizar la interac Estudio Explora- Muestra intencionada, urbana, Interacci6n verbal profesor-alumno: 	 -Frecuenci..
 
-Porceituji


Barreto, E. ci6n verbal profesor- - torio, descrip-	 dos escuelas particulares y -situaciones de interacci6n. 


dos o~blicas (4 profesores) -cadenas de interacci6n.
19a0. alumno dentro de la sa tivo. 

128 alumnos de Ilbsico. Se realizaron 6 sesiones de observala de clases. 


cion y registro en cada una de las
 
cuatro salas de clases.
 

.......................----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muestra aleatoria estratifi- -Conductas habilitantes de lectura -"tLl de


Chile Descripci6n y relacidn Estudio Explora-

student
 

Burgos, J. y de conductas del profe- torio, descrip-	 cada con afijaci6n 6ptima (encuesta del profesor acerca de meto 

-Correla-


Pgrez, H. sor habilitantes de la tivo y relacio-	 ccnstituida pcr 361 aluonos doloqra, objetivos y evaluaci6n). 


de V° bhsico de 20 escuelas -Variables socioecon&nicas (encuesta ci6n si,
1978 	 lectura con variables nal. 


pie (r)
de zona urbana, sub-urbana y a] alumno).
socioecon~nicas, qeaqrS 

lec rural. 	 -Comprensi6n lectora (Prueba. confiaficas y conprensi6n 


bilidad = 0,50 validz predictiva
tora del ni-o. 

con rendimiento =0,90, grado de difi
 
cultad =0,50, discriminaci6n =0,52)7
 
-Geoqrficas (localizaci6n de la escue
 
a).
 

.....................---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variables y formas de medici6n An~lisis de

Identificaci6n 0bjetivo Tipo de Esrudio Muestra 	 Resultados
 

Estudio EDeri-	 No se cuenta con datos sabre -Aplicaci6n de la estrategia de apren- -Prcoedios
Chile Evaluar los efectos de 

tipo de muestra. dizaje para el doninio. -Desviacio
Cabez6n, E. ]a apllcaci6n de una mental con gru- el 


1981 estrategia de aprendi- po control. El total de alumnos fue 4500 -Rendimiento del alumno (notas). nes stan

zaje para el dominio de 3, 6 y 8 bisico. -Conocimientos del alumna en castella- dard.
 

no y matem~tica (pruebas). -An~lisis
en el rendimiento de 


los alumnos y en sus -Nivel intelectum' del alumna (Raven). de varian
 

padres ; profesores. 
 -Autoestima del alumna (Cuestionario). za y cova
 

-Expectativas de los padres (Cuestiona rianza.
 

rio).
 
-Nivel socioeconrnico de los padres.
 

-Estimaciones del profesor sabre el
 
rendimiento de sus alumnos y de su rol
 

comao profesionales.
 

-Habilidad lectora (prueba de velocidad Porcentajet-
Colombia 	 Conocer y relacionar Estudio Explora Muestra aleatoria proporcio-

y 5° 


CERLAL las variables del 	es- torio, descrip- nal par curso (3O, 40 y comprensi6n).
 

do- tivo y relacio- b~sico) con 4 alumnos par -H~bitos lectores "Entrevista-cuestiona
1984 	 tablecimiento del 

cente, de la familia nal. curso, constituyendo 1920 rio).
 

y la lectura. nirios de 166 establecimien- -Variablas de la familia (cuestionario
 

tos urbanos. para madres a tutores).
 

-Variables del docente (cuestionario do

cente).
 
-Variables del Establecimiento (registro
 

institucional).
 

Chile Diferencias en rendimien Estudio explora- No especificada. Rendimiento (Prueba de Castellano TESTI,No especiti
 

torio coiparati- Prueba C. tlaturales, TESTA). cado.
Clavel. C. to consilerando varia- 
docente, antecedentes
Schiefelbein, E. bles del docente, 	de la vo y relacional. Antecedentes del 


1984 escuela, y del niAo. 	 de la escuela.
 
Educaci6n de los padres, Asistencia del
 

niAo y usa de diccionario (EncuestaPER)
 

con- -Regresi 6 i
Chile Explorar la influencia Estudlo Explorato Muestra seleccionada aleato -Variables alterables y variables 

dicionantes. maltiple.
Covarrubias, A. de variables del hogar y rio, descriptivo rianente, de NSE media baja 


1986. del alumna, del profesor y relacional. y Iocalizaci6n urbana. *del hogar y del alumna. -Porcenta
 

y la sala de clases, y 184 establecimientos (en ca *del profesor y de ]a sala de clases jes.
 

cole da uno se eli'ji6 al azar un *del director y del colegio.
del director y del 

gio, sabre el rendimien curso de 4 
b~sico. tedidas a traves 	de cuestionarios.
 

to escolar. -Efectividad escolar: grado de cumpli

miento de objetivos en Castellarno y
 

Matemsticas.
 
Evaluado a trav~s de los resultados ob

tenidos par los alumnos en PER de Caste
 



--- --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variables y formas de medici6n Anglisis de

Identificaci6n Objetivo 	 Tipo de Estudio Muestra 
 Resultados
 

Chile 
Chadwick, M. 
Tarky, 1. 

1979 

Aplicaci6n de nuevas 
metodologras para desa-
fiar el frac.so esco-

lar. 

Estudio Experimen Un curso de 45 alumnas exoe 

tal con grupo c-7 rimental urbano marqinal 

trol. - bS-:o 3 cursos urbano-

marr.nales de control, 1 

PorcentajesRendimiento en Castellano y MatemSti 
cas (Evaluaci6n de logros obtenidos

al finalizar el ler. aAo b~sico, 

Prueba de niagn6stico al inicio de 

bgsico. 20 a~o bisico). 
Aplicaci6n de metodologlas con nue

vo enfoque (f6nico-gestual para Cas
tellano, y piagetano para matemnti
cas). 

---------------------------------------------------

Aplicaci6n de nuevas me- Estudio Experimen No especificada. Actitudes de profesores, padres y ni Cualitativo

Honduras 
 7
 

6os (no especifica 	forma de evalua-
Chavez, H. todologras para vincular tal sin qrupo con 

ci6n).
1980 	 la escuela con la comuni trol. 


dad.
 

Estudio Explorata No aparece espe:ificada en -Conocimiento del profesor respecto Cualitativo.
Colombia 	 Conocer la forma en que 

a las politicas educativas naciona
De Tezanos, A. el profesor se relacio- rio descriptivo. la publicaci6n revisada. 

les.
1981 na con las teorlas peda 


-Enseianza de conceptos pu. partt
g6qicas y las polrticas 

del profesor.
educativas. 


-Relaci6n de supervisores y direc
tores con el profesor.
 

-Efeccos de los cursos de capacita
ci6n.
 

La informaci6n se obtuvo a travs de
 

observaci6n participante en los es
tablecimientos y entre-,.tas abler

tas.
 

-Porcentajes

Brasil, Argenti Estudiar el efecto de Estudio explorato-No se cuenta c:a informa- -NSE del alumno. 


ci6n sobre el tipo de mues -Antecedentes del alumno. -An iisis
 
na, Per6 y Para algunas caracterrsticas 	 rio, descriptivo 


y relacional. tra. -Aspiraciones y actitudes cun rela- 'ultlvariad
 
guay 	 del profesor, del esta-


proceso ascolar. -Regr--i~n y
En total fueron 302 est,- ci~n al 


y otros lumno y de su familia, 	 blecimientos, 1044; docen- (Cuestionario) correlaci n
 

tes, 302 directo-es y -Rendimier.to de; alumno en el perlodo miitiple.
 

De Moura, C. 	 blec~miento, y del a- 6
 

1934. 	 sobre el rendimiento. 

13.804 alumnos pertene- acadmico anterior (notas).
 

cientes a 1, 4, 6* grado -Caracterfsticai frsicas ael alu'Ao
 

y G1tino ailo de secundaria. (eximenes).
 
-Actitudes del alumno (Escala de moder
 

nismo tradicionalismo de Inkeler-


Holsinqel).
 

http:Rendimier.to


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.Idntlflcac16n Objetivo Tipo de Estudio Muestra 
 Variables y formas de Hedic16n 


-Antecedentes del profesor.
 
-NSE.
 
-Aspiraciones y actitudes en relaci6n
 

al proceso escolar.
 

(Cuestionario)
 
-Actitudes del profesor (Escala de ac

titudes de Kerlinger).
 
-Rendimiento del alumno, evaluado con:
 

Exanen de comprensi6n lectora y tests
 

de ciencias, basados en los tests
 

del lEA.
 
-Variables de la escuela (rural/urbana
 

p~blica/privada).
 

An~lisls de
 
Resultadas
 

Chile 

Flip, J. y ctros 

1982 


Estudiar si hay diferen 

cias en calidad del pro 


ceso enserianza-aprendi-

zaje de acu-rdo a call-

dad infraestructura de 


la escuela, materiales 

did~cticos disponibles 


y antecedentes profesio 

nales del profesor.
 

Estudio explora-

torio, descripti 

vo y comnprativo, 


Los cursos de 1* bisico de 

25 establecimientos de sec-


tor urbano v rural le nivel 


socioecon6mico mejio, medio-

bajo y bajo. 


-Calidad infraestructura de ]a escuela 


(inventario). 

-Antecedentes profesionales del profe-


sor (cuestionario). 

-Calidad lel proceso enseilanza-aprendi 


zaje (observ3ci6n no participante de 


ticnicas pedag6gicas, orientaci6n va

l6rica y medidas disciplinarias).
 

.......-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chile Diferencias de profeso- Estudio explora-

Flip, J. y res efectivos y no-efec torio ccxnparati-

otros tivos en cuanto a acti7 vo. 

1984 tud, dimensiones de per-
sonalidad y clima en 
sala de clases. 

muestra intencional con pro 


fesores efectivos (18) y no-


efectivos (10) de estableci-


mientos urbanO marginales, 

con sus respectivos cursos 

(1 b~sico). 


-EfIctividad (diferencias entre punta-


je en rendimiento en lectura al final 


del perrodo acad&nico y'pur.taje en 


prueha de funciones b~sicas estandari, 

zada 2 lectura- ZPFB). 


-Clima sala de clases (Prueba de fra-


ses inconpletas para el niio, 0.80 de 


confiabiiidad).
 
-Dimensiones de Personalidad del profe
 

son (inventario de Orientaci6n perso

nal de Smostrom y Rogers con normas
 
universitarias.
 

-Actitud del profesor (entrevista
 
abierta).
 

..----------------------------------------------------------------------------------------------------


Cuartiles
 
Covarianza
 
para con
trol esta
distico de
 
variables.
 

"C" le stL
 
dent de "G
 
Coeficient
 
de correla
ci6n por r
 
go "Tau" dt
 
Kendall.
 

. . . .
- .-. . . .
 .
 



ldentificaci6n 


MxicO 

GSIvez, G. 

y otros 

1981 


Venezuela 

Garcra, C. 

1979 


Brasil 

Gatti, B. y 

otros 

1981 


Objetivo Tipo de Estudio 


Describir y analizar el Estudio explora-

manejo de variaoles del torio de car~c-

proceso de ensee-anza- ter etncgr~fico. 

aprendizaje or parte 

del profesor. 


Caracterizar los modelos Estidio explora-

pedag6gicos existentes torio, descripti 

en las escuelas estudia vo y comparativo 

das y su relaci6n con Tl 

nivel socioecon~mico. 


Comparar qruDos -epiten- Estudio explora-

tes y no repitentes en torio comparati-

funci6n de caracteristi- vo. 

cas del alumno, interac-

ci6n profesor-alumno y 

caracterrsticas familia-


res y sociales. 


Huestra 


Muestra intencionada, 4 pro- 

fesores de 2' y 5* grado, de 

NSE uajo. 


Muestra estratific3da por ni 

vel socioeconrnico con afija 

ci6n proporcional. 9 establ-

cimientos (2 de NSE alto; 27 

de NSE medio; 2 de NSE medio-

bajo y 3 de NSE bajo). 
26 profesores de 1, 3°y 6' 
bhsico. 

Muestra estratificada de 168 

alumnos de I' b~sico equipa-

rando nfimero de nifios pronos 

ticados cono reprobadores, 

aprobadores, y desconocido 

pron6stico, en 2 escuelas de 


IJSE bajo y medio-alto. 


Variables y Formas de medici6n AniI'Sl.
 
Resuitados
 

-Interacci6n profesor-alumno. -Anglisis
 
-Actividades desarrolladas por el pro- cualitati
 
fesor. -Porcentaj,
 

-Uso del tiempo.
 
-Se realizaron observaciones en sala
 
de clates.
 

-Nivel socioecon6mico de las escuelas. -Frecuenci.,
 
-Hodelos ppdag6gicos de las escuelas -Porcentaj,
 
(dotaci6n del plantel, caracterrsti
cas del personal docente, tipo de
 
pr~cticas pedaq6gicas).
 
-Caracterrsticas psicosociales de los
 
alumnos (Cuestionario).
 

-Actitudes de los alumnos hacia las
 
materias (Cuestionario).
 
-Pcumulaci6n de conocimientos en mate
m~ticas, lenguaje y estudios socia
les; rendi.miento (cuestionario de co

nocimientos previos sobre estas
 
Sreas). 

Para la caracterizaci6n de las escuelas
 

y profesores se emple6: gula de carac
terizaci6n de la escuela; cuestionario
 
de caracteristicas psicosociales del do
 
cente, cuestionario sobre textos usados
 

por el maestro y anglisis de contenido
 
de los textos de estudios sociales y de
 

los programas.
 

-Rend~miento(aprobaci6n-reprobaci6n) Porcentaje¢
 
-Caracterfsticas del alumno (examen cli
 
nico, oftalmol6gico, audiom~trico to
nai agreo, fonoaudiol6gico abreviado,
 
pruebas psicol6gicas, Test Metropolita
 
no, WISC, TAT de Apercepci6n TemStica
 

(TAT),Test de Apercepci6n de Situaci6n
 
escolar).
 

-Caracteristicas interacci6n profesor
alumno (Observaciones durante una se
mana completa).
 

-Caracterrsticas familiares y sociales
 
(entrevistas a madres, apoderados, pro
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variables y formas de medici6n An
 
Identificaci6n Objetivo 	 Tipo de Estudio Muestra 


-An~lisis detallado de procedimientos
 

did~cticos.
 

nluestra con asignaci6n propor -Rendimiento (notas semestrales en 	pro Prueba de Kc
 
Chile Describir y relacionar Estudio explora 


medio). 
 mogorov-Smir

Hermosilla, J. y metodologra utilizada torio, descrip- cional de acuerdo a tipo de 


rendi tivo y compara- escuela y asignatura. -Merodologra (encuesta a 3 Sreas: for- no. i.'=0
 
otros 	 por profesor con 


Constituida por 61 profesores 	mas metodol6gicas y frecuencia de uso, ccn transfor
 1980 miento. 	 tivo. 

de 1° a V

° b~sizo. 	 motivos para st, uso, opiniones relati macicn de n, 

vos a rendimiento). tas a puntj,
 
T y luego a
 

escala ordi
nal con 4 c.
 
tegorlas.
 

No procede
-Disponibilidad de textos.
Recopilaci6n de No procede.
Heynenan, S. Estudiar 	los efectos de 

-Uso de textos escolares.
 y o'ros la disponibilidad y uso la infornaci6n 

-Rendimiento escolar.
de textos escolares en proveniente de
1978 


el rendimiento escolar. trabajos realiza
 
dos en 10 pase-s
 
menos industria

lizados.
 
S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Porcentajet.

Chile Analizar los factores Estudio explora- Muestra estratificada por NSE -Efectividad escolar (logro de objeti 


castellano y matem~ticas plan -Correlaci6n

torio, descripti y rendimiento. Zona urbana, vos en 


Himmel, E. que afectan la efecti-

sistema educacional) y regresi6n
 

y otros vidad escolar. 	 vo, relacional 48 establecimientos de todos teados por el 


y comparativo. los niveles socioecon~micos, (Prueba National, PER; Castellano y m6ltiple.

1984 


48 cursos de 4°b~sicc
.. Matemnticas).
 

En cada colegio se seleccio- -Variables condicionantes y alterables
 

n6 al 
azar un 4 b~sico para del hooar y del alumno.
 

-Variable del colegio: condicionantes
las observaciones. 

y alterables.
 

----------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Aplicaci6n del sistena de enseflanza- -Pronedios
 

Colombia Evaluar los resiltados Estudio experimen Se aplic6 en un colegio reli 


Boqot5, quedando personalizada. -Porcentaj

Le6n, J. de laaplicaci6n de un tal, sin grupo 	 gioso en 


conformada por 5 0 alumnos, -Valores y actitudes (escala).
1981 sistema de educaci6n control. Con eva-

6
 60 profesores, 380 padres y -Pendimiento acad~mico (Prueba Naciopara la personalizaci n luaci6n previa a 


liberadora. la aplicaci6n de 9 cursos (3o, V° y 50 b~sico nal).
 
-HIbitos y actitudes escolares (Test
la experiencia y y de I' a 6' 	de Ensehanza 


6 aros despu~s. hedia). Alfa).
 
-H~bitos de estudio y de trabajo.
 

-Actitudes hacia la ensehIanza y el
 
profesorado.
 



----------------------- ------ ------------ -------------------------------------- -------------------- ---- ---------------- ------------ ------ --- ---- -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BrasiI Estudiar las actitudes y Estudio explora- Muestra intencionada, urba A travis de entrevistas a 50 profeso -Frecuencias
 

Lima, C. comportamientos de los torio, descripti na, dos escuelas particula res se evalu6: -Porcentajes
 

1980 profesores frente a los vo. res y dos p6blicas. 128 -Opiniones de los prcfesores acerca
 

cctportamientos sociales 	 alumnos de 10 basico. de la funci6n de la escuela; actitu
 

en la sala de clases. 	 Ademas se tom6 una muestra des y comportamientos del profesor
 
(no se especifica el tipo) respecto a los comportamientos no
 
de 50 profesores de I bS- deseados y el desarrollo de compor

sico de escuelas p~blicas tamientos sociales en los alumnos;
 
y particulares. relaci6n profesor-director.
 

A trav-s de las observaciones se es
tudi6: recursos empleados por los pro
 
fesores para manejar comportamientos
 
sociales de los alumnos.
 

Chile Descripci6n de ]a inter-	 Estudio etnogrh Se estudiaron los 1 y V ° Variables de la interacci6n profesor Cualitativo.
 

L6pez, G. acci6n profesor-alnumno, fico explorato- basicos de 2 escuelas (6 alumno, caracterlsticas del nirho fra
y otros proceso ensefianza-apren rio. cursos en una, y dos en caso, y proceso ensehianza-aprendiza
158 i dizaje y caracterlsti-- otra) urbano de NSE bajo. je (observaci6n directa en sala de
 

cas del nisio "fracaso". 	 clases durante I aro y entrevista en 
profundidad). 

Magendzo, A. Explorar las variables Revisi6n de 26 No procede. -Eficiencia del docente, generalmen- No procede.
 
y otros que influyen en la efi- estudios en te evaluada a travs de los logros
 
1982 ciencia del docente en A. Latina. de los alumnos en el aspecto inte-


A. Latina. 	 lectual.
 
-Caractertsticas del profesor y su
 
relaci6n con la prornoci6n y repro
baci6n de los alumnos.
 

-Caracterfsticz.s de los profesores
 
y del sistena escolar en relaci6n
 
al rendimiento escolar.
 
-Caractertsticas de los profesores
 
y su relaci6n con la situasci6n de
 
ensehianza.
 

-Interacci6n 	profesor-alunno, acti
tudes y percepciotes del profesor
 
y resultados de la ensehanza.
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variables v formas de 	medicion An~lisis de
Identificaci6n Objetivo 	 Tipo de Estudio Muestra 

Resultados
 

0ise~ar y ,daluar un pro Estudio exoeri- muestra intencional de NSE Se realizaron evaluaciones p'! y post Kolncjorcv,Chile 

bajo. test en las siguientes Sreas: Snirnov.
Milicic, N. grama de tutorias para mental con qru-


1982 nirios de I' b~sico que po control. 25 alumnos dp I* h.sica y -Funciones b.sicas (Prueba de funcio- Anglisis
 

de 80 b~sico. nes b5sicas). ;arianza.
presentaran alto riesgo 25 tutores 

-Apresto para el c iculo (Prueba de Coeficienzt
de dificultades en el 


aprendizaje de ]a lecto- Precglculo). Kru~kall

escritura par depriva-
 -AsPectc intelectual (EscLI de QJz:hs- Walli:. 

ci6n psicosocial. ler, WISC).
 
-Lectura (Prueba de Dislexia especifica).
 

Ecuador Experiencia metodol6 Estudio experi- No se especifica el tipo, -Mecodaiora activa (aplicada duranteunNo especifi
 

efecto en ren mental con gru- considerada 3=s b~sicos de tiempo y para cubrir mater~as especffi-cado.
Mio, G. gica y su 

1984 dimiento y atras v.ria- po control. 3 colegios, durante 25 cla- cas).
 

bles de los alumnos y ses consecutivas. -Rendimiento instruccional (no especifi
 

ca forma de evaluaci6n).
el profesor. 

-Actltud hacia la asignatura (Id.)
 

-Clima en la sala de clases (Id.)
 

120 alumnos y 30 profesores -Auteridad del profesor (Cuestionario -Porcentajc
Colombia Influencia del tipo de Estudio explora-

Moreno, A. autoridad del profesor tario ccmparati- de 15 escuelas particulares para el profesor). -Mediana y 

y 30 -Autonoma del nii'o (Cuestionarios Chicuadra" y atras 	 en la autonomna de los va. y fiscales de 10, 0 
2


ni ios. bisico de NSE media-alto y y entrevistas). (X ).
1983 

-Coeficient
medio-bajo. 

de contin
 
cia NC". 

Mueszra aleatoria de escue- -Actitudes del profesor. AtjOVA multi
 

Mu8iOz, C. y algunas variables del torio, descripti las urbanas y rurales, dife -Experiencia y estudio del profesor. factorial.
 
Mlxico 	 Estudiar la forma en que Estudio explora-


2 


otras alumna y su familia de va y relacional. rentes NSE. 23 escuelas; -Nivel socioecon&nico del alumna. X para ta
8 4

1979 la escuela y del profe- 318 profesores;l. 0 alum- -Estado nitricional del alumna, bias de cori
 
0 -Actitudes dei z!umno. tingencia.
son se relacionan con 	 nos de V a 5*b~sico. Del 


total fueron observados 49 -Inte-arc6n prufesor-alumno. Porcentajez
el atraso escolar y la 

maestros, en 12 escuelas. -Rerdimiento, atraso escolar y de- Correlacior.
deserci6n. 


serci6n.
 
Se realizaron e.irevittas a los sujetos
 

(alumnos reprubados, repitentes y deser
 

tore,); a los alumnos regulares; a los

maes-ros, diiectores, supervisores y
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identiticaci6n Objetivo 
 Tipo de Estudio uestra 
 Variables y formas de medici6n 
 AnS Isis-, 

Resultado
 
. . . . . . . . . . . . . . de los alumnos y observaciones de cia
. . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .ses 
 durante una serana en Ia submuestra.
 
Brasil Evaluar la forma en que Extudio exolora 
 Muestra intencional, de NSE
Nunes, T. -Rendimiento en matemiticas, seg~n el Frecuenci
el cor.Eteto cultural torio comoaratT hajo, urbana. 
 contexto cultural (informal-formal). Porcentaj,
y otros (Fnr-nal o informal) in- vo. 
 Se tonaron S nihos cuyo nivel 2
-En total fueron respondidas por los X
1982 fluye en el aprendizaje 
 e escolariJad estata entre 
 alumncs 63 prequntas de matemrticas
 

y rendimiento del niao 
 3' y 8' bisico. de 
una prueba informal, y 9'1 pre
en mate.. .ticas. 
 quntas en un test formal.
 

Brasil 
 Estudiar los mecanismos 
Estudio explora "'' se cuenta con datos acerca Se recoqleron datos sobre antecedentes Frecuenci,
Nano de Hello, G. de selectividad de los torio descriptT del tipo de muestri. 
 del profesor y sobre sus representacLo Porcentajt
1985 
 alumnos al interior de 
 vo. -muestra total: 564 profesres nes copiniones, expectativas, percep-
a escuela, LEsicamente 
 de 1 2°y 50 b~sico de esae- cioned) respecto a los nino de secto

el rol del profesor en ls pblicas,. 
 re:;desfavorecidos, las causas del fra
 
este proceso. 
 (Aljunas variables se estudia caso escolar, el 
magist- -io, la escue

ron en una submuestra de 172 la, la sociedad. Tambiin se 
explor6 ]a

docentes). predisposii6n a actuary soluciones
 

sugeridas, Ia satisfacci6n laboral y
 
formas de organizaci6n.
 

Se usaron entrevistas, escalas y cues
tioaarios.
 

Chile Descripci6n y relaci6n 
 Estudio explora Muestra intencional de ll -Rendimiento (Aprobaci6n-Reprobaci6n) Porcentaje

Ortz, C. de rendimiento con asis 
 torio, descrip escuelas urbanas y rurales 
 -Asistencia (dicotoizada en 800 Correlacid
1980 tencia del alumno y pr 
 tivo y relacio- de 1° a V b~sico. 
 -Sexo alumno y profesor. simple
fesor, sexo de los mis- nal. 
 -Asistencia del 
profesor Correlaci6
 

mos, educaci6n de los 
 -Educaci6n de 
los padres muItiple
padres y condici6n labo 
 -Condici6n laboral-alumno. 
 (contrasta
 
ral del alumno. 
 cones no
 

peci ficada

l1xico Identificar el conteni- Estudio explora 
 Huestra intencional, urbana 
 -Interacci6n maestro-alumno. 
 Analisis
Paradise, R. do de 
 a enseanza imolf torio de car~c__ 
de NSE bajo. 
 -Contenido de enseanza impl~cita. cualitativ,
1979 °
cita, a trivs de la -" ter etnogr~fico El 2 y 50 b~sico de un es

cual los alumnos se pre 
 tablecimiento. 
 Observaciones en 
sala de clases.
 
pararian para adecuarse
 
a un cierto tipo de tra
bajo en la sociedad.
 
Caracterizar la forma en
 
que esta ense.anza se lie
 
va a cabo 
a trav~s 
de Ia-
interaicci6n profesor
a unlino. 



denfainde 0betvoTipoestudio Muestra Variables y formas de medici6n Anglisis de
 

Objetiva deResultados
Identificacin 


Porcentajes
-Rendimiento (Prueba Comprensi6n
6 2 escuelas de barrio urbano 

Descripci n del sistema edu Estudio explora ° 


torio desriptT marginal 4' y 5
 
Colombia 6 b~sico. verbal).
 
Parra, R. y cativo en situaci n de mar-

-Proceso pedag6gi:o (Observaci6n
 
ginalidad urbana en rela- va.
Tedesco, J.C. sistp-ntica).
 
ci6n a docentes, relaci6n (en1981 -Relaci6n escuela-comunidad 

escuela comunidad, praces 
 cuestas, entrevistas).
 
pedag6gico y adp roendizaje del ororesor
dedlosnio a endi e-aracterrstiras 

de los ninos. 
 (entrevista).
 

Anlisis
 
con datcos so- No se especifica la forma en que se 


Analizar los factores del casos. cualitativo
Estudio de casos, No se cuenta 

Colcibia estudio de 


bre el ripo de muestra. Ilev6 a cabo el 

con- exploratorio,


Paulsen, A. sistema escolar y el Se describen las siquientes varia-
Se tomaron 6 escuelas de 
texto que condicionan la descriptivo. 

b~sico de localiza- bles: capacitaci6n docente, calidad
 nivel
eficiencia de la escuela 


de las instalaciones en las escuelas,
ci6n rural. 
y su costa de operaci6n. 
 disponibilidad de materiales y ayuda
 

los maestros.
educativa; ausentismo de 


proceso educativo a tra- Porcentajes
-Calidad del
Muestra estratificada par
Estudio explora

Argentina Estudiar influencia le v6s de deserci6n y repitencia.


torio descrip- zona flarte, Centro y Sur 

perfeccionami-flto del
Petty, M. de NSE medio-bajo y bar). -Perfeccionamiento educativo y opini6n
 

la calidad tivo.
proesor en a travis de encuesta ines
1982 a 70 bgsico en del profesor
Considera I 
de la ensefanza. tructurada y encuesta estructurada va
 60 escuelas (20 de cada zona 


lida, confiable y objetiva.
geogrgfica).
-.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
6 n verbal prfesralumna. Frecuencias
-Interacci
Muestra intencionada, urbana 


Analizar los procedi- Estudio explira Porcenajes
Brasi 1 -Enseranza de cncepts acad&nics. 
dos escuelas particuares y
torio descrip-

Portela, A. mientos usados por las Se realizaron seis sesiones de obsera- Test Z
 

tivo. dos piblicas, 128 alumnos de 

profe-ores para enseaar cua An~lisis
1980 ci6n y registro en cada una de las 


10 b~sico.

conLeptos acaj3nicos. - descriptivo

tro salas. 

cualitativo
 

Chile 
Prieto, M. 

1983 

Estudiar la relaci6n en-

tre las competencias pro 

fesionales del profesor-

y los logros cognitivos 

o cognitivos en los 

alumnoS. 

Estudio explora 

torio relacio---

nal. 

Muestra aleatoria, compues-

ta par 53 alumnos de 15 es-

tablecimientos de enseflanza 

media. Se incluy
6 a un 10% 

de los aiumnos en cada cur-

so estudiado. 

-Competencias profesionales del profe-

sor, evaluadas a travs de un inven-

tario de observaci6n de su conducta 

en clases. 
-Asoectos cogritivos y afectivos de 

los alumnos evaiuados a traves de un 

inventario de observaci6n de sus con-

Correlaci
6 n 

Regresi
6 n 

m61tiple. 

ductas. 

-Actitud de los alumnos hacia la Biolo 

gia, 2 travs de una escala de actitu 

des tipo Likert. 



Identificaci6n 


MxicO 

Ramrrez, B. 


1978 


Brasil 

Ribeiro, J. 


1980 


. xi ca..
 
Rockwell, E. 


1980 


wwww....---- w 


Objetivo 


en que 


se enseha !a lecto-escri 


tura y la relaci6n entre 


percepci6n que tiene el 


profesor de la condici6n 


socioecon6mica del 


Estudiar la forms 


niao 


y las expectativas que 


se faria acerca de sus 


posibilidades de apren-


dizaje de la lecto-es
 
critura.
 

Estudiar el comportamien 


to de profesores y alum-


nos para identificar con 


diciones favorecedoras 


de ]a creatividad en !a 


sala de clases.
 

los 


procesos que se dan al 


interior de la sala de 


clases. 


Describir y analizar 


w 

T ipude E LUjio 


Estudio explora 


torlo de carhc-


ter etnografi-

cO. 


Estudio explora 


torio descriptT 


vo. 


Estudio explora 

torio de carac-


ter etnografico. 


_----_
ww., - --- ...
 

,,estr 


Muestra intencional urbana, 


de NSE bajo. Cuatro salas 


de clases (2 de turno matu-

° 


tino y 2 vespertino) de l
 

basico en un establecimien 


to. 


Muestra intencionada urba-


na, dos escuelas particula 


res y dos p~blicas, 128 

alumnos de 1 basico. 


No se especifica el tipo de 


muestra. 


Se estudiaron 15 estableci-


mientos de nivel basico, 


de sector urbano y rural 


y diferente NSE. 


UU w w w 

._. abl..-1 for lde , .... 


(NSE;
-Antecedentes del profesor 


cursos de perfeccionamiento; alos
 

de experiencia profesional).
 

-Implementaci6n pedag6gica de los
 

colegios.
 

-Logros de los alumnos respecto al
 

(Pre
aprendizaje de los contenidos. 


y Post test acerca de conocimien

tos de la unidad instruccional.
 

-Relaci6n maestra-alumno. 

la sala
-Actividades realizadas en 


-Uso del tiempo
 

-Asignaci6n a turnos (vespertino/ma
 

tutino)
 
Se realizaron 15 observaciones de
 

la jorr.da completa de clases en ca
 

da curso y una entrevista semi-es

tructurada a cada maestra.
 

-Interacci6n profesor-alumno. 


-Proceso de enseanza-aprendizaje y 


desarrollo de la creatividad. 


Se realizaron 6 sesiones de obser-


vaci6n y registro en cada sala.
 

La informaci6n se obtiene a trav6s 


de: 

con el perso-Entrevistas abiertas 


nal educativo y habitantes de la
 

comunidad.
 
-Observaciones de clases y otros
 

eventos.
 
Variables: Relaci6n entre jerar

qura institucional y desempeiAo del
 

maestro en 
la sala de clases; pro

contenido acad~mico;
 

relaci6n escuela comunidad; relacio
 
sala de cla

cedencia del 


nes al interior de la 


ses; "curriculum oculto"; uso del
 

tados
 

Analisis cualitati
 

vo.
 

-Frecuencias
 
-Porcentajes
 

-An~lisis cuali

tativo.
 

Analisis cualita
 
tivo.
 



------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tiempo; uso de materiales; aspec
 

tos metodol6gicos.
 

Analisis cuali
las dimensiones Ensayo basado en No se especifica el tipo de Dimensiones formativas de la cotidia .
H--ico 	 Analizar ne,dad e s c o lar: tivo 

M x i c o An a l iz ar la s d im n i n s E s y a a o e 


muestra.
]a cotidia estudios explora

Roclwell, E. 	 formativas de 1. La estructura de la experienciA


torios de car~c- Se tomaron dos escuelas yes

neidad escolar.,
1982 	 escolar;


ter etnografico. pertinas del Distrito Fede-

la prac2. La definici6n escolar de
ral y 15 escuelas de provin 


tica docente;
;ia. 
 6 n del conocimiento
3. La presentaci
 
escolar;
 

4. La definici6n escolar del apren

dizaje;
 

5. La transmisi6n de concepciones
 

del mundo.
 

La informaci6n proviene de observa

clones en sala de clases.
 ---. ------------------------------
-------------------------------------------------------------. 

Anhlish cualita

-Actividades de 	ensefanza realiza-
Muestra intencionada, 4 pro 


Mexico Describir y analizar pro- ° y das por el profesor. tivo.
Estudio explora 


torio de car~c- fesores, 2 escuelas, 2
 
cesos y relaciones que
Rockwell,G. y 	 -Uso de textos.
50 basico.
la ter etncqrifico


GSlvez, E. 	 se dan al interior de -Interacci6n proFesor-alumno.
 
sala de cases. en sala de clases du1981 	 ObservacioneS 


rante la asignatura de Ciencias Na

tura1es.
 

"t" de student
-Metodoogra matemStica.
Gr.upo expe.imental:

Se postula que el apresta Estudio e;p.ri-	 para evaluaciones
PerG 	 -Procesos cognitivos (Raven, Ber:der, 


con 2 gru 3 cursos de 1 bisico y 3 

Sanchez, H. miento muternmtico y apren- mental 	

Test de Madurez Mental California, pre-post e inter
 
cursos Ja 2" basico;

dizaje de las mismas favo- pos control. 	 grupos.
y otros 	 Evaluaci&n orientaci6n derecha-iz 
Grupe ;'ontrol 

1982 	 recen el desarrollo cogni- quierda, conservaci6n de sustancTa).
2 cursos de is bisico y 2 

tivo y la autonomra. 

cursos de 2' bsaco.
 

Grupo Placebo:
 

2 c-irsos de 10 basico y
 

2 cursos de 2* bhsico.
 



---------------------------- ----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

muestra Variables y formas de medlci6n Anaslisis4Td
Tpo de Estudio tado%; I
TIOd ~ui ~etaResulI
3d&ntificacl6l Objetivo 


-Proedios 
-Tipo de interacciones de caracter 
a)Muestra intencionada urba 


-ral . ..- Estudlar las interacciones Estudlo explora-
-Porcentajes
punizivo.


7. de carcter punitivo en torio descripti- na, dos escu-flas particu-Satana,;. 
p~blicas (4 -Tipo de comportamientos castigados.
lares y dos 


1980 a relac1dn profesor- vo. 
128 alumnos Se realizaron 6 sesiones de observa
profesoras).
alumno. 
 ci6n de sala de clases en cada sala
de I basico. 


b)Se tomn otra muestra (no de la muestra a).
 

tipo) de Se aplic6 un cuestionario a las prose especifica el 


60 profesoras de basica fesoras de li muestra b).
 

de escuelas pnblicas y
 

privadas.
 

Las areas que se analizan y algunas No procede
 
Schiefelbein. variables incluldas en cada una son:


Analizar los determinan Revisi6n de estu No procede. 


tes de la calidad de ]a dios latinownerl
1984 a)lncrementar ]a capacidad general
 
canos que se ra-
enseianza en A. Latina. 


para aprender nuevos conocimienfieren a ia cali 

tos: nutric16n del alumno, estimu
 dad de ia educa-

laci6n psicol6gica, bilinguismo.
cidn (en tdrmi-


b)Estimular la pzrseverancia para
 nos de rendimifn 

para participar en las cxperien

to cognoscitivoe 

clas de aprerlizaje: ausentismo,
 y sus determinan 


tes. sistemas de apoyo de otros 
3lum

nos cn actividades de enseiarza.
 

c)!nementar el grado a atenci6n
 

cun que se estudia:uso dt libros 

de texto, cambios curri,..lares, 

manejo de la motivaci6n relaci6n 

currrculo-necesidades, 'so del 

tiempo ej. clases.
 

d)lncremzntar el tkempe durat.te el
 

cual 
los alumnos puedan aprender:
 

adecuaci6n del sistema a cada re

g16n, atenci6n remedial, entrena

mientc ?c profesores.
 

e)Elevar ]a calidad de la educaci6n
 

de. los alumnos: uso del tiempo,
 

:ormas de evcjuaci6n, formaci6n
 

y perfeccionamiento del profesor.
 

http:durat.te


------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - -

Variables y formas de medici6n AniResultadosde
Identlficacl n Objetlvo 	 Tipo de Estudlo Huestra 


No procede.
'iantil.
-Rendimiento es
Hio .rocede.
Revisi6n de 26 estu
Schlefelbeia. E. 	 Estudiar los determi -Recursos y procctos escolares.
 
nantes del rendimien dios que utilizan y Simmons, J. 
 -Atributos del maestro.
anhlisis multivaria
19ai 	 to escolar, 


-Rasqos del alumno.
do, realizados en 

20 parses en desa
rrollo. 

-- -------------------------------.----------- -Anilisis
-Vinculaci6n escuela-ccmunidad. 	 cua
 
Estudio expiorato- Muestra inrencional, escue 


Mdxico 	 Caracterizar la invo- 6 litativo.
-Instituci n: caracterrsticas frsicas,
rio, deicriptivo, las con participaci6n conu
lucraci6n ccunitaria
Schmelkes, S. 

y otros 	 y la calidad de la (estudio de casos) nitaria en medio rural. - disponibilidad de material didgctico, -Porcentajes 

forma de funcicnamienro, caracterrsti
Se tomaron los altimos gra
la escue
educaci6n en
1979 	 cas del director.
dos en 5 establecimientos.
la rural. 

-Profesores: caracterrsticas, opinio

nes, aspiraciones. aspectos pedag6gi
6
 

cos (uso del tiempo, adaptaci n de
 

los contenidos al media).
 
-Rendiniento escolar.
 
La informaci6n se obtuvo a travis de:
 

-Pruebas de rendimiento (comprensi6n
 
-de lectura y matem~ticas).
 
-Observaci6n de recursos frsicos y ma

teriales de la escuela, y material di
 
d~ctico recibido.
 

dra de labores en
-Observaci6n de un 

sala de clases en el 61timo grado de
 

cada escuela.
 
-Fichas socioecon -,icas y acad&micas
 
de los aluranos.
 

-Entrevistas a profesores, directores,
 
padres, alunnos y autoridades de la
 
comunidad.
 

Cual.itativo.
 a V° b~sico No especificado

Brasil 	 I'plementaci6n de sis Estudio explorato- fliveles de 10 


rio de la acoqida de 2 corlunidades rurales

Seep 	 tema de desarrollo cTu 


rricular participati7 y funcionamiento de NSE bajo.
(1984 (a) 

de una propuesta
va. 

curricular (no se
 
analiza, logros
 
educacionales). - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - --.- - - - - 

-
- - - - - - - - - . .- .- . . .- - - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - 
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Anglisis d9
Identificac;6n Objetivo Tipo de Estudio 	 tuestra Variables y formas de medici6n 

Resultados
 

Conecer el curri:ulum Estudia explorato- nuestra aleatoria estrati -Caracterfsticat demogrificas, pedag6gi SPSS (Compura

Brasil 

Seep real en zona rural. rio descriptivo. 	 ficaci6n proporcional coT cas, econ6nicas y otras (Cuestionarios cional.
 

3'1 profesores rurales. y.entrevistas).
(184 (b) 

-Contenidos (Revisi6n de cuadernos).
 

Brasil Experiencia metodolgi Estudio experlmen-	 No se especifica el tipo -nendiriento (pre-post tes en "frac- No especifica
 

Sirio, H. ca de aprendizaje ofr tal sin grupo con- de muestra. Constituida ciones") do.
 
-Clima y actitua (encuesta de opiin)
1379 	 descubrimiento para ma trol. por 64 alumnos de 2 cur-


tem~ticas. sos de 50 b~sico de zona
 
rural.
 

Chile Describir la metodolo- Estudio exolorato-	 Muestra aleatoria siste:nS hetodoloqfa (cuestionario para conocer -Porcentaje
 

Tatter, H. y gra usada en la ense~an rio dest:ripcivo y tica con 215 profesores - el dominio y uso de t~cnicas especficas -Contraste
 

Mindez, G. za de C. Sociales. ccmparativo. de 50 y 60 hsico en grea para la enseaanza de C. Sociaies). Kruskall-

Wallis.
urbana y rural.
1984 


Estudlo explorato- No se especifica el tipo -Percepci6n de la infornaci6n cientrfica -Porcentajes
Colombia 	 Conocer el acceso a la 

Toro, J. informacin cientrfica rio descriptivo. de muestra. Corresponde a -Preferencias en relaci6n a la informa- -An~lisis cua

litativo.
1931 	 por parte de los profe medio urbano y rural, de ci6n. 


sores, recepci6n y uso diferentes nivelhs socio- -Estrateqias para ]a educaci6n en el uso
 

de esta 
infornaci6n 	 econ6miccs y todos los gra' de la informar.i6n.
 
dos. En tor-i fueron 4166- -Dificultades en la fcr.na de adquisici6n
 
educadores de todos los ni de L. inornaci5n.
 
ve;es (3.194 de primaria)T -Posibles usos de )a informaci6n.
 

El comportamiento de estas variables se
 
estudi6 a travis de "observaci6n libre".
 

-Frecuencias
Colombia Identificar las causas Estudio explorato- .estra intencional, urha- -Aribucicnes de padres, profesores y 


Toro, J. y a que atribuyen ]a re- rio, descriptivo. na, de MSE bajo, 230 r-ifios alumnos repitentes. -Porcentajes
 

.e Rosa, I. pitencia: el niAo repi repitantes de 10 a 3' b~si Cateqorra: Al aiao, al m.nstro, a !a fa
 

10^14 tente, sus padres y eT co, 273 madras, 52 padres- milia, a ]a escuela.
 

-rofesor. 	 y 51 u-ofesores. Eva~uado a travis de encuestas.
 

Guatemala Evaluar los resultados Estudio experimen- No se especifica el tipi -Impacto de la aplicac;6n de la estrtae- -Promedios
 
-Porcentajes
Towsend, J. de la aplicaci5n de tal con qrupo con-	 de muestra. Estuvo consti- gia de educacLi6n bilingue en la efecti-

2
 
vid.d y eficienci' de la escuela, consi _X


Newnan, 8. una estrategia de edu- trol. 	 tufda por 430 salas de cla 


se en medio rural indigena. derando: 	matricula, asistencia, promo- - orrelaciones
1934 caci6n bilingue. 

Los alumnos eran de prebg- ci6n, deserci6n, rendimiento. -ANOVA
 
sica, 10 y 20 bgsico: 4468 -.3elaci6n entre asistencia y rendimiento
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Analisis de
 
6	 IMuestra Variables y formas de medici6n
Tipo de Estudio
Identificaci n Objetivo 	 Resultados
 

en el jrupo piloto y 450P La informaci6n se obtuvo a travs de los
 
resul
 en el qrupo control. 	 libros de clase del profesor y los 


tados de evaluaci6n pre y post test a
 

los alumnos, a travs de: The Inter-kme
 

rican Series; Test de Habilidad GeneraT;
 

Test de Lectura.
 

lectura Porcentajes

No esnecificada (rural bS-	 -Aprendizaje lectura (Prueba de 


Ecuadnr Descrioci6n de ambiente Estudio explorato-

sico. 4, 5* y 6). con 2 versiones de un mismo texto, pre

rural bilingue en rela- rio, descriptivo y
Vecino, S. 
 guntas abiertas y colectivas).
 
y otros ci6n a 	formaci6n del comparativo. 


-Variables del profesor (encuesta).
 
1980 	 docente, condiciones de 


-Definici6n de rol (observaci6n).

empleo del mismo, defi-


nici6n del rol profe

sor-alumno y contenidos
 

y resultados del apren

dizaje.
 

No se especifica el tino 	 -Rendimiento general (aprobaci6n-reproba No especifi

Chile Influencia de lectura Estudio explorato-	 cada.
ci6n).


del alumno sobre el ren rio coparativo. Constituida par 30 cursos 

Villarroel, R.Y. 
 ° 
 -Lectura (encuesta).
de 1 b~sico urbano y ru-

Schiefelbein, E. dimiento, y variables 


1984 del profesor y de la ral.
 

escuela sabre ambas
 

variables.
 

-Correlaci6n
Muestra proporcional en ca 	-Caracterfsticas escolares (Cuestiona-
Estudio explorato-
Influencia de caracte
Brasil 	 simple.
rio CPOE).

rrsticas escolares y- rio, relacional. tegorra estatal urbana,


Wolff, L. 	 (Id.). (Pearson).

estatal rural, municipal -Caracterfsticas familiares 


1978 familiares en rendi- leaguaje (aprecia- -Regresi6n

y particular, constituida 	-Rendimiento en 


miento en lenguaje. 
 maltiple
 
° (por etapas)


par el 5% del total de la ci6n del profesor). 


pcblaci6n de 1 hsico del 

-Tablas de
 

estado. 

contingencia
 


