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1. 81 o 

GENERAL 

AUTOR: 
NAVARRO A., lván. 

PUBLICACION: 
Santiago: Corporación 
de Promoción Universi 
taria (CPU), Documen-= 
tos de Trabajo Nº 208, 
1979, 27. p. (mimeo). 

PALABRAS CLAVES: 
Educación de adultos 
- motivación - motiva 
ción del alumno - ca-= 
racterísticas del 
8dulto - currículo -
aprendizaje de adul
tos. 

1.810 

LA MOTIVACION Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 
DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE CON ADULTOS. 

DESCRIPCION: 
Documento de trabajo que intenta aportar al 
conocimiento del adulto y, específicamente, 
de sus motivaciones, para incidir en .una 
planificación de la educación de a.dultos 
que responda a la peculiaridad bio-psicoló
gica, social y cultural de sus partícipes 
- Después de anal izar las funciones y ele
mentos de la motivación, se la relaciona 
con la educaci6n y se destaca su importan-
cia en la determinación del currículo de la 
educación de adultos. 

FUENTES: 
No se indican. 

CONTENIDOS: 
1. Después de ubicar a la motivación como 
fuente energética del accionar humano en ge 
neral, y del educacional en particular, se 
identifican las funciones de la motivación 
(función energética, selectiva, discrimina
toria y homeostática) y se anal izan los ele 
mentos de la motivación según un enfoque -
sistémico. 
2. El proceso educativo con adultos tiene 
connotaciones propias. ~n efecto, la con
fluencia de diversas experiencias y respon 
sabil idades le van otorgando al adulto la
madurez suficiente como para generar sus 
propios motivos y determinar sus metas. Por 
otra parte, en la educación de adultos el 
rol del profesor o animador es significati
vamente distinto al que tiene en la educa-
ción con generaciones jóvenes; en la educa
ción de adultos es el propio educando quién 
- generando sus motivos - selecciona las 
conductas y las regula de acuerdo a sus pro 
pías prioridades y expectativé)s. El adulto 
que ingresa a la educación lo hace predeter 
minado por estados de necesidad. Sus con--= 
ductas serán persistentes y selectivas has
ta satisfacerlos. Ello dependerá, sin em--
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bargo, de la capacidad de las agencias de 
educación de adultos para descubrir los mo 
tivos del educando y para modelar o ejecu
tar sus actividades de acuerdo con Estos. 
3. El trabajo reflexiona sobre la impor-
tanci a de la motivación en la determina--
ción del currículo de la educación de adul 
tos. La autonomía del adulto para selec--=
cionar y jerarquizar sus motivaciones edu
cacionales, está condicionada por una se-
rie de variables como el estado de la edu
cación en la propia sociedad, el desarro--
1 lo científico y técnico, la influencia de 
los medios de comunicación y la acción de 
las propias agencias de educación de adul
tos. Por otra parte, el adulto posee ca-
racterísticas específicas que inciden en 
sus motivaciones: grado de madurez, mayor 
precisión en sus roles y funciones, más al 
tos niveles de experiencia y crecimiento -
orgánico. 
4. Tanto los rasgos individuales de la mo 
tivación como aquellos inducidos por la so 
ciedad y la cultura, tienen importancia e
sencial para la toma de decisiones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con adul
tos, especialmente las relacionadas con la 
formulación de metas educacionales, la se
lección de métodos y la determinación de 
contenidos educacionales. 

1. N. P. 
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GENERAL 

.AUTOR: 
PATl~O P., Humberto 
s. 

PUBLICACION: 
En: Pedagogía del a
diestramiento, M~xico, 
ARMO, Vo 1 • 1 X, N º 35, 
1979, pp. 7-26. . 

UN 1 DAD: 
Servicio Nacional 
ARMO. 

PALABRAS CLAVES: 
Capacitación profesio 
nal - necesidades de
conocimientos. 

1. 811 

DETERMINACION DE NECESIDADES DE ADIESTRA 
MIENTO.Y CAPACITACION (D.N.A.C.) 

DESCRIPCION: 
Artículo que justifica y analiza los pasos 
de una determinación de necesidades de ca-

. pacitación, especificando técnicas, méto-
dos e instrumentos - El procedimiento que 
se ofrece se basa en el análisis de objeti 
vos de puestos de trabajo. -

FUENTES: 
B i b 1 i og r a fía • 

CONTENIDOS: 
La.necesidad de capacitación· es expresada 
en términos de una diferencia cuantifica-
ble que existe entre los objetivos de un 
puesto de trabajo y el desempeño de una 
persona. Como una empresa constituye un 
sistema de interrelaciones, el proceso de 
determinación de necesidades a adiestra--
miento y capacitación (DNAC) debe entregar, 
como resultado, el orden en que las dife--

. rentes personas requieren capacitación y 
la descripción de las actividades en que 
esta capacitación es requerida. Los dos 
pasos básicos de una DNAG son la obtención 
del rendimiento deseado en cada puesto, y 
el rendimiento real de las personas en 
ellos. Par~ estos fines se pueden emplear 
diversos instrumentos, los que deben ser, 
de preferencia, participativos y han de 
llegar a especificaciones muy precisas y 
mens.urables de lo que se desea y del rendi 
miento. 

G.G.N. 

ll'!ioro-..aaaA., ... _.., ........ ·-·--- -...... -~·-·- -·--· 
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GENERAL 

AUTOR: 
RIVEROS, Luis, 

PUBLICACION: 
Santiago: CPU, Docu
mento de Trabajo Nº 
15 3 ' 1 9 79 ' 2 8 p. 
(mimeo). 

PALABRAS CLAVES: 
Economía de la educa 
ción - planeamiento
de la educación - pro 
ductividad - inver -
sión. 

EL ENFOQUE ECONOMICO DE LA EDUCACION Y LA 
PLANIFICACION EDUCACIONAL. 

DESCRIPCION: 
Artículo que, junto con recapftular los e
lementos de la economía de la educación a 
partir de la teoría del capital humano, y 
de discutir algunos de sus supuestos, sos
tiene la validez de la relación educación
productividad para los efectos del cálculo 
de la rentabilidad educacional, frente a 
hipótesis como la 11credencial ista11

, la de 
la 11escasez11 o la de 11 segmentación del mer 
cado11 

- Advierte, eso sí, sobre la com--=
plejidad del cálculo y la eventualidad de 
usar varias alternativas. 

FUENTES: 
Trabajos de los economistas sostenedores 
de la teoría del capital humano. 

CONTENIDOS: 
1. El objetivo del artículo es exponer 
una'visión del proceso educacional desde 
el ángulo de la ciencia económica, enfoque 
que debe traducirse en una asignación efi
ciente de recursos y que proporcionaría 
criterios de optimal idad para la planifica 
ción educativa, aunque sin considerarlos -
criterios Gnicos y definitorios. 
2. El documento presenta sintéticamente 
los lineamientos básicos de la teoría del 
capital humano, que trata de construir la 
sucesión de costos y beneficios asociados 
a la educación y sobre esa base, estimar 
su rentabilidad, para efectos de planifica 
ción, asignación de recursos y políticas -
de subsidios hacia el sector. Se exponen 
los criterios para determinar la rentabili 
dad: el "valor actual neto11 y las "tasas 
internas de retorno". 
3. Luego, se comenta un supuesto de la 
teoría, el del acceso libre, equitativo e 
informado al mercado, reconociendo las di
ficultades para cumplirlo en su aplicación 
al consumidor de educación. 

·--- --·· ·--------------- -----
RESU!lJIENES ANALITICOS EN EDUCACION 



1.813 

GENERAL 

AUTORES: 
STOVER, U 1 ian, 
BE 1 RUTE'. Leda i 
ORTU~O, Jenny. 

PUBLICACION: 
San José: l IP, 1976, 
Vol. 5, pp. 43+87+ 
117+ 119+ 73. 

UN 1 DAD: 

J. 13 

4. Finalmente, se contrastan las varia-7-
bles de cálculo de la reritabil idad de la e 
~ucaci~n con las disti~t~s hipótesis que 
in ten tan poner en duda 1 a re 1 adón educa-
c i ón-p roduct i vi dad, en la forma qUe la pro 
pone la teorfa del capital humano. Es él~ 
caso de los enfoques "credencial ista11

, de 
la "escasez" y de la "segmentación del mer 
cado11 • El autor concluye en que tales hi
pótesis no invalidan la teorfa del capital 
humano, aunque sugieren que el problema del 
cálculo de la rentabilidad educacional es 
más complejo y de variadas alternativas. 

1, .N .P¡, 

AYUDEMOS A NUESTROS N 1 ~os EN sus DI FI CUL TI:\ 
__,¡;1 -

DES ESCOLARES. 

DESCRIPCION: 
Colección de cinco gufas destinadas a pa-
dres de familia y educadores "'":" :Tienen por 
objetá ayudar a que éstos sepan como aétuar 
frente a- las dificultades d~ aprendizaje de: 
sus niños. 

FUENTES: 
Pruebas ~icológicas que se indlcan al fín~ 
de la gufa introductori~. 

CONTENIDOS: 
. Universidad de Costa · Las gufas son las siguientes: 

.:.:Rica-. -Facultad de : -- : · la. 
/C'fen.t(a:s·_sociales. <" . 2a. 

·· '.:~:·rr15túüto de lnvestr- ~:_ .. Ja. 
·.·. ~gac ione~ ·Psi co lógicas .: ··· 
· ( 1 1 P) • · - 4a. 
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Gufa introductoria. · 
Gufa para el área motora gruesa. 
Guía para el área de relaciones espa
cia les. 
Gufa para el área de coordinación vi
somotora. 
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PALABRAS CLAVES: 
Dificultad de aprendí 
zaje - desarrollo del 
niño - reacción moto 
ra - aprendizaje vi
sual - percepción au 
ditiva. 

1 • 814 

GENERAL 

AUTOR: 
VALENZUELA, Alvaro. 

PUBLI CAC 1 ON: 
Santiago: CPU, 1977, 
115 p • ( m i meo) 

UN 1 DAD: 
Corporación de Promo 
ción Universitaria 
(CPU). 

PALABRAS CLAVES: 
Filosofía de la educa 
ción - fines de la 
educación. 

Sa. Guía para el área de memoria auditiva. 
Los textos están redactados en lenguaje 
sencillo, en párrafos de fácil lectura, y a 
compañados de abundante material gráfico.
Contienen la información pertinente y ejer 
cicios y recomendaciones para desarrollar
la respectiva área. La guía introductoria 
presenta un panorama general de los proble 
mas de aprendizaje de los niños, sus cau--=
sas y la manera de enfocarlos. 

LA EDUCACION DE LA PERSONA EN TEILHARD DE 
CHARDIN. 

DESCRI PC ION: 
Trabajo monográfico que analiza el tema en 
las obras de Pierre Teilhard de Chardin y 
plantea orientaciones sobre una filosofía 
de la educación - Incluye una bibliografía 
de obras del autor estudiado y de comenta
ristas. 

FUENTES: 
Bibliografía que se cita en anexo. 

CON TEN 1 DOS: 
Ubica a la persona de Pierre Teilhard de 
Chardín en una síntesis histórica y hacien 
do resaltar aspectos de su personalidad. -
Anal iza la filosofía persona lista de Tei 1-
hard y sus conceptos sobre la educación de 
las personas. 

------ --- -- --- . ------
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GENERAL 

AUTOR: 
YOPO, Boris. 

PUBLICACION: 
L i ma : 1 1 CA, 1 9 79 , 
86 p. (mi meo). 

UN 1 DAD: 
Organización de Esta 
dos Americanos (OEAT. 
Instituto !nterameri 
cano de Ciencias 
Agrícolas (1 ICA) 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación en la 

1 o 815 

Concluye con orientaciones acerca de una 
filosofía de la educación desde una pers
pectiva personal ista. 
La extensa bibliografía que se anexa inclu 
ye 71 obras del autor estudiado y 47 de co 
mentaristas. 

G.G.N. 

EL TALLER DE TRABAJO COMO METODO DE CAPACI 
TACION, EDUCACION E INVESTIGACION PARTICl-:
PATIVA. 

DESCRIPCION: 
Monografía que hace un análisis crítico de 
diferentes métodos de investigación social 
y propone como alternativas la del taller 
- Se concibe este último método como par
ticularmente apto para ser empleado en pro 
gramas educativos y de capacitación. -

FUENTES: 
Bibliografía y experiencia del autor. 

CONTENIDOS: 
La investigación no puede quedarse en un 
nivel descriptivo de los fenómenos,· ya que 
para percibir y conocer una realidad es ne 
cesario actuar en el la. El nivel descrip::-

RESUMENES ANALITECOS EN EOUCAC!ON 7 
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acc1on - metodología 
de la investigación 
- ciencias sociales -
capacitación. 

tivo debe ser superado por una búsqueda de 
la explicación real, descubriendo las rela 
ciones de causalidad dialéctica y remontán 
dose hasta el origen de los fenómenos. Es 
to tiene particular importancia en lo que
dice relación con tareas educativas, en 
las que la dialogicidad es una de las ca-
racterísticas más importantes. Esta dialo 
gicidad sólo puede existir cuando los suje 
tos del proceso educativo enfrentan juntos 
una transformación del misnD objeto social. 
Para este objeto, la investigación partici 
pativa es un método empleado con éxito. -
Una forma que puede tomar la investigación 
participativa es la del taller de trabajo, 
que supone tres momentos: investigación, 
tematización y programación-acción. En ca 
da uno de ellos existen instrumentos apro-=
piados, de eficacia ya probada. Un taller 
puede tomar también la forma de taller-au
la, en el que se reproducen situaciones de 
campo dentro de un ambiente más controlado 
y en tiempos menores. 

G.G.N. 

------ ----- --- -------------------------
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AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

AUTORAS: 
MAURAS, Marta, 
LATORRE, Carmen Luz 
y FILP, Johanna. 

PUBLICACION: 
Santiago: UNICEF, 
1979, 26 p. + anexos. 

UN 1 DAD: 
Fondo de las Naciones 
Un idas para la Infan
cia (UNICEF). 

PALABRAS CLAVES: 
Programa preescolar 
- educación del niño 
- desarrollo del niño 

1. 816 

ALTERNATIVAS DE ATENCION AL PREESCOLAR EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 

DE se R 1 pe 1 ON: 
Se entrega información acerca del desarro-
1 lo histórico de la atención del niño de O 
a 5 años en la regi9n, se dan indicadores 
que describen su situación actual y se ana 
l izan los componentes que suelen estar pre 
sentes en el diseño de estrategias de aten 
ción a preescolares - Este trabajo constT 
tuye una edición revisada del capítulo -
"Atención al preescolar en América Latina 
y el Caribe" publicado por el Unicef en 
1979 (cfr. RAE· 1.820). 

FUENTES: 
Bibliografía. 

CON TEN 1 DOS: 
La existencia de programas de atención al 
preescolar ha tenido un desarrollo acelera 
do en los últimos años. A partir de ·l.a dé 
cada de 1920 se pueden caracterizar en es-=
te campo tres períodos definidos por las 
autoras como 11asistencialista11

, de "énfasis 
en la educación" y de 11educación integral 11 

La situación del niño de O a 5 ~ños en la 
regi6n puede ~er descrita en términos d~ 
una alta tasa de morbilidad y mortalidad 
en los estados socio económicos bajos, uní 
da a deficiencias de desarrollo intelectual 
y físico. Este cuadro tiene su orígen, 
principalmente, en problemas de nutrición. 
Los servicios de educación preescolar, ti~
nen una baja cobertura, y la deserción del 
primer año de educación sistemática es ele 
vada. 
Los programas de atención al preescolar 
tratan, precisamente, de corregir las defi 
ciencias anotadas, para lo cual ponen énfa 
sis en factores que inciden en el desarro-=
llo del niño (socioculturales, sicosocia-
les, de estimulación) y son concebido como 
global izantes, dada la interdependencia de 
estos factores. 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION a 
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AMERICA LATINA Y EL 
CAR 1 BE. 

AUTORAS: 
OSSANDON, Josefina y 
COVARRUBIAS, Paz. 

PUBLICACION: 
Santiago: OREALC, 
1980, 30 p. (mimeo) 

UN 1 DAD: 
O f i c i na Re g i on a 1 de 
Educación de la Unes 
co para América LatT 
na y el Caribe. 
(O REAL C). 

En un cuadro sinóptico se indican las ca-
racterísticas de 10 programas de atención 
del preescolar en la regi6n, indicándose 
antecedentes generales~ objetivos, pobla-
ción objeto, principios metodológicos, re
cursos humanos y materiales, evaluación y 
marco institucional. 

G.G.N. 

ELEMENTOS PARA EL ANALISIS INTEGRADO DEL 
MEDIO RURAL Y, EN PARTICULAR, DE LA SITUA 
CION DE LA MUJER EN LO CONCERNIENTE A EDU 
CACION, FAMILIA, SALUD Y OCUPACION. 

DESCRI PC ION: 
Estudio que tiene como objeto hacer una 
descripción de la situación de la mujer 
campesina Se pone particular énfasis 
en el análisis de los factores sociales y 
econom1cos que influyen en la calidad de 
vida en el campo y en la referencia al en 
torno familiar de la mujer de acuerdo con 
diferentes tipos de explotación agrícola. 

FUENTES: 
Información estadística y bibliográfica. 

CONTEN 1 DOS·: 
La descripción de la calidad de vida en el 
medio rural es hecha a partir de indicado-. 

---- - ---------------------------------
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PALABRAS CLAVES: 
Mujer - desarrollo 
rural integrado -
educación - familia -
salud - ocupación -
zona ruraL 

1. 817 

res económicos que caracterizan la situa
ción de pobreza, de indicadores referidos 
a educación: capacitación técnica y educa 
ción para el hogar y de indicadores socia 
les: habitat, vivienda y saneamiento am--=
biental, condiciones de salud, empleo, tra 
bajo remunerado y desigualdades sal ar¡ al es, 
y migración femenina. 
Para mirar la situación de la mujer en su 
entorno familiar se emplea la Óptica de di 
ferentes modos de explotación ag'rícola que 
determinan diferentes organizaciones socia 
les: comunidades indígenas, plantación y -
hacienda tradicionales, minifundios de sub 
sistencia y agroindustrias. -
Los datos muestran que la mujer campesina 
pobre se transforma pau.latinamente en el 
eje de la organización familiar~ debido, 
principalmente, a la inestabilidad de las 
relaciones de pareja, a la precariedad de 
la vivienda y a la inestabilidad e insufi
ciencia del empleo y de los ingresos. Esta 
mujer recibe sobre sí una sobrecarga de de 
mandas a las que responde desde un reperto 
rio estrecho de conductas y de información. 
Las mujeres en esta situación no suelen 
percibir críticamente tal realidad, lo que 
se traduce en una escasa imp·lementación de 
soluciones alternativas. 

G.G.M. 

RESUMEt~ES ANALITICOS E~ iEDL!CACiON 11 



1.818 

1. 818 

AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

AUTOR: 
Oficina Regional de 
Educación de la Unes 
co para América LatT 
n a y e l Ca r i be • 
(OREALC). 

PUBLICACION: 
París: Unesco, 1979, 
20 p. + anx. 

UNIDAD: 
Unesco. 

PALABRAS CLAVES: 
Comunicación - dífu 
sión de la informa-=
ción - innovación edu 
cacional - red de in-=
formac ión. 

12 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LAS NECESIDADES Y 
LAS POSIBILIDADES DE UNA RED DE COOPERACION 
REGIONAL PARA LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS 
PARA EL DESARROLLO EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBEº 

DESCRI PC 1 ON: 
Documento de referencia preparado para la 
Conferencia Regional de Ministros de Educa 
ción y de Ministros Encargados de la PlanT 
f icación Económica de los Estados Miembros 
de América Latina y del Caribe organizada 
por la Unesco y tenida en México, D.F. del 
4 al 13 de diciembre de 1979 Estudia, 
sobre la base de lo existente en la región, 
las posibilidades de establecer una red de 
información en educación. 

FUENTES: 
Documentos consultados y entrevistas reali_ 
zadas a personas y organismos pertinentes 
en 11 países de la región. 

CON TEN 1 DOS: .... __ . 
En América Latina y el C~ri be--~~ ha .realiza 
do un esfuerzo general izado por· insertar la 
educación en el contexto más amplio deLdes . 
arrollo nacional. la .ma·yorfa de los paíseS: · 
han real izado esfuerzos por buscar forriias· · 
educativas más adaptadas a sus necesidades 
de desarrollo, lo que ha dado lugar a nume
rosas e interesantes experiencias innovati
vas en el área de la educación. Sin embar
go, notables experiencias han quedado cir-
cunscritas a una localidad debido, fundamen 
talmente, a la falta de mecanismos de seguT 
miento, evaluación y difusión. -
Con el fin de estudiar las posibilidades de 
establecer en la región una red de difusión 
de la información en educación, la OREALC 
real izó un estudio preliminar que anal izó 
las actividades que real izan en este campo 
diferentes instituciones de cobertura regio 
nal y subregional. En visitas a los dife--=
rentes países se recogió-además la opinión 
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de las autoridades gubernamentales y de es. 
pecial istas nacionales acerca de aquellos 
campos de la educación ·que se consideran 
prioritarios y sobre las posibles áreas de 
innovaciones vinculadas con el desarrollo 
que será de interés fortalecer y ampliar. 
Dada la experiencia lograda por la Unesco 
en esta materia en otras regiones, parece 
que una red regional de difusión de infor
mac1on es una estrategia plausible para ma 
terial izar la cooperación entre diferentes 
organismos de los. países de América Latina 
y el Caribe en materia de apoyo a la inno
vación de la educación para el desarrollo. 
Esta red parece posible dados diversos me
canismos subregionales que han adelantado 
acciones en este sentido, y el hecho de 
que existen diversas iniciativas cooperati 
vas de difusión de información en educa---=
ción, entre las que se encuentra la Red La 
tinoamericana de Información y Documenta--=
ción en Educación (REDUC), que integra a 
diversos centros de la región. 
Se sugiere que para poner en acción una 
red cooperativa de carácter regional como 
la que se ve posible, los Estados Miembros 
y la Unesco desarrollen una serie de accio 
nes destinadas a crear una conciencia re--=
gional al respecto, a coordinar los servi
cios de documentación e investlgación en e 
ducación, a producir material útil para es 
ta coordinación, y a crear y hacer marchar 
una unidad coordinadora nacional de difu-
sión de información que real izara funciones 
de animación y coordinación de estas activi 
dades en el país, y de relación cooperativa. 
hacia el exterior. 

G.G.N. 



1. 819 

1. 819 

AMERICA LATINA V EL 
CARIBE. 

AUTOR: 
UNESCO. 

PUBLICACION: 
París: Unesco, 1980, 
121 p. 

UN 1 DAD: 
Unesco. 

PALABRAS CLAVES: 
Desarrollo de la edu 
cación - política -

. educacional - desarro. 
l lo - trabajo - des.3" 
rrol lo rural - educa 
ción rural - desfavo 
recido social - edu
cación extraescolar 
- educación superior 
- democratización de 
la educación. 

1 J, 

CONFERENCIA REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCA 
CION V DE MINISTROS ENCARGADOS DE LA PLANI 
FICACION ECONOMICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE AMERICA LATINA V DEL CARIBE. 
INFORME FINAL. 

DESCRIPCION: 
Documento que informa sobre la Conferencia 
Regional de Ministros de Educación y Minis 
tros de Planificación de América Latina y
el Caribe, cuyos objetivos fueron examinar 
la evolución de la educación en el área, 
desde 1971, y discutir cuestiones priorita 
rias de las políticas educativas en los -
años 80~ y problemas particulares como la 
educación y el mundo del trabajo, educaciÓl 
y desarrollo rural, educación de los gru-
pos urbanos menos favorecidos, articulaciái 
de la educación escolar y extraescolar, 
responsabilidad de la educación superior 
frente al desarrollo y a la democratiza--
ción de la educación, etc. La Conferencia 
se efectuó en Méx.ico D.F., en diciembre de 
1979. 

FUENTES: 
Documentos presentados a la Conferencia; 
actas de la misma. 

CONTENIDOS: 
1. La publicación constituye el informe 
final de la reunión y se introduce con una 
sección que informa sobre aspectos genera
les de la Conferencia: propósito, programa, 
preparación de la reunión, etc. 
2. La primera parte resume los debates en 
torno al Informe General de la Conferencia, 
en que los jefes de delegación y autorida
des de organismos internacionales discutie 
ron acerca de las tendencias generales de
la educación eo el área, y las principales 
cuestiones y esferas prioritarias de las 
políticas de educación para los años 80, 
entre ellas la cooperación internacional 
para el desarrollo de la educación. 

----
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3. En la segunda parte se exponen los de
bates de las comisiones en torno a temas 
particulares: i) la educación y el mundo 
del trabajo (educación y trabajo producti
vo, educación y empleo); i i) educación y 
desarrollo rural; iii) educación de los 
grupos menos favorecidos en las zonas urba 
nas; iv) articulación de la educación es-=
colar y la extraescolar en la perspectiva 
de la democratización de la educación y de 
la educación permanente (alfabetización, 
otras formas de educación extraescolar, es 
fuerzas de articulación); v) responsabilT 
dades de la educación superior con respec-= 
to a las exigencias del desarrollo y de la 
democratización de la educación (democrati 
zación de la educación superior, relación
con el empleo, reforma de la educación su
perior, función y lugar en el desarrollo, 
contribución al análisis de los problemas 
de la sociedad, y responsabilidad respecto 
al sistema educativo en su conjunto). 
4. Finalmente, se reproducen las 42 reco
mendaciones y la Declaración de México, a
cordadas por la Conferencia, los discursos 
de las sesiones de inauguración y clausura 
y otros anexoso 

l.NoPo 

1 ['" 
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AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

AUTOR: 
UN 1 CE F º 

PUBLI CAC 1 ON: 
Santiago: UNICEF~ 

1979, 630 p. + anx. 

UN 1 DAD: 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la lnfan
c i a (UN 1 CE F) • 

PALABRAS CLAVES: 
Niño - programa pre 
escolar - educación 
primaria - medio so 
cioeconámicoº 

16 

S 1TUAC1 ON DE LA 1 NFANC IA EN Jl.MERI CA LATINA 
Y EL CARIBE. 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio que presenta un panorama global de 
la situación de la niñez en la región -
Dentro de un marco demográfico, social y e 
conómico, el tema de la niñez es anal izado 
en sus dimensiones sociales, económicas y 
de educación y haciendo un recuento de pro 
blemas, polfticas y programas. -

FUENTES: 
Información estadística y bibl iográfic~. 

CONTEN 1 DOS: 
Bajo la coordinación de un experto del Uní 
cef, diferentes personas y organismos espe 
cial izados aportaron estudios parciales, -
los que se agrupan en cuatro partes: 
1. Las condiciones sociales imperantes y 
su impacto en la niñez. 2. Las políticas 
y los servicios. 3. Algunas experiencias 
e innovaciones en favor de la infancia. 
4. Recapitulación de problemas, tendencias 
y orientaciones. Los capítulos que compo
nen la tercera parte entregan infor~ación 
sobre organismos o instituciones que pro-
muevan el bienestar de los niños y su.fami 
l ia, programas nacionales qye fomentan el
desarrol lo social, programas de servicios 
integrados para la infancia y participación 
de la comunidad, servicios primarios de sa 
lud, educación básica, educación extraesco 
lar, atención al preescolar, y al imentaci6n 
y nutrición. En esta parte se presentan 
35 experiencias de diferente tipo y enver
gadura, que se desarrollan en 16 países de 
América Latina y el Caribe. 

G.G.N. 
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AMERI CA LATINA 

AUTORES: 
AGUERRONDO, .Inés y 
FERNANDEZ LAMARRA, 
Noberto. 

PUBLICACION: 
En: Perspectivas, 
París, Unesco, Vol. 
VIII, Nº 3, 1978, 
pp. 391-400. 

UN 1 DAD: 
Proyecto Desarrollo 
y educación en Améri 
ca Latina y el Caribe. 

PALABRAS CLAVES: 
Planificación - pla 
neamiento de la edu 
cación - administra 
ción de la educaci6n 
- investigación edu 
cacional. 

1 • 821 

REFLEXIONES SOBRE LA PLANIFICACION EDUCATI 
VA EN AMERICA LATINA. 

DESCRIPCION: 
Artículo que brinda elementos teóricos re
lativos al planeamiento de la educación, 
sobre la base de un concepto global de la 
planificación, que permitan comprender lo 
sucedido en América Latina en dos décadas 
de planificación y explicar porque ésta no 
ha rendido los frutos esperados. 

FUENTES: 
14 títulos sobre educación, desarrollo y 
planeamiento. 

CONTENIDOS; 
1. En el marco general de referencias, se 
ubica la planificación dentro del proceso 
de gobierno; se distinguen etapas ~n la 
historia del planeamiento - "planeamiento 
react i vo11

, 
11 p 1 aneamien to programático", 

11planeamiento dinámico"; se anal izan las 
funciones específicas del planeamiento, el 
requisito de la participación y la relación 
con la investigación. 
2. Luego se examina la experiencia latino 
americana de planeamiento educacional. Dis 
tinguen etapas en su desarrollo histórico-; 
afirmando que en la región se ha cumplido 
la etapa del planeamiento reactivo y exce.e_ 
cionalmente, la del planeamiento programá
tico. Se requiere la incorporación de in
vestigación y participación para pasar a 
una fase superior. 
3. Se enjuician también los productos del 
planeamiento: los planes, su alcance y es
tructura, observando un cierto mejoramiento 
técnico. Finalmente, se comentan las rela
ciones con 1~ adminJstración y la investiga 
ción educacionales, en la forma concreta eñ 
que se dan en la región. 

I.N.P. 
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AMERICA LATINA 

AUTOR: 
Banco Interamericano 
de Desa r ro 11 o ( B 1 D) • 

PUBLICACION: . 
San José: BID, 1980, 
33 p.+ anx. (mimeo). 

UN 1 DAD: 
BID. 

PALABRAS CLAVES: 
Educación - ciencia -
tecnología - financia 
mi en to de la educac ifrl • 

ACCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO 
LLO EN EL SECTOR EDUCACION, CIENCIA Y TEC-:
NOLOGIA. 

DESCRIPCION: 
Informe sintético de la acción del BID en 
el campo referido, desde su creación hasta 
el presente y de las perspectivas futuras 
de esta acción - Fue presentado en el se 
minarlo sobre alternativas de financiamien 
to de programas y proyectos orientados a 
las nuevas prioridades educacionales en 
América Latina, tenido en San José, Costa 
Rica, en julio de 1980. 

FUENTES: 
B 1 D. 

CONTEN 1 DOS: 
La actividad del BID comienza en 1962 con 
préstamos para la enseñanza universitaria 
destinados a equipamiento, plantas físicas 
y cooperación técnica. De los 50 préstamos 
destinados al sector hasta 1970, 41 corres 
pendieron a centros de educación superior-; 
2 a apoyo a la investigación científica y 
tecnológica, 2 a crédito educativo, 4 a e
ducación técnica y profesional de nivel me 
dio y 1 al desarrollo de programas especia 
les. Las operaciones del sector educación, 
ciencia y tecnología han tenido un camino 
acumulativo creciente: del 3,6% en 1970 se 
subió a 4,6% en 1977 y a 4,9% a fines de 
1978; de mantenerse esta tendencia históri 
ca, en 1981 se llegaría al 5,1%. Se seña":" 
lan como proyectos prioritarios los desti
nados a educación básica rural, a la educa 
ción técnica y profesional, a la educación 
no forma·l, a la educación superior y a cien 
cía y tecnología. -
En apéndice se incluyen cuadros sinópticos 
en los que se aprecian los aportes del BID 
hasta el 30 de junio de 1980, indicándose 
prestatario o ejecutor del proyecto, fecha 
de aprobación, objetivo del proyecto, costo 
total, aporte del BID, aporte local y apor-
tes de otras fuentes. G.G.N. 
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AMERI CA lATI NA 

AUTOR: 
CORVALAN, Osear. 

PUBLI CAC 1 ON: 
San José: BID, .1980, 
8 3 p • ( n:i i meo) • 

UN 1 DAD: 
Banco Interamericano 
de Desarrolfo (BID). 

PALABRAS CLAVES: 
Educación técnica 
educación profesional 
- capacitación - edu 
cación para el traba 
jo. 

NUEVAS PRIORIDADES DE LA EDUCACION TECNICA 
V LA FORMAC ION PARA EL TRABAJO EN AMERI CA 
LÁTINA. 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
Análisis de información que sintetiza. la 
situación exístente en la r~gión al respec 
to Fue presentado en el seminario so-= 
bre alternativas de financiamiento de pro
gramas ~ proyecto~ orientados a las nuevas 
prioridades· educac_ionales en América Lati
na, tenido en San José, Cqsta Rica, en ju~ 
1 io de 1980. 

FUENTES: 
B ib 1 iografía .• 

CON TEN 1 DOS: 
s·e discuten 1 as áreas de acción de 1 a en se 
ñanza técnica escolarizada y de la forma-
ción profesional. Se anal iza la efectivi
dad de estos tipos de educación en térmirus 
de cobertura, costos, modos de formación,. 
metodología!) e inserción dé los egresados 

-en e 1 mercado de 1 . trabajo. Se comparan 
las acciones de desarrollo e innovación rea 
1 izadas en estos niveles de enseñanza en. 
la década 70-79. · Se discuten los proble-
mas de coordinación existentes entre los 
diversos componentes del sistema de educa
ción técnica y profesional. Se estudian i 
niciativas recient·es orientadas a ofrecer
oportunidades. de capacitación ·a sectores· -
postergados. 

-La información documental anal izada permi
te recomendar políticas de desarrollo de la 
educació~ técníca del sector informal de la 
economía y de los desertores c,lel sistema e
ducacional primario y secundario; además, 
se hace nec~sario coordinar las acciones de 
educación profesional y técnic~, canal izán
dolas hacia lo dicho anteriormente. 
Una educación técnica tradicionalmente orien 
t~da a capacitar mano ~e obra para los nive 
les medios de la industria moderna tiene, 

RESUMENES ANALITICOS -EN EDUCACION , ,.. 



l. 824 

1. 824 

AMERICA LATINA 

AUTOR: 
McG 1 NN , Noe l • 

PUBLICACION: 
Caracas: CINTERPLAN, 
1980, 68 p. (mimeo) 

UN 1 DAD: 
Centro Interamericano 
de Estudios e lnvesti 
gaciones para el Pla-=
neamiento de la Educa 
c i 6n , C 1 N TE RP LAN • 

?n 

al parecer, como principal efecto, el au-
mentar la cesantía de mano de obra califi
cada. 

G.G.N. 

INVESTIGACION Y PLANEAMIENTO EDUCACIONAL 
PARA EL CAMBIO EN AMERICA LATINA. 

DESCRIPCION: 
Ponencia que sugiere una estrategia alter
nativa de investigación y planeamiento de 
la educación orientada a ayudar a la desmi 
tificación de la sociedad, a favorecer cam 
bios y a su consolidación en beneficio y -
con la participación de los grupos actual 
mente no organizados - Presentada a la -
Reunión Brainstorming 11Encarando el Cambio 
en América Latina", CINTERPLAN, Caracas, 
Septiembre de 1979. 

FUENTES: 
44 títulos sobre educación, cambio social, 
alternativas educacionales, planeamiento e 
investigación no convencionales; autores 
latinos, norteamericanos e i~ternacionales. 

RESUME_NES ANALITICOS EN EDUCACION 
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Cambio social - estra 
tegias de la educa
ción - ihvestigación 
educacional - planea 
miento de la educa-
ción - acción social. 
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CONTENIDOS: 

1. El autor propone que, en lugar de enfo 
car el tema ''Encarar el Cambio en la A 
mérica Latina11

, el seminario debe enfo 
car el tema de hacer el cambio y debe
apuntar a la planificación de una edu
cación que ayude a real izar el cambio 
en 1 a región. 

2. La educación no puede generar el cam-
bio por si misma. Pero si se supone 
que la sociedad no es estable ni mono
lítica, puede haber posibilidades de 
cambio ya en existencia. La investiga 
ción y la planificación pueden ser di-:
señadas para identificar y sacar prove 
cho de las existentes oportunidades de 
cambio. 

3. Se han intentado toda la gama de solu
ciones técnicas. Las reformas educati 
vas han fracasado. Con ellas, la in--= 
vestigación y la planificación educa--. 
cional convencionales. Pero éstas pue 
den contribuir ai proceso de cambió en 
tres formas: 
i) mediante la desmitificación de la 

sociedad y del papel de la educa-
ción; 

i i) la creación de nuevas estructuras 
y procesos en la sociedad, que pu~ 
dan organizar a los grupos sin Pª.!:. 
ticipación y sin poder; y 

iii) la preparación del terreno para la 
nueva sociedad mediante la creac1on 
de sistemas sirnb61 icos y marcos .cog 
noscitivos que sirvan para consol i
dar los cambios ya efectuados. -

4. El autor identifica cuatro problemas 
principales de las sociedades latinoa
mericanas. Frente a ellos sugiere y 
discute formas cómo se pueden planlf i
car e implementar acciones educativas 
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AMERI CA LATINA 

AUTOR: 
FURTER, Pierre. 

PUBLICACION: 
San José: BID, 1980, 
218 p. (mi meo). 

UN 1 DAD: 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

PALABRAS CLAVES: 
Educaci6n primaria -
área marginal - zona 
rura 1 ,.. zona urbana -
desarrollo de la edu 

.cación. 

orientadas a su solución: i) empleo 
y distribucl6n de ingresos; i í) depen
dencia tecnológica; iii) degradación 
cultural y iv) participación política. 

5º La estrategia que se propone no comien 
za con un asalto frontal centra el sec 
tor moderno de la sociedad y los privT 
legios de la clase dominante. Se dirT 
ge más bien a desarrollar la capacidad 
de los grupos no participantes y a ha
cerlos madurar antes que amenacen el 
orden establecido. 

l. N. P. 

EXTENSION DE LA COBERTURA Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA ESPECIAL
MENTE PARA LAS ZONAS RURALES Y LOS GRUPOS 
URBANOS MARGINADOS. 

DESCRIPC!ON: 
Se anal iza el desarrollo de la educación 
b§sica en la región desde perspectivas que 
surgen del contexto social y político de 
los países latinoamericanos y se trazan lí 
neas para una posible solución - Esta mo-=
nografía fue presentada en el seminario so 
bre alternativas de financiamiento de pro-=
gramas y proyectos orientados a las nuevas 
prioridades educacionales en América Lati
na real izado en San José, Costa Rica, en 
julio de 1980. 

FUENTES: 
B i b 1 i og ra fía. 
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CONTENIDOS: 
Si bien la educación de base no puede reem 
plazar a una política global de igualdad -
social ni de distribución del ingreso, es
tá estrechamente vinculada a estas políti
cas. Dado ~l carácter obligatorio de la e 
ducacfón b§sica, sus deficiericias hablan -
de una incapacidad del Estado para real i-
zar una democracia cultural. Las causas 
de la deficiente implantación de una demo
cracia cultural no son solo pedagógicas, y 
reflejan las disparidades al interior de 
un país o reg1on. Se hace necesario aquí 
revisar los criterios de asignación de re
cursos y, por consiguiente, el sistema de 
decisiones, planificación y gestión. 
Porque las fallas en la educación de base 
expresan las desigualdades entre los cen-
tros urbanizados y los periféricos, se con 
vierten en problemas la regionalización y-
1 a microplanificación, la cooperación in•
tersectorial y la descentralización de la 
toma de decisiones. Es necesario, así, so 
meter a crítica las acciones en favor de -
grupos desfavorecidos, cuando estas accio
nes no se insertan en un proyecto nacional 
explícito. En este sentido se propone la 
adopción de un mode 1 o de 11 reg ión funcional 11 

y 11 dependiente11 que tiende a reforzar una 
"cultura vivida11 entendida como un conjunto 
de factores que permiten a los actores so
cia les situarse, comprender su medio y modi 
ficarlo, comunicar, forjarse una identidad:
El modelo propuesto obliga a no considerar 
la institución escolar como el instrumento 
único de oferta de información, sino que a 
reorganizar el diagnóstico de las situacio 
nes regionales de tal manera que todo con-=
tribuya a una educación de base amplia, 
parte de un proyecto integrado de desarro-
1 lo. Así la escuela estar§ obligada a a
brirse al territorio; a confrontarse con 
el espacio y a establecer un margen local 
de maniobra de la cultura por medio de los 
agentes, escolares o no, que son los recur 
sos humanos locales. 

G.G.N. 
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AME RICA LATINA 

AUTORA: 
GAJARDO, Marcela. 

PUBL 1CAC1 ON: 
Santiago: CIDE, Semi 
nario 80, 1980, 29p:
(mimeo) • 

UN 1 DAD: 
Programa lnterdisci
pl inario de Investi
gaciones en Educa-
c i ón ( P 1 1 E) • 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación educa 
cional - educación
de adultos - proble 
ma de investigación 
- metodología de in 
vestigación - infor 
mación sobre educa
ción. 

nL 

REFLEXIONES EN TORNO A LA INVESTIGACION EN 
EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA. 

DESCRI PC 1 ON: 
Ponencia referente al estado actual y pers 
pectivas de la investigación sobre educa--=
ción de adultos en América Latina y especí 
ficamente sobre su volumen, temáticas y me 
todología y sobre la comunicación de sus -
resultados Incluye también algunos l i 
neamientos generales sobre política en es-=
ta área de actividad. Presentada al Semi
nario Latinoamericano de Investigación Edu 
cacional 1980, Santiago de Chile. 

FUENTES: 
13 títulos sobre investigación y educación 
de adultos; autores latinoamericanos. 

CON TEN 1 DOS: 
1. La autora ubica ~os orígenes de la in
vestigación en el área de educación de a-~ 
dultos en América Latina - a mediados de 
la década de los 60 - y la vincula al nota 
ble incremento de los programas de educa--=
ción de adultos en la reg1on. La instru-
mental idad económica, la dimensión social 
de esta actividad educativa, los problemas 
metodológicos que deriven de las pecul iari 
dades de los adultos y el impacto del méto 
do psicosocial, han contribuido a generar..,.. 
una corriente de investigaciónº 
2. Sin embargo, el nivel alcanzado por la 
investigación en educación de adultos es 
definido como todavía embrionario. Se en
tregan algunos indicadores cuantitativos 
sobre su desarrollo en América Latina. 
3. En el orden cualitativo, se reconoce 
la ausencia de una téoría básica comGn que 
permita un análisis integrado de la educa
c1on de adultos y se seHala la desvincula
ción entre la investigación y la planifica 
ción y financiamiento de los programas. La 
tendencia predominante ha sido la investí~ 
gación aplicada y la temática ha estado 
condicionada más bien por las prioridades 
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de los órganos f inanciadores que por las 
prioridades y 1 ineamientos para un real de 
sarrollo de la educación de adultos en La-:" 
tinoamérica. 
4. Los temas más presentes se relacionan 
con el aprendizaje de adultos y con la eva 
luación de programas. También, los estu--=
dios sobre teleducación y aquellos que reú 
nen información sobre 1 os sectores más pos· 
tergados de la población. Han abundado -
los enfoques de investigación-acción, in-
vestigación participativa, investigación 
temática y, últimamente, observación mili
tan te. 
5. La comunicación entre los investigado
re·s y entre éstos y los planificadores y 
administradores no han sido fluidas. El 
trabajo revisa algunas de las iniciativas 
tendientes a mejorar la comunicación y la 
difusión de los productos de la investiga-. .-
c ion. 
6. Finalmente, se señalan las perspecti-
vas de la investigación sobre educación de 
adultos y algunos lineamientos respecto al 
estilo científico, a las temáticas priori
tarias y a la necesidad de una coordina--
ción regional de la mismaº 

I.N.P. 
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AMERICA LATINA 

AUTOR: 
GARCIA-HUIDOBRO, Juan 
Eduardo. 

PUBLICACION: 
San t i a go: C ! DE , 1 9 7 7 , 
38 p. 

UNIDAD: 
CIDE. 

PALABRAS CLAVES: 
Problema educacional 
- tendencias de desa 
rrol io educacional -:
política educacional 
- planeamiento de la 
educación - educación 
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EDUCACION LATINOAMERiCANA: SUS PROBLEMAS 
Y SUS PRIORIDADES. 

DESCRIPCION: 
Artícuio que, a partir de un enfoque de la 
evolución de los sistemas educativos, in-
tenta señalar los problemas fundamentales 
de la educación en América Latina y los 
marcos conceptuales bfisicos de las polití
cas educacionales adoptadas - El estudío 
forma parte de otro mayor titulado "Educa
ción, Conciencia y Sociedad. Pensamiento 
Educativo de A. Gramsci", Lovaina, 1976. 

FUENTES: 
Bibl iografia de 65 títulos sobre educación, 
desarrollo, políticas educacionales, etc., 
en estudios, informes oficiales y otros; 
predominan los autores latinoamericanos. 

CONTENIDOS: 
1. El primer capítulo, titulado "Génesis 
de los Actuales Sistemas Educacionales11

, 

examina las principales etapas de la evolu 
ción educativa latinoamericana en cone--
xión con las respectivas fases del desarro 
llo general de la sociedad. 
Distingue, en la época republicana, una 
primera fase en que, sobre la base de cco-
nomías agroexplotadoras y en un contexto 
de dominación de 0·1 igarquías 11 1 iberales", 
se constituyen los sistemas educativos na
cionales, impregnados de un sentido de pe
dagogia 11 tradicional 11

• 

Luego, en la medida del incremento de la 
urbanización y del ascenso de los grupos 
medios, antre arrbas guerras mundiales y en 
el período de industrialización sust'.tuti
va, se produce una ampliación de los siste 
mas escolares y se 1 ibran esfuerzos por de 
mocratizar1os y reformarlos, en el sentido 
de una nueva pedagogía, sín lograr el reem 
plazo de 12 tradicional. -
Finalmente, con Ja acentuación de la indus 
tri al izació:1 y con ia entronización de nue 
vas formas de dependencia, se intenta una 

----·-·--------·- -------·--------
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modernización de los sistemas educaciona-
les sobre bases de eficacia. 
2. El siguiente capítulo, "El Planeamien
to de la Educación en América Latina", a-
borda los problemas actuales y profundiza 
en la política de modernización esbozada 
en el párrafo anterior. 
Hace un rápido recuento de los hitos del 
planeamiento educativo y analiza el carác
ter de los planes educacionales, examinan
do en ellos las propuestas de expansión 
cuantitativa, de diversificación de los 
sistemas y de mejoramiento cualitativo de 
los mismosº 
Luego, resume los resultados del planea--
miento, reconociendo el fuerte incremento 
de las matrículas, a la vez que la persis
tencia de los problemas de repetición y de 
serción, en un cuadro de imitación de mode 
los externos y de peligrosa expansión del
gasto educativo. Concluye en que persiste 
el carácter selectivo y discriminatorio de 
la educación y se advierte la necesidad de 
transformaciones más profundasº 
3. En un capítulo final, 11 La educación de 
adultos", se observa que ésta es presenta
da como la gran alternativa educacional pa 
ra América Latina. Sin embargo, los es---=
fuerzos oficiales se basan en una visión e 
ducativa que no penetra hasta el fondo de
la crisis social y que, por tanto, dan res 
puestas parciales y paliativas. 
Sobre esta base, anal iza la "teoría de la 
marginal idad11 como marco conceptual y a la 
educación "funcional" de adultos, como in
tento práctico. 

l .N.P. 
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AMERICA LATINA 

AUTORES: 
GARCIA HUIDOBRO, Juan 
Eduardo y OCHOA M., 
Jorge. 

PUBLICACION: 
Santiago: CIDE, 1978, 
14 p. 

UN 1 DAD: 
CIDE. 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación educa
cional - información 
sobre educación - di 
fusión de la informa 
ción. 

LA INVESTIGACION EN EDUCACION Y SU DIFUSION 
EN AMERICA LATINA. 

DESCRIPCION: 
Artículo que examina la comunicación de las 
investigaciones educacionales en América La 
tina y las impl icancias que tienen los pro".:" 
blemas de información para el pensamiento y 
la práctica educacional en la región - El 
trabajo se basa en una investigación empíri 
ca más amplia que real izaron los mismos au'".:" 
tores (ver RAE Nº 1. 132). 

FUENTES: 
Principalmente una obra mayor de los mismos 
autores: 11 Tendencias de la Investigación en 
Educación en América Latina 11

, Santiago, 
1978. 

CONTENIDOS: 
1. La difusión de la información en educa
ción en América Latina es deficiente. Alg~ 
nos rasgos de esta deficiencia son: 
i) Pocas investigaciones y experiencias.e
ducativas de la región logran transformarse 
en libros o en artículos de revista; ~l pu
blicarse una mayoría de documentos a mimeó
grafo, se reciente la posibilidad de llegar 
a un público vasto. 
ii) La proporción en que se publican y di
funden los trabajos no siempre es congruen
te con la dimensión de los respectivos paí
ses. Así, las publicaciones brasileñas lle 
gan poco al resto del continente. 
iii) Los documento~ producidos por las urii 
versidades se difunden menos que los docu--=
mentos de otras agencias (gobiernos, cen--
tros privados, organismos internacionales); 
2. Se han logrado algunos progresos no só
lo en la investigación sino en la comunica
ción de sus resultados: creación de revis-
tas de circulación latinoamericana, real iza 
ción de eventos regionales, programas multT 
nacionales, .redes de información, servicios 
de resúmenes analíticos? etc. 

-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. No obstante, subsiste la deficiencia Y. 
ella se traduce en varias formas de empo-
brecimiento. La falta de conocimiento de 
lo latinoamericano favorece la dependencia 
cultural; desfavorece la acumulación de ex 
periencia y esta eficacia a la investiga--=
ción e innovación educacional, y empobrece 
la producción misma de conocimientos. 

I.N.P. 

DINAMICA SOCIAL Y DESAFIOS EDUCACIONALES~ 

PERSPECTIVAS DE DOS DECADAS. 

DESCRIPCION: 
Ponencia que examina y comenta algunas de 
las grandes transformaciones experimenta-
das en las décadas de 1960 y 1970, en esca 
la mundial y latinoamericana, y sus impl i-::
caciones para la educaci5n, desde la pers
pectiya de experiencias o acciones protago 
nizadas por el autor en su condición de aT 
to funcionario internacional - Presentada 
al Seminario "Estudios y Experiencias so-
bre Educación Superior y Desarrollo en Amé 
rica Latina", patrocinada por CPU. 

-FUENTES: 
ExperieLJcia del autor; no se indican fuen
tes escritas. 

CON TEN 1 DOS: 
1. La ponencia se inicia ubicando a la ·d~ 
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cada de los 60 como la primera década del 
desarrollo, en la que propuso un enfoque 
de convergencia entre la modernización y 
procesos de maduración social y política 
tendientes a la democratización, en lo na 
cional, y a la integración, en ló regio--=
na l. 
2. Fue caracteristico y significativo de 
los años 60 el esfuerzo por ubicar a la e 
ducación como parte del proceso de desarro 
llo; aunque no se ha perseverado en esta -
inserción, se logró, hacia fines de la dfi
cada, una sensible disminución de los défi 
cits educativos en América Latina y una ex 
pansión de la oferta que superaba los pro-=
medios mundiales. 
3. En este contexto se inscribe la acción 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
que se singularizó por apoyar una concep-
ción amplia e integrada del desarrollo y 
que llevó a ser considerado como el banco 
de la universidad latinoamericana y promo
tor de la investigación y transferencia 
científica y tecnológica. 
4. Se alude tambi~n a una frustrada empre 
sa de integración regional en materia de -
ciencia y tecnologTa, propuesta en la reu
nión presidencial de Punta del Este, en 
1967, y especificada más tarde en la reu-
n ión de Maracay. 
5. La década iniciada en 1970, de alguna 
manera, está signada por el informe dé la 
Comisión presidida por Edgar Faure. La po 
nencia comenta este importante texto, en 
el que cupo destacada participación al au
tor. 
6. Además de abordar los problemas de la 
crisis de la educación y de la democratiza 
ción de la enseñanza y de sugerir concep--=
tos como educación permanente y ciudad edu 
cativa 1 el Informe Faure reconoce la pre--=
sencia e impacto de una nueva revol.ución 
científico-tecnológica, que plantea mayo-
res desafíos a la educación. 
7º La ponencia actualiza este último tópi 
co haciendo referencia a la 11 telemática 11

,-
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a la integración entre las telecomunicacio 
nes y los computadores. 
8. En la década del 70 se pasa del padrón 
de optimismo del decenio anterior a un de
bate político e intelectual motivado por 
los desajustes vividos a escala internacio 
nal y a niveles regionales y nacionales. -
La gran interrogante que se plantea ahora 
es si el sistema educativo logrará inser-
tar la ineludible dimensión cultural del 
hombre en el desarrollo de la sociedad con 
temporánea. 

CONDICIONES Y LIMITANTES PARA EL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACION EN EDUCACION EN AMERICA 
LATINA. 

DESCRI PC 1 ON: 
Ponencia que intenta establecer la relación 
existente entre los modelos de desarrollo y 
la situación de la investigación educativa 
en América Latina, mediante un examen del 
caso chileno - Se aborda el estado de la 
investigación educativa a través de los 
tres últimos regímenes de este país y se 
puntual izan algunas características del fi
nanciamiento de la misma en etapas de desa
rrollo mínimo o de supervivencia. Presenta 
do al Seminario Latinoamericano de lnvesti-:
gación Educativa 1980, Santiago de Chile. 

FUENTES: 
No se indican. 

A¡;~lJU~N~~ AMAI ITU'"l'\C! cu cn1 ,,. A,..,.,.. 
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centro de investiga 
ción ap! icada - pro 
yecto de investiga:
ción - recursos f i
nanc i eros. 

CONTENIDOS: 
1. En el caso chileno, en la época en que 
se implementó un modelo de modernización 
social (década del 60) se impulsaron y es
timularon interna y externamente diferen-
tes iniciativas tendientes a desarrollar 
la investigación social y educacional; al 
introducirse un modelo de l iberaci6n o cam 
bio permanente (1970-1973) la investiga---=
ci6n educacional continu6 su desarrollo, 
sin grandes modificaciones. El cambio ra
dical de las estructuras sociales y políti 
cas no dio margen para que la investiga---=
ci6n educacional ocupara un lugar preferen 
cial. -
2. En el estilo tecnocrático y de congela 
ci6n política (1973 hasta la fecha), -se ve 
limitada la investigación educacional crí
tica y cuestionadora y aquella orientada 
hacia el desarrollo y el cambio. 
3. La situación act~al de la investiga--~ 
ci6n educativa en Chile y en muchos países 
de Arnér i ca Latina bajo regímenes autor ita
ri os es definida como mínima o de supervi
vencia. 
4~ Se abordan algunas características que 
asume el financiamiento de la investiga--
ci6n educacional en las situaciones de des 
arrollo mínimo. A partir de la experien-=
cia del PI IE, se analizan las relaciones 
entre investigadores y los organismos de 
financiamiento externo y las modalidades 
que utiliza éste: financiamiento a institu 
cienes, a paquetes integrados de proyectos 
y a proyectos individuales. 

---------------- ------ -------~------~--'2? RE SIJM EN ES ANALITICOS IE:'4 EDUCACION 
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E:DUCAC:!-ON POST-"S'ECUNDARl.:A PARA EL CAMBIO 
SGCIAL 

DESCR 1 PC:l!ON: 
Disertación presentada .en e-1 .'Senii.nar·io so
bre alternativas de financiamiento de pro
gramas y proyectos orientada ~ las nuevas 
prioridades educacionales en América Lati
na, tenido en San José, Costa Rica, en j~-
1 io de 1980 - Se anal iza la bibl iograffa 
existen te sobre e 1 temaº 

FUENTES: 
B i b l i og r a fía. 

CON TEN 1 DOS: 
Las i.n s ti tuc iones de educad ón superior de· 
ben .organizar.se para con t d bu ir a sol uc i o-=
.na;r los p.roblemas de sus países. 'S"Í'n em--· 
bargo' parece haber i ne i den e i a _en el sen ti 
do de que la expansi6n de la educación de
este nivel en la reg·i6n latinoamericana 'ha 
contribuído al mejoramiento de estos p·ro-
blemas, se puede mejorar la calidad de la 
educac i6n superi.or,, y hasta hacer-1 a más ba 
rata, pero no se .logra así aportar nada a
los problemas b§sicos de la sociedad: de~ 

·empleo,. pob:reza., hambre, dependencia tecno 
l Óg i ca cree i ente, penet rae ión ext ranje r.a :
destrucción cultural. Se requler:e hacer 
otros cambios en la universidad_, .que vayan 
.más .a.11 á .de .un.a e...xp:ao.s.!.óri o .aumento .de su 
eficacia, hasta la creación de nuevas for
mas socia 1 es. Las más importantes de es tas 
son económlcas: permi~ir a grupos excl~idos 
la :pa.rtici.pación en la vida política nado' 
nal. La univers.idad.debería, a.sí, ser con 
cebida como un banco de fomento de nuevas
actividades económicas llevadas~ cabo por 
comunidades pobres. Este nuevo modelo de 
·universidad, que se califica de 11 hunibold
tiano11 es ejemplificado con la descripci6n 
de 6 proyectos de educación post-secun·da ria, 
que demuestran que es técnica mente factible 
organizar la universidad pa.ra ayudar en el 
cambio social. · 

l:.l".::'C'.!:1.1&..1.C:UC'~ . .s .. 1&.1 a_._ ____ ..,. ---•• .- ... .-. • .-. .... 
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AME R 1 CA LA T 1 NA 

AUTOR: 
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A COMUNICACAO INTRAREGIONAL DA PESQUISA EM 
EDUCACAO NA AMERICA LATINA. UM ESTUDO PRE 
LIMINAR. 

TRADUCCION: 
La comunic~ci6n intrarregional de la inves 
tigación en educación en América Latina. 
Un estudio preliminar. 

DESCRIPCION: 
Ponencia que se refiere a la escasa difu
si6n y comunicación de la investigación e
ducacional entre los países de América La
tina, ilustrando el análisis con los resul 
tados de una revisión de las bibliografías 
citadas en una muestra de 1 ibros y artícu
los brasileños sobre educación - Presenta 
do al Seminario Latinoamericano de lnvestT 
gación Educacional 1980, Santiago de Chile • 

FUENTES: 
- Muestras de publicaciones brasileñas so

bre investigación educacional. 
- Referencias a varios estudios sobre el 

tema. 

CONTENIDOS: 
1. El autor sostiene que, al contrario de 
lo que viene ocurriendo con el comercio in 
trarregional, el intercambio entre los sis 
temas educacionales de América Latina y, -
en particular, la intercomunicación de las 
investigaciones científicas no se ha incre 
mentado con un ritmo análogo. 
2. Puede atribuirse este hecho a la natu
raleza conservadora de los educadores y 
del proceso educativo, que dificulta todo 
cambio de actitudes y de comportamientos. 
Esto último realimenta el "artesanado ins
titucional" con que es realizada gran par
te de la investigación educativa. 
3. La circulación de los productos de la 
investigación, incluso dentro de un mismo 
país, se hace en forma asistemática y po-
bre, muchas veces en forma de trueque per
sonal entre investigadores. 

~ESUMENES ANA.l..ITICOS EN EDUCACION 
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4. Para :evaluar el nivel de inte,rcambi.o 
i.ntrarregional., e·l autor .rea'1izó un :peque-

·ño aná.l is'is emp:írico. :Escogi'Ó ocho ·1 ibros 
de especialistas brasilefios,, publ.icados en 
19.77 y 1979, y dos revistas de lnvesti·ga-
ción educacional, de cada una de las cua-
le.s tomó cuatro números :recientes. Clas i
ficó las notas o referencias conter:ddas en 
todo este material según la nacionalidad 
de los autores de las citas o de las expe
riencias referidas. 
5. En 66 artículos de revistas, encontró 
26 citas de origen latinoamericano (4,5%) 
frente a 261 b1r:asileñas~ 12 de 'institucio
nes internac.ionales y 284 de otr·as re.gio-
nes. En los ocho 1 i bros., ha Hó 20 re fe ren 
cias latinoamericanas (2, 1%), frente a 670 
brasileñas, 21 de instituciones internacio 
nales y 217 de otras regiones. -
6. El a~tor propone posiblei expl icacio~
nes de esta incomunicación, en el peso de 
los particularismos nacionales y en la 
arraigada dependencia cultural de los paí
ses latinoamericanos. 

1 .N .P. 
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AMERICA LATINA 

AUTOR: 
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PUBLICACION: 
San José: BID, 1980, 
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UN 1 DAD: 
Banco Interamericano 
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PALABRAS CLAVES: 
Reforma de la educa
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de la educación - ser 
vicios de.bienestar 
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POSIBLES BASES DE UTILIZACION DE LA SEGURI 
DAD SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE REFORMA Y 
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN AMERICA 
LAT 1 NA. 

DESCRIPCION: 
Propuesta hecha en el seminario sobre al-
ternativas de financiamiento de programas 
y proyectos orientados a las nuevas priori 
dades educacionales en América Latina - -
Se refiere a un sistema de seguridad social 
para la educación media y superior. 

FUENTES: 
No se in d i can • 

CONTEN 1 DOS: 
El sistema propuesto operaría así: 

Se debe establecer el costo real de la 
educación en esos niveles; la tarea de fi
nanciarlo sería independiente de la organi 
zación y programación de los sistemas edu-:
cat ivos. 

El Estado asignaría los recursos finan
cieros a los alumnos y no a los centros e
ducativos. 

Las asignaciones familiares por educa-~ 
ción cubrirían los de estudios, manteni--
miento y - si es necesario - reemplazo de 
la ayuda a la familia que debiera dar el 
estudiante. 

El plan de asignaciones familiares por 
educación se complementaría con ·otro, de 
crédito educativo. 

Se establecería de un modo gradual y en 
forma paralela al de financiamiento actual 
men te ex is ten te. 

G.G.N. 
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SITUACION DEL NIÑO EN CONDICION ESPECIAL 
EN LATINOAMERICA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
FACILIDADES QUE LE BRINDA LA EDÚCACION 
ESPEC 1 AL. 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
Estudio que anal iza la informaci6n existen 
te sobre el tema en América Latina y los 
Estados Unidos de Norteamérica y que explo 
ra diversas formas de acci6n adoptadas o -
sugeridas por la ONU y sus agencias espe-
cial izadas - Se indica que, dados los pro 
blemas que comúnmente se presentan en los
primeros años de escolaridad, la educaci6n 
especial debe ser parte integrante de los 
sistemas educativos. 

FUENTES: 
Informes nacionales oficiales. Anuarfos 
estadísticos de la Unesco. 

CONTENIDOS: 
Se examina la situaci6n de la poblaci6n in 
fantil que puede ser caracterizada de 11es-=
pecial11 (en relaci6n con dificultades de a 
prendizaje} en 15 países del continente a-=
mericano, incluyendo los Estados Unidos 
del Norte. El examen se hace teniendo en 
cuenta: 
1. La organización de un sistema de educa 
c i Ón es pe c i a l • 
2. Los alcances de los servicios existen
tes. 
3. La filosofía que orienta la acción de 
todo servicio. 
4. El grado de desarroll~ técni¿o y peda~ 
g6gico alcanzadoº 
5. La formaci6n d~ recursos humah6s para 
este tipo de educaci6n. 
6. La coordinaci6n de los servi~ios ~xis
ten tes. 
7. Los resortes legales que los sustentan 
y regulan • 

. CONCLUSIONES: 
Se constata que en los países anal izados, 

·RESUMENES .6.N.6.l ITlr..t.\<i: ~N ~n11r..At"ll\U 
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a pesar de que los serv1c1os de educación 
especial no son plenamente satisfactorios, 
se han real izado avances en los últimos 15 
años. Esto se aprecia en las mayores res
ponsabilidades asumidas por los gobiernos 
en esta materia, en la mayor preocupación 
por atender a los niños de áreas margina-
das, en la importancia asignada a la labor 
preventiva y en las medidas tomadas para a 
provechar mejor los recursos humanos (par-=
t i cularmente en el montaje de programas co 
munitarios de atención al menor). 

G.G.N. 

EN BUSQUEDA DE UN ENFOQUE REALISTA DE LA 
EDUCACION EN AREAS RURALES. 

DESCRIPCION: 
Artículo que examina los problemas de la e 
ducación en las zonas rurales de economía
de subsistencia y propone un conjunto de 
criterios para orientar una respuesta rea
lista y concordante con las verdaderas ne
cesidades y posibilidades de este tipo de 
grupos - Entre otros, sugiere la necesi-
dad de una educación básica no escolariz~
da, la devolución a la comunidad de la fun 
ción educativa, estructuras educacionales
di ferentes, prioridad para la juventud y 
la mujer, redefinición de los agentes edu
cativos y de su formación~ etc. 

FUENTES: 
No se indican. 

-----------
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACiON 
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CON TEN 1 DOS: 
lo El artículo comienza caracterizando 
las zonas rurales deprimidas de América La 
tina: economía de subsistencia, escasa di-:
vis ión del trabajo, imposibilidad de intro 
ducir tecnología moderna, gran excedente -
de mano de obra, estrecha vinculación en-
tre trabajo y vida familiar, etc. 
2. Para este tipo de comunidades, el au-
tor propone una educación básica general 
que abarque tanto a niños como a.dul tos y 
que ligue directamente la enseñanza esco-
lar a las acciones extraescolares y al mun 
do del trabajo. -
3. La responsabilidad educativa debe de-
volverse a la comunidad, eliminando todo 
paternal ismo, reconociendo los recursos lo 
cales y la fuerza cultural del grupo y ha-=
ciendo que cada individuo se sienta a la 
vez educando y educador. En este contexto, 
la escuela y el maestro juegan sólo como 
institución de apoyo. 
4. Debe intentarse que la escuela se con
vierta en un centro de animación rural y 
recursos educativos, a la vez que sede de 
múltiples servicios para la comunidad. 
5. La educación básica general debe pres
tar especial atención a los jóvenes, a 
quienes habría que retener en el medio ru
ral y que deben ser apoyados y organizados 
para que participen en la vida comunitaria~ 
La mujer es vista a la vez como educando y 
educador; el hogar rural como centro de e
ducación preescolar a cargo de las madres. 
6. El autor plantea también el problema 
del educador profesional; de su arraigo en 
la zona rural; de su distinto rol en _este 
esquema; de su formación, que debe replan
tearse a base de emplear las mismas metodo 
logias que ellos introducirán en las zonas 
rurales, etc. Alude finalmente al ''semina 
rio operacional" como un método participa-:
tivo de formación y de planificación del 
proceso educativo rural, apropiado al nue
vo enfoque que aquí se sugiere. 

I.N.P. 

RESUMENES ANALITICn!:: l;N s=n11r:.11.~1nN 
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J,n 

LA DESIGUALDAD EDUCACIONAL EN AMERICA 
LATINA. 

DESCRIPCION: 
Trabajo que, después de una introducción 
que conceptual iza la relación entre igual
dad y educación, anal iza con abundancia de 
datos, la igualdad de oportunidades de ac
ceso y supervivencia en los sistemas educa 
tivos latinoamericanos, la igualdad de re-=
sultados educacionales, la capacidad igua-
1 itaria de la educación no formal y las im 
pl icaciones de la teoría de la reproducciái 
para la educación latinoamericana. 

FUENTES: 
Bibliografía de 54 títulos sobre igualdad 
educacional, determinantes de escolaridad, 
relaciones entre educación y sociedad y te 
mas conexos; autores latinoamericanos e in 
ternacionales. 

CON TEN 1 DOS: 
1. En una introducción de carácter concep 
tual, se anal iza el proceso de igualación
desde tres perspectivas complementarias: 
i) como progresiva ampliación de la noción 
de igualdad aplicada a la educación; ii) 
como proceso socio-histórico que se expl i
ca por los cambios de proyectos políticos 
y de las estructuras de poder; y iii) como 
los cambios de prioridades en las políti-~ 
cas educacionales. 
2. Luego, con el respaldo de numerosas e
videncias empírJcas, se aborda en concreto 
respecto a América Latina, la igualdad co
mo igualdad de oportunidades de acceso y 
de superviviencia en los sistemas de educa 
ci ón formal. 
3. Se examina enseguida la igualdad como 
igualdad de resultados de la educación: re : 
sultados internos - de tipo cognitivo - y 
resultados externos - diferencias en las 
distribuciones 'de la ocupac1on o del ingre 
so, relacionadas con los nivele~ de educa-=-... c1on. 

RESUi\llEP~ES AfllALITICOS E~ EDUCACION 
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4. Luego se comparan educación formal y 
educación no formal en sus posibles efec
tos igualitarios o desigual itarios, en las 
diversas experiencias latinoamericanas. 
5. Finalmente, se discute la relación en
tre educación y reproducción social, ha--
ciendo diversos alcances criticas a las di 
versas concepciones basadas en el concepto 
de reproducción, destacando su carácter ge 
neral y la necesidad de realtivizarlas. -
6. El estudio concluye en un compiejo y 
sugerente conjunto de hipótesis y de con-
clusiones preliminares. 

I.N.P. 

OBJETIVOS Y FINANCIAMIENTO DE LA ENSE~ANZA 
SUPERIOR. 

DESCRIPCION: 
Monografía presentada en el semin~r[o so
bre alternativas de financiamiento de pro
gramas y proyectos orientados a las nuevas 
prioridades educacionales en América Lati
na - Anal iza las funciones de la univers i 
dad, los criterios para una evaluación del 
financiamiento de la educación superior, y 
sistema para este financiamiento. 

FUENTES: 
Bibliografía. 

CON TEN 1 DOS: 
Se describen las funciones de la universi
dad en términos de conservación y transmi
sión de la cultura, y de llevar a efecto 
actividades de investigación e instrucción. 



1. 8 

Se plantean criterios institucionales y de 
eficiencia (interna y externa) y equidad 
para evaluar el financiamiento de la educa 
ción superior. Se anal izan sistemas de fT 
nanciamiento de ese nivel de educación: 
gratuidad, enseñanza pagada y becas, ense
ñanza pagada y crédito educativo (cuotas 
fijas y proporcionales a los ingresos). 

CONCLUSIONES: 
Una mayor participación de los estudiantes 
en el financiamiento del costo directo de 
la enseñanza tiene consecuencias positivas 
en· la competitividad de las universidades. 
Este efecto también es positivo con miras 
al mercado de trabajo, al diferenciar el 
rendimiento social y privado. En el caso 
de sistemas económicos marcados por la al
ta disparidad de la distribución de los in 
gresos, el cobro de la enseñanza acompaña-=
do de un plan de becas o de crédito educa
tivo tiene efectos positivos para los estu 
diantes que están en la universidad. Esto 
lleva a que deben acentuarse los otros ni
veles de enseñanza, especialmente el de e
ducación básica, para aumentar las oportu
nidades de acceso a la educación superior. 

G.G.N. 
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ALFABETISMO Y ESCOLARIZACION BASICA DE LOS 
JOVENES EN AMERICA LATINA. 

DESCRIPCION: 
Estudio descriptivo que, sobre la base de 
muestras censales, realizó un análisis pa
ra identificar las condiciones de alfabeti 
zación y escolarización de la población jo 
ven en América Latina - La investigación
comprendió también un anal is is de la inser 
ción de los jóvenes en el mercado ocupacio 
nal, según su diferente nivel educativo. -
Incluye 57 tablas estadísticas en el texto, 
más un anexo con información estadística 
por países. 

FUENTES: 
Programa de muestras censales de CELADE 
(OMUECE). 

CON TEN 1 DOS: 
1. El texto examina en primer término la 
información sobre el analfabetismo en la 
población total y en la población juvenil, 
desagrega los resultados según se trate de 
zonas rurales o de zonas urbanas, y dentro 
de éstas, de las capitales nacionales, y 
registra las principales diferencias por 
sexo o 

2. Comparando el mismo grupo con la dife
rencia de 10 años que media entre los cen
sos de 1960 y 1970 se revela un sugestivo 
mejoramiento de las tasas de alfabetiza--
ción, que sugiere el efecto de programas 
no formales de educación y, en proporcio-
nes no conocidas, de estímulos del medio 
social, especialmente urbano. 
3. Sin pretender establecer relación de 
causalidad directa entre escolarización e 
inserción en el mercado de trabajo, pero 
sí con el propósito de demostrar que cier 
tos grupos sociales son afectados simult~ 
neamente por una falta de educación y por 
una incorporación a los niveles ocupaciona 
les con menores ingresos y consideración -
social, el estudio demuestra que existe un 
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decurso para cierto grup() .soc;1,alrqu.é se ma, . 
ni fiesta in i e i al mente en 'l a'j10 a'J:fabet iza-=- : ., 
ción y en la escolarizad6n m'foima y que. · 
continúa posteriormente corl: e:l desempeño·-·:. 
de ciertas ocupaciones, como 'agricultores, 
obreros, servicio doméstico, etc. 

I.N.P. 

DISYUNTIVAS DE LA EDUCACION MEDIA EN AMERI 
CA LATINA. 

DESCRIPCION: 
Estudio que contiene un análisis de seis 
proyectos recientes de reforma de la ense
ñanza media en países latinoamericanos, 
procurando determinar la medida en que con 
tienen elementos suficientes de Ún plantea 
m~ento global de modificación de la funci~ 
nal idad social tradicional de este nivel 
de enseñanza - Se distinguen los objeti-
vos y pautas de acción de los proyectos y 
su incidencia sobre los procesos de enseñan 
za-aprendizaje, currículum, estructura y -
administración de los sistemas. 

FUENTES: 
115 documentos: legislación, planes oficia 
les, estudios, recopilaciones estadísticas, 
etc. 
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CONTENIDOS: 
1. Se estudiaron los proyectos de refor-
mas de Argentina, Chile, Colombia, México, 
Perú y Venezuela, considerando especialmen 
te las definiciones relativas al tipo de -
comportamiento que quieren obtener, para 
la posterior inserción de los estudiantes 
en la estructura social, económica y polí
tica~ 
2. El análisis de los proyectos se hace 
conforme a la siguiente hipótesis general: 
las reformas de la educación media oscilan 
entre la superación y la reproducción de 
la realidad que se procura reformar. Gene 
ralmente el planteo de superación se mani-=
fiesta en el plano de los objetivos y el 
de la reproducción en el de las pautas de 
acción. 
3. En un primer capítulo, "Reconstrucción 
teórica de la función social de la Enseñan 
za Media vigente, se presenta la real ldad-:
que los reformadores se proponen superar, 
reconstruida a partir de sus propios anál i 
sis criticas. · . -
4. En el segundo, se expone el análisis 
d~ los procesos de aprendizaje contenidos 
en los distintos proyectos, desde la pers
pectiva que imprimen a los comportamientos 
que configurarán el modo de inserción del 
egresado en la estructura económica. 
5. En el tercero se examinan los objeti-
vos y pautas de acción de las reformas e~ 
relación con el comportamiento político de 
los futuros egresados, y en el cuarto capÍ 
tulo, se anal izan los proyectos desde la 
perspectiva ~e la influencia esperada de 
el los en la representación de la estruct-u.:..
ra de clases y en la inserción de los estu . 
diantes en la mismaº 
6. Finalmente, se retoman las hipótesis 
de trabajo, se señalan las disyuntivas- en 
las que se debate la educación media lati
noamericana y se mencionan algunas perspec 
tivas de investigación abiertas por el pre 
sente trabajo. · -

I.N.P. 
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ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FINAN 
_CIAMIENTO DE LA EDUCACION EN CENTROAMERICA 

DE se R 1 pe 1 ON: 
Recopilación y elaboración de infqrmación 
estadística - Fue presentado este trabajo 
en el seminario sobre alternativas de fi-
nanciamiento de programas y proyectos orien 
tados a las nuevas prioridades educaciona.:
les en América Latina, tenido en San José, 
Costa Rica, en julio de 1980. 

FUENTES: 
Datos estadfsticos. 

CONTENIDOS: 
El movimiento educativo centroamericano se 
caracteriza por una tendencia a implementar 
programas educativos ligados a los progra
mas de desa·rrol lo, particularmente en las 
zonas rurales. Estos proyectos educativos 
tienen el interés de adecuarse a las nece
sidades básicas de la población, sal iéndo
se de los marcos del sistema escolar, cuya 
rigidez no ha logrado satisfacer las deman 
das de fa mayoría de la población. La de-:
manda de nuevos servicios que esto ha pro
vocado, ha servido para un beneficioso in
tercambio de profesionales entre los países 
del istmo centroamericano ~ para desarro-~ 
llar programas de cooperación técnica ta-
les como el Proyecto Red de Sistemas Educa 
tivos para el Desarrollo en Centroamérica
y Panamá. 
La información estadística incluída en el 
estudio se refiere a la región y a los pal_ 
ses, y toca los siguientes puntos: 

Acciones relevantes en la educación en 
la región entre 1970 y 1980. 

70. 
Evolución demográfica en la década del 

Evolución cuantitativa de la matrícula. 
Esfuerzo financiero para la educación. 
Alternativas de financiamiento y racio-

nalización de costos. 

G.G.N. 



1. 841 

ARGENTINA 

AUTOR: 
Centro de Investiga
ciones Educativas. 
(CIE). 

PUBLICACION: 
Santiago: OREALC, 

. 1980, 60 p. + anx. 
"{mimeo). 

PALABRAS CLAVES: 
.. Educación roo ra 1 
filosofía de la educa 

, .. c i ón - fines de 1 a . 
educación - valor roo. 
ral - educación prima 
ria. 

'nr~••••• ... ~ ... ••••• ·-·---

1.841 

LOS VALORES MORALES EN EL CONTENIDO DE LA 
. EDUCACION. ESTUDIO DE CASO EN ARGENTINA. 

DESCRIPCION: 
Investigación de campo realizada·en escue 
las primarias que tuvo por objeto ver c6mo 
están siendo desarrollados los valores mo
rales en los contenidos de la educación -

· Se emp 1.eó e 1 método de observación part i el 
pan te. · 

FUENTES: 
Trabajo de terreno. 

METODOLOG 1 A: 
Se optó por trabajar en quinto grado prima 
rio. Se eligieron cuatro 11escuelas-caso11

-; 

y cada uno de los 3 investigadores partici 
pantes en el trabajo permaneció 2.semanas
en .cada escuela durante el horario lectivo, 
teniendo reuniones con docentes, directi-
vos y alumnos. Estas conversaciones fueron 
re.al izadas: con .la ayuda de guías de obser
vac1on y entrevistas. La información obte 
nJda fue llevada a un relato de cada caso:-

CON CLUS 1 ONES: 
Los datos logrados en la investigación po
nen en manifiesto que los contenidos való
ri·~os que se transmiten en las escuelas co 
rre.sponden .. a una· 11mo ra 1 de 1 as c 1 ases me-:=
di as": contenidos de fuerte formalismo y 
tendientes a la conservación de la situa-
c.ión existente: voluntarismo, ascenso so-
cial, el it!smo, o.rden, organización, poder 
y. autoridad.· De tal manera, se privilegian 
los contenidos que aseguran el mantenimien 
to del sistema; los que son presentados -
con una carga valorativa: la autoridad es 
legítima; la pobreza, virtud; el volunta-
rismo y el ascenso, justicia; la riqueza~ 

. deber; et ord~n so~ial es el vigente. 
Coadyuvan a e~ta inversión valorativa un 
patriotismo y una religiosidad formales. 

G.G.N. 
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SEMINARIO-TALLER SOBRE DESARROLLO DEL 
CURRICULO Y TECNOLOGIA EDUCATIVA. CORDOBA, 
ARGENTINA, ·19-30 DE NOVIEMBRE DE 1979. 
INFORME FINAL 

DESCRIPCION: 
La re un i Ón tuvo por objeto prop 1c1 ar el in 
'tercambio de experiencias entre especial is 
tas argentinos_ y de la Unesco en lo que-se 
refiere a formas de hacer más eficiente el 
aprendizaje escolar - El gobi'erno de ese 
país ha decidido realizar una experiencia 
piloto al respecto en la provincia de Cór
doba. 

FUENTES: 
Informes de experiencias presentados en el 
seminario y discusiones tenidas en él. 

CON TEN 1 DOS: 
La creación de buenas condiciones de apren 
dizaje utilizando recursos locales va más
allá de una planificación de contenidos, 
métodos y recursos, hasta la respuesta de 
interrogantes sobre cómo aprenden los ni-
ñas o los adultos, la organización del con 
tenido, quiénes participan en una planifi-:
cación curricular, qué métodos son más e-
fectivos en cada caso, los roles del maes
tro y del estudiante. 
Con la finalidad de obtener informaci6n pa 
ra responder a estas cuestiones, el Gobier --··
no de la Argentina ha impulsado el desarro · 
llo de diversas experiencias curriculares-
en la provincia de Córdoba, las que fueron 
anal izadas en este Seminario. Estos anál i 
~is coinciden en concebir el proceso de e-=
ducación como de una "reflexión interna" 
que debe desembocar en una mucho mayor par 
ticipación de los que aprenden en el desa-=
rrol lo del currículo. Por este motivo, és 
te debe tener gran flexibilidad. Como coñ 
clusiones prácticas de la reunión se apro':' 
baron líneas de acción para un plan experi . 
mental 1979-1980 basado en la continuacióñ 
del intercambio y ayuda mutua que se logró 
en el seminario mismo.. · G.G.N. 
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APRENDIZAJE, INNOVACION TECNOLOGICA Y RE
CURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS. CONSIDERA
CIONES SOBRE EL CASO ARGENTINO. 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio empírico que tiene como objetivo 
obtener información acerca de la funciona-
1 idad de la formación universitaria en el 
campo de la ingeniería y las ciencias en 
relación con el avance tecnológico - El 
estudio se hace desde la perspectiva de 
los profesionales que trabajan en unidades 
productivasº 

FUENTES: 
Trabajo de terreno. 

CON TEN 1 DOS: 
Se entrega· información sobre los siguien
tes aspectos: 
1. La formación universitaria de los inge 
nieros y científicos. Visión de los empr~ 
sa r i os. 
2. La formación universitaria desde el 
punto de vista del ingeniero y el científi 
co en su trabajo específico en la firma •. 
3. Funcionalidad de la formación universi 
taria en ciencias e ingeniería en relación 
con 1 a f i rma • 
4. Aprendizaje en la firma. 
5. Estrategia tecnológica y sendero de ~
prendizaje en l.a firma. 
6. Formación universitaria, movilidad en 
la firma y modelos de aprendizaje. 

METODOLOG 1 A: 
Se real izaron 50 entrevistas en profundi-
dad, abiertas, sin previo diseño de mues-
tra con fines de representatividad estadís 
tica. En tal sentido, el trabajo esconce 
bido como exploratorio. Las entrevistas -
fueron practicadas a empresarios y a inge-. 
ni~ros y científicos vinculados con traba
jos de producción en planta o con tareas 
de investigación y desarrollo. 
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CONCLUSIONES: 
Se constata que el sistema universitario 
de formación de ingenieros y científicos 
en la Argentina se adelanta a los requeri
mientos del sector productivo. Hay gran 
heterogeneidad en la formación académica 
de estos profesionales; éstos siguen, por 
lo general, una capacitación profesional 
complementaria en la firma. La funcionali 
dad de la formación universitaria en rela-=
ción con los requerimientos tecnológicos 
es también muy heterogénea. La movilidad 
de trabajo al interior de la firma, en fun 
ciones científico-tecnológicas, está deter 
minada por las características de la es---=
tructura académica de la formación recibi
da por los profesionales. 

G.G.N. 

PROGRAMA PADRES E HIJOS (PPH)o UNA EXPERIEN 
CIA EDUCATIVA EN MARCHA (1977-1978). -

DESCRIPCION: 
El PPH es un programa de educación de los 
padres de familia, en medio de su comuni
dad, en ambienues marginados rurales y ur
banos, con acentuación en el cuidado del 
niño menor de 6 años - Este informe de 
las actividades del programa en los dos 
primeros años de vida de éste, es comple-
mentario del resumido en el RAE 1.417º 

FUENTES: 
Datos en poder del proyecto. Se mencionan 
algunas fuentes bibliográficas. 

CON TEN 1 DOS: 
El programa comenzó con una etapa piloto 
de 6 meses de duración que se empleó para 
validar la metodología y los instrumentos 
que se emplearían. Enseguida se comenzó 

------ -------------------------
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con una etapa experimental en dos centros: 
uno urbano y otro rural. Al mismo tiempo 
se montó un programa de investigación para 
lelo, que tuvo como objetivo ir adquirien-=
do información acerca de aspectos socioló
gicos, sicológicos y pedagógicos del desa
rrollo del PPH. 
La metodología del programa, definida como 
activo-participativa, se basa en tres mo-
mentos: problematizar~ actuar y reflexio-
nar. A través de ellos, los participantes 
van siendo motivados por diferentes instru 
mentas (cuadros, dramatizaciones, etc.) -
que permiten la identificación y análisis 
de problemas, una acción consecuente, y 
una reflexión crítica acerca de lo hecho. 
Los resultados del trabajo hasta la fecha 
del informe indican que la metodología es 
apropiada y que ha sido posible ir adqui-
riendo un repertorio de contenidos proble
máticos, surgidos de las mismas comunida-
des, que permiten esperar que dentro de 
las próximas etapas del programa se podrá 
tener delineado un currículo básico de edu 
cación popular para adultos. 

G.G.N. 
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EDUCACION E INVESTIGACION EN BOLIVIA. 

DE se R 1 pe 1 ON : 
Trabajo que hace una revisión de distintos 
pronunciamientos hechos en Bolivia sobre 
"educación e investigación", presenta algu 
nas de las instituciones de investigación
educacional y sus productos y esboza pers
pectivas sobre el futuro de esta actividad 
en el país - Presentado al Seminario Na-
cional de Investigación Educativa celebra
do en La Paz, Febrero de 1980 y al Semina
rio Latinoamericano 1980, Santiago de Chi-
1 eo 

FUENTES: 
Abundantes referencias a estudios, documen 
tos oficiales y artículos de revistas y -
prensa. 

CON TEN 1 DOS: 
1. En la primera parte, se recogen y ce-
mentan diversos textos sobre la relación 
11educac i ón- invest i gac i Ón 11

, p roven i en tes de 
reuniones pedagógicas, organismos oficia-
les y centros de investigación. Se conclu 
ye en que no obstante el retraso de la in-:
vestigación educacional en Bolivia, crece 
la preocupación por su desarrollo, aunque 
entendiéndola cada vez más como participa
tiva, interdiscipl inaria y orientada a la 
transformación y liberación nacional. 
2. Luego, se hace un examen de los traba
jos de investigación producidos por varias 
instituciones en la década del 70. El re
cuento incluye los estudios oficiales para 
el planeamiento educativo, trabajos de las 
Universidades y de organismos eclesiásticos. 
y, principalmente, los estudios del CEBIAE. 
De la revisión se desprende que la tenden
cia de la investigación educacional es de 
comprometerse en la acción transformadora, 
pero que sus estudios tienen poca difusión. 
3. Respecto a las perspectivas y a modo 
de sugerencias para un diálogo, el autor 
presenta y discute las siguientes afirmaci~ 
nes: 

RESUMENES ANALITICOS EN. EDUCACION 
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El interés por la investigación educat.i 
va en Bolivia será cada vez mayor; --

Es cada día más importante la prepara--· 
ción de personal especial izado en investi
gación educativa; 

Es sumamente importante una opción de 
los investigadores educativos en servicio 
de los intereses populares; 

Una investigación puramente académica 
en Bolivia corre un riesgo casi seguro de 
esterilidad; 

Los temas de la investigación educativa 
en Bolivia deben preocuparse tanto de la 
persona de los 11educandos" como de su rea-
1 idad circundante y de la relación entre 
ambas; 

Dadas las afirmaciones anteriores, la 
investigación no debe quedar exclus.ivamen
te en manos de organismos oficiales; 

Hay que buscar la participación activa 
de los más amplios sectores nacionales en 
las tareas de investigación; 

La coordinaci6n del trabajo de investi
gación educativa debe extenderse a nivel 
nacional y a nivel latinoamericano. 

I.N.P. 
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LE 11 PROGRAMME ALFN 1 AU BRESIL. 

TRADUCCION: 
El 11 programa Alfa11 en Brasil. 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
El Programa Alfa es un programa integrado 
de enseñanza para alumnos de los tres pri 
meros años de primaria - Ha sido diseña 
do y puesto en práctica en el Estado de 
San Pablo por la Fundación Carlos Chagas, 
y actualmente se lo utiliza también en o
tros estados del Brasil. 

FUENTES: 
Datos en poder de la Fundación Carlos Cha 
gas. 

CONTENIDOS: 
El gobierno federal se inquietó por la al 
ta deserción y repetición en los tres prT 
meros años de escolaridad obligatoria, lo 
que se sumaba a la falta de apoyo a los 
docentes de esos cursos, particularmente 
en el campo. Se le pidió a la Fundación 
que diseñara un programa de estudios que 
tratara de remediar estas situaciones; co 
mo resultado de los trabajos que se hicie 
ron con este objeto nació el Programa Al-:
fa, cuyos principios fundamentales son: 
l. Dar, en el aprendizaje, más énfasis al 
proceso que al contenido. 
2. Atribuir importancia al desarrollo del 
lenguaje. 
3. Otorgar importancia al factor afectivo: 
conducir a los alumnos a la autoconstruc-
ción de imágenes positivas de sí mismos y 
de los otros. 
4. Respetar las realidades culturales li
gadas al medio de origen del niño. 
El Programa Alfa es integrado, relaciona -
el aprendizaje en varios dominios, y se 
compone de tres módulos: más cargado a las 
actividades el primero, y más disciplina-
rio el segundo y el tercero. El materi~l 

escrito, de atrayente impresión, consta de 

-------------------
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una parte para el maestro, otra para los 
niAos y una tercera para la clase en gene-
ral. · -
El método, aunque inicialmente más costoso, 
se ha manifestado eficiente por el mayor 
rendimiento que logra en los alumnos. Pare 
ce particularmente apto para ser aplicado
en escuelai que hayan logrado transformar
se en centros comunitarios. 

I.N.P. 

CONDICIONANTES SOCIO-ECONOMICOS DOS ESTU 
DANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-:-

TRADUCC 1 ON: 
Condicionantes socioeconómicos de los estu 
diantes de la Universidad Federal de Bahía. 

DESCRIPCION: 
Estudio secundario de antecedentes en po-
der de la UFBA que tiene por objeto rela-
cionar variables de origen socioeconómico 
de los alumnos con su comportamiento acadé 
mico - Se comprueba el alto grado de incT 
dencia de esas variables. 

FUENTES: 
Datos estadísticos. 

METODOLOG 1 A: 
La investigación se real izó sobre la base 
de información estadística en poder de la 
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UFBA, que solicita una descripción de la 
situación de origen socioeconómico de los 
estudiantes en el examen de ingreso; ade
más, se consultan archivos de resultados 
académicos. El origen socioeconómico fue 
evaluado de acuerdo con indicadores refe
rentes a trabajo principal del padre, ni
vel de este trabajo, educación del padre y 
bienes de la familia. Se levantaron hipó
tesis que relacionaban origen socioeconómi 
co y comportamiento académico. La informa 
ción fue empleada para describir el origen 
socioeconómico de los estudiantes y para 
comprobar las rel~ciones acerca de las que 
se hipotetizó. 

CONCLUSIONES: 
Los resultados confirman ampliamente la se 
lectividad que se produce en el transcurso 
de la vida universitaria, de acuerdo con 
el NSE del estudiante: en el examen de in
greso y a través de la promoción van sien
do beneficiados los estudiantes de origen 
socioeconómico más alto. Esta selectivi-
dad ha ido en aumento; en cursos de alta 
selectividad, por ejemplo, como los de in
geniería química y administración de empre 
sas, los admitidos de origen socioeconómi-=
co medio y alto representaron en 1974 el 
82% y el 84% de los inscritos, y en 1975, 
el 90% y el 88%. En 1975, en los cursos 
de recuperación, los alunTios de origen so
cioeconómico bajo eran el 61,54%, lo que 
contrasta con un 38,14% de los de origen 
más alto. El mayor contingente de reproba 
dos y desertores se ubica en los niveles -
socioeconómicos más bajos. El completar 
los respectivos currículos es más rápido 
en los cursos de alta selectividad. 
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EDUCACAO DE MASSA E ACAO COMUNITARIA 

TRADUCC 1 ON: 
Educación de masas y acción comunitaria. 

DESCRI PC 1 ON: 
Colección de trabajos que presentan una in 
formación completa sobre la orientación y
ace i ón de 1 MOBRAL - E 1 movi mi en to se con 
cibe como un sistema de educación permanen 
te y, por consiguiente, en estrecha rela--=
ción con las necesidades de la persona y 
de la comunidad en la que ésta vive. 

FUENTES: 
Datos en poder del MOBRAL. Se hacen algu
nas referencias bibliográficas. 

CONTENIDOS: 
Se resumen los princ1p1os pedagógicos del 
MOBRAL, en términos de una educación perma 
nente orientada a que el individuo se plan 
tee con 1 ibertad ante sí mismo y la socie::
dad. 
Se informa sobre la estructura y funciona
miento del MOBRAL, y sobre los métodos de 
planeamiento que emplea. 
Enseguida se presentan diversos programas 
del movimiento: alfabetización, educación 
integrada, supervisión global, cultural, 
profesional ización, acción comunitaria y 
salud, diversificado de acción comunitaria 
y autodidactismo. 
Se informa sobre la formación de los recur 
sos humanos necesarios para los programas-:
del MOBRAL sobr·e los sistemas de informa-..: 
cienes y logísticos, y se da una perspecti 
va de las actividades internacionales del-:
Movimiento. 
Finalmente, se presentan algunos resulta--
dos de la acción del MOBRAL y se visual iza 
su futuro. 

G.G.N. 
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A CRIACAO DE UM CENTRO DE PESQUISAS EDUCA 
CIONAIS EM SAO PAULO - UMA IDEIA, SUA CON 
CRETIZACAO E SUAS VICISSITUDES HISTORICASº 

TRADUCCION: 
La creación de un Centro de Investigacio
nes Educacionales en San Pablo - Una idea, 
su concretización y sus vicisitudes histó 
ricas. 

DES c R 1pc1 ON: 
Estudio sobre los orígenes, desarrollo y 
perspectivas del Departamento de Investiga 
ciones Educacionales de la Fundación Car--=
los Chagas, de San Pablo, Brasil - Este 
centro tiene la peculiaridad de ser inde-
pendiente respecto a los organismos oficia 
les o universidades del Brasil y, no obs--=
tante, ha alcanzado un importante nivel 
científico. Presentado al Seminario Lati
noamericano de Investigación Educacional 
1980, Santiago de Chile.· 

FUENTES: 
Algunas referencias de pie de página. 

CONTENIDOS: 
1. Aunque la Fundación Carlos Chagas rea
l izaba investigación educacional desde su 
creación, sólo en 1971 estableció su Depar 
taménto de Investigaciones Educacionalesº-
2~ El trabajo da cuenta de algunos logros 
de este centro, por ejemplo: 112 investiga 
dores becarios han recibido perfecciona---=
miento en los equipos de investigación del 
Departamento; se han publicado 69 trabajos 
y hay 16 en curso; se han realizado dece-
nas de reuniones nacionales e internaciona 
les; investigadores del Departamento han 
dictado numerosos cursos en diversas Uni-
versidades brasileñas e instituciones ofi
ciales; la revista 11 Cadernos de Pesquisa" 
ha completado 32 números, etc. 
3. Despu~s del segundo o tercer año de vi 
da, cuando el Departamento empezó a entre-=
gar su producción, empezó a recibir estímu 
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los, por el rigor de sus trabajos, y cri'ti 
cas por el alcance y las orientaciones teó 
ricas de los mismos. Se ha generado así 
una rica intercomunicación entre el Depar
tamento y otros núcleos de investigadores 
y se ha posibilitado un permanente debate 
interno. De esta manera, se ha producido 
una evolución cualitativa de la que infor
ma detalladamente el documento. 
4. En general, se observa un pasaje desde 
enfoques más psicologizantes hacia enfo--
qúes psicosociales o sociológicos y hacia 
proyectos que sobrepasan los límites de un 
rigorismo formal en favor de propuestas 
más críticas y flexibles. 

I.N.P. 

ORIGEM SOCIAL, ESCOLARIDADE E OCUPA~AO. 

TRADUCC 1 ON: 
Origen social, escolaridad y ocupación. 

DESCRIPCION: 
Análisis de datos censales que compara dos 
muestras de trabajadores de San Pablo y 
del Noreste, en lo que se refiere a origen 
social, escolaridad y ocupación, según se
xo - Se constata que en ambas regiones la 
posición ocupacional del trabajador depen
de de su escolaridad y ésta, de su origen 
social. 

FUENTES: 
Censo de fuerza de trabajo de 1973. 

CON TEN 1 DOS: 
Se hace una definición del problema y una 
revisión de los estudios hechos a este pro 
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pósito en Brasil. Se refiere a los deter
minantes sociales de la extensión de la es 
colaridad, y analiza este tema para traba-=
jadores masculinos y femeninos en las dos 
regiones que abarca el estudio. Anal iza 
enseguida las relaciones entre escolaridad 
y ocupación, deteniéndose en las posicio-
nes de trabajo asociadas con diferentes 
grados de escolaridad. De allí concluye a 
cerca de las relaciones entre educación y 
escolaridad en ambas regiones. 

CONCLUSIONES: 
Se adviejte que el origen familiar condi-
ciona la extensión de la escolaridad del 
individuo y que, por otra parte, ésta pue
de modificar el destino ocupacional. Gene 
ralmente asociado a ese origen. En cuanto 
a diferencias sexuales, se advierte que ~er 

.imujer no es una desventaja para la ob-
tención de escolaridad, pero que, dentro 
de un mismo nivel de escolaridad, las muje 
res tienden a ubicarse en ocupaciones infe 
riores a los hombres. La estructura de· -
las oportunidades educacionales son muy di 
ferentes en ambas regiones. En San Pablo
hay más oportunidades de ejercer una ocup~ 
ción de nivel alto o medioº 

G.G.N. 

ft~l!l11aar- ... ~,.. &1.1&1 •-•"-- Pa.1 .--. •-..... ...=.~ ... 
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EDUCACAO E FORCA DE TRABALHO FEMININA NO 
BRAS 1 L. 

TRADUCCION: 
Educación y fuerza de trabajo femenina en 
el Brasil. 

DESCRIPCION: 
Trabajo que análiza la participación de la 
mujer en la fuerza de trabajo brasi leAa 
desde el punto de vista de las diversas o
cupaciones, del salario femenino en rela-
ción con el masculino y de las opciones la 
borales de acuerdo con diferentes niveles
de educación - Se discute el problema des 
de el punto de vista de la dinámica de una 
sociedad capitalista para la cual el traba 
jo femenino en ocupaciones menos remunera::
das sería altamente funcional. 

FUENTES: 
Datos estadísticos. 

CON TEN 1 DOS: 
Se comienza anal izando las tasas de activi 
dad por sexo en Brasil entre 1940 y 1970 y 
la composición porcentual de la PEA femeni 
na por concentración ocupacional en 1970. 
Enseguida se hace un análisis comparati~o 
de salarios entre hombres y mujeres, por 
nivel de instrucción y regiones. El tema 
de la relación entre educación y empleo, 
por sexo, da luego lugar a un estudio de 
una 11escala de femin ización 11 de carreras, 
elaborada por la autora en un estudio ante 
rior, que permite distribuir 11 carreras fe::
meninas11, 11 carreras mixtas 11 y 11 carreras 
masculinas 11 por aAos y porcentaje de parti
cipación femenina. De aquí se concluye, -
entre otras cosas, que el magisterio secun 

- dario es el 11 pan empleador11 de mujeres unT 
versitarias y se toma pie para adelantar -
hipótesis acerca de la funcionalidad del 
trabajo femenino en una economía capitali~ 
ta. 
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CONCLUS 1 ONES: 
Se observa que, por una parte, los padro
nes culturales tradicionales definen las a 
tribuciones del trabajo femenino y que, 
por otro lado, la racionalidad económica. 
de un desarrollo capitalista tiende a crear 
una 11 reserva pasiva•• de mano de obra feme
nina para hacer frente a sus fases de ex-
pans1on. La movilidad masculina que se 
produce en este proceso se realiza sin per 
juicio social dada la existencia de una
dispon ibil idad femenina para llenar vacíos. 
Así, las mujeres, al ocupar funciones en 
los escalones más bajos, dejados abiertos 
por la sal ida del contingente masculino, 
se transforman en actores sociales de alta 
funcionalidad para la garantía de la estruc 
tura social vigente y para su reproducción
futura. 

G.G.N. 

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF TWO SYSTEMS OF 
EDUCATIONAL TELEVISION IN BRAZIL IN THE 
STATES OF MARANHAO AND AARA. 

TRADUCC 1 ON: 
Análisis socioeconómico de dos sistemas de 
televisión educacional en Brasil en los es 
tados de Mara~ón y Aará. 

DESCRIPCION: 
Estudio comparativo de costos y beneficios 
de estos sistemas de televisión educativa 
- Se concluye que ambos constituyen una 
contribución importante a la búsqueda de 
nuevas soluciones en educación. 

FUENTES: 
Estudios anteriores de los autores. 

CONTENIDOS: 
Los costos fijos de un programa educacional 
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basado en el uso de televisión son mayores 
que los de uno tradicional. Parece ser 
que los beneficios que equivalen a este m~ 
yor costo se ref íeren a una enseAanza va
riada, no solo a trav~s del profesor y a 
la menor necesidad de cal íficación de éste. 
Precisamente, la Fundación MaraAense de Te 
levisíón Educativa (FMTVE) y el sistema de 
televisión educativa de Aara (TVE) apuntan 
a proporcionar buena educación en áreas en 
la que los profesores calificados escasean. 
Estos objetivos se justifican en esos esta 
dos con extensas áreas agrícolas en las -
que hay pocas escuelas y los profesores 
suelen carecer de la necesaria cal íf íca---... 
c 1 on. 
El análisis de diferentes variables referi 
das a costos de ambos programas: gastos de 
operación presentes y previstos, costos, e 
volucíón del presupuesto, asignación de re 
cursos, funciones de los costos, recursos
humanos, edificios, asesorías e impresio-
nes muestra que los objetivos pretendidos 
han sido logrados a medíasº Sin embargo, 
en la FMTVE hay una gran riqueza de ideas 
que configuran una verdadera nueva alterna 
tiva educacional. Por su parte, la TVE de 
Aará, al permanecer mas 1 ígada al sistema 
de educación tradicional, ha logrado avan
zar válidamente en la suplencia de la fal
ta de docentes calificados. 

G.G.N. 
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BRASIL 

AUTOR: 
SILVA, T. Roserley 
Neubaue r da, 

PUBLICACION: 
En: Cadernos de Pes
quisa, Sao Paulo, 
Fundacao Carlos Cha
gas, Nº 32, 1980, 
pp. 31-44. 

UN 1 DAD: 
Fundación Carlos Cha 
gas. 

PALABRAS CLAVES: 
Exito - fracaso -
responsab i 1 i dad de 1 
niño - autocontrol -
instrumento de medi 
ción. 

64 

A RESPONSABILIDADE PELO SUCESSO E FRACASSO 
ESCOLAR EM CRIANCAS. 

TRADUCCION: 
La responsabilidad por el éxito y el fraca 
so escolar en los niños. 

DESCRIPCION: 
Artículo que resume una t~sis de maestría 
que tuvo como objetivo validar la escala 
IAR (lntellectual Achievement Responsabili 
ty) de Crandal l y _colaboradores (1965) en 
el medio brasileño - Esta escala pretende 
medir la percepción de control de su apre~ 
dizaje por parte de los niños. 

FUENTES: 
Trabajo de terreno, 

METODOLOGIA: 
Se diseñó y obtuvo una muestra de 32 cur-
sos de 4º grado de enseñanza primaria de 
escuelas pGbl leas en 11 municipios del Es
tado de San Pablo. Se aplicó la escala 
IAR a 922 niños de ambos sexos (469 varones 
y 453 mujeres) de 9 a 14 años de edad. Se 
elaboró y pasó también un cuestionario de 
nivel socioeconómico. Se plantearon las 
hipótesis de que los resultados de la la. 
y 2a, administración de la prueba deberían 
estar altamente correlacionados y de que 
los resultados obtenidos con la aplicación 
de la escala IAR deberían correlacionar 
con las medias escolares de los sujetos. 

CONCLUSIONES: 
Se comprobó que la escala contiene sesgos 
de deseabil idad social y culturales que de 
jan dudas acerca de su uso en el contexto
bras i leño, cuestionan los postulados de la 
teoría en que se basa y ponen en duda el 
valor de otros instrumentos de medida basa 
dos en esos mismos postulados. 

G.G.N. 
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COLOMBIA 

AUTORES: 
REYES, Al varo y 

-GOMEZ, Marta 1 sabel 
deº 

PUBLICACION: 
Bogotá: CCRP, 1979, 
67 p. + anx. 

UN 1 DAD: 
Corporación Centro 
Regional de Poblacim 
( CCRP). 

PALABRAS CLAVES: 
Educación técnica -
educación profesio 
nal - capacitación -
empleo - educación 
secundaria. 

EL PAPEL Y LAS POSIBILIDADES DE LA EDUCA
CION TECNICA: EL CASO DE COLOMBIA. 

DESCRIPCION: 
Se analiza la educación técnica en Colom
bia, sus roles y posibilidades, concentrán 
dese en la ed_ucación media con énfasis eñ 
el bachillerato técnico industrial - Se e 
valúan los efectos de este tipo de educa--=
ci6n en el ingreso de sus egresados en el 
mercado de trabajo y en la movilidad social 
de éstos. 

FUENTES: 
Bibl iografia. Datos censales y estadisti
cos. 

CONTENIDOS: 
Se informa sobre la estructura de la educa 
ción secundaria y de la educación técnica 
de ese nivel en Colombiaº 
Se analizan cifras referentes a educación 
técnica y empleo, perfiles de ingreso al 
trabajo, resultados del bachillerato clásl 
co por sexos, comparación entre resultados 
de educación técnica y formación profesio
nal, educación técnica y niveles de escala_ 
ridad, y educación técnica y movilidad ocu 
pacional. 
Se estudian relaciones entre educación téc 
nica y rendimiento escolar. 

CONCLUSIONES: 
Como estrategia de capacitación, la educa
ción técnica de nivel medio parece presen
tar problemas en Co 1 omb i a: las dos terceras 
partes de Jos egresados no ocupan los pues 
tos para Jos que se los supone calificados 
y la deserción alcanza al 90% de los que 
ingresan. En cuanto a Jos efectos sociales 
de la educación secundaria técnica, queda 
claro que en ella se concentran, más que en 
el bachillerato clásico, alumnos provenien
tes de estratos socioeconómicos bajos. El 
bachillerato técnico industrial tiene un 
promedio de resultados superior al del ba--
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COLOMB 1 A 

AUTORES: 
TORO A., José Be rnar 
do y LOMBANA, Agus-~ 
t ín. 

PUBLICACION: 
Santiago: CIDE, Semi 
nario 80, 1980, 47p°7 
(mi meo). 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación educa 
cional - investiga
dor en educación -:
proyecto de investi 
gación - metodologfa 
de la investigación -
difusión de la infor 

chil lerato clásico en lo que se refiere a 
desarrollo de aptitudes matemáticas y de 
razonamiento abstracto y en los conocimien 
tos de ciencias naturales. Sin embargo, -
las variables asociadas a los antecedentes 
socioeconómicos de los estudiantes parecen 
actuar discriminando en favor de los egre
sados del bachillerato clásico en el ingre 
so al empleo, incluso en aquellas áreas en 
que los conocimientos científicos parece--.. .. . r1an ser mas necesarios. 

G.G.N. 

ALGUNAS TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS DE LA 
INVESTIGACION EN EDUCACION EN COLOMBIA. 

DESCRIPCION: 
Estudio que intenta dar una visión global 
de la investigación educacional en Colom-
bia y proponer un conjunto de interpreta-
cienes, a base de información empírica reu 
ni da para un trabajo más amplio - Presen-=
tado al Seminario Latinoamericano de lnves 
tigación Educacional 1980, Santiago de ChT 
le. 

FUENTES: 
- 238 informes de investigación producidos 
en Colombia; 
- Bibliografía de 20 títulos, entre ellos 
estudios similares de países y de nivel la 
ti noamer i cano. 

METODOLOGIA Y CONTENIDOS: 
l. El estudio se basó en la consideración 
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de 238 informes de investigación que tuvie 
ron algún grado de contrastación empírica 
y una metodología identificable. Se les a 
pl icó un -instrumento de análisis que in--
cluía 27 varibales, agrupadas en: datos ge 
rales; campo; temática; enfoque disciplina 
río y metodología y diseño. A su vez, eT 
conjunto de variables incluía 132 descrip
tores. Los datos se presentaron en 15 ta
blas de frecuencias absolutas y porcentua
l es. 
2. Se anal izan: i) la distribución en el 
tiempo de los informes (1960 a 1978); i i) 
la procedencia institucional y el ámbito 
geográfico que cubren; iii) la especiali
dad del investigador principal; iv) el 
campo estudiado (área o niveles de la edu
cación); v) la temática; vi) la difusión 
de la investigación; y vi i) el propósito 
investigativo, tipo de diseño y nivel esta 
dístico. 

ALGUNAS CONCLUSIONES: 
1. Sobre la base de la información emp1r1 
ca, se propone un nutrido conjunto de con-=
cl us iones referidas a la institucional iza
ción del fenómeno investigativo, a la for
mación de investigadores, a la producción 
científica misma, a su volumen y proceden
cia, a la difusión y a la recuperación de 
los productos (trabajo bibl iografico) y, 
finalmente, a la investigación sobre la in 
vestigación en educación. -
2. Algunas de las concl~siones puntuales 
son: 

La investigación educativa experimenta 
a partir de 1968, un aumento considerable 
en la producción; un proceso de descentra
] ización en la producción y ámbito de cu-
brimiento; la participación de la universi 
dad; una preocupación por examinar las re-=
laciones entre el ·sistema educativo y la 
sociedad, las dificulta des de la enseñanza
aprend i zaje y la formación de profesores; 
la apérición de propósitos ínvestigativos 
y manejos estadísticos más complejos. 
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COLOMBIA 

AUTORES: 
TUCKM~N, Howard y 
NAS , Ten f i k. 

PUBLICACION: 
En: Unesco: The econo 
mies of new educatio
nal media. Volº 2: 
Cost and effectiveness 
París: Unesco, 19BO, 
pp. 146-170. 

UN 1 DAD: 
Une seo. 

La mayoría de los investigadores tiende 
a circunscribirse a los problemas del sis
tema formal de educación y especialmente 
de la educación básica y universitaria. 

La difusión es muy deficiente (77,7% de 
los informes en formatos a máquina o mimeó 
grafo), lo que tiene efectos negativos so:: 
bre la misma investigación y sobre su efec 
to. 

I.N.P. 

ACCION CULTURAL POPULAR (COLOMBIA): 
ALTERNATIVE METHODS FOR DETERMINING PROJECT 
COSTS. 

TRADUCCION: 
Acción Cultural Popular (Colombia): métodos 
alternativos para determinar los costos de 
un proyecto. 

DESCRIPCION: 
Estudio que propone seis métodos alternati 
vos para determinar los costos de un proyec 
to de acción educacional - Se ejemplifican 
estos métodos como un análisis de los cos
tos de ACPO, que mantiene programas de edu 
cación por radio en Colombiaº 

FUENTES: 
B i b l i og r a fía. 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 
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PALABRAS CLAVES: 
Costo del programa -
radio educacional -
método de evaluación. 
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CON TEN 1 DOS: 
Se indican los siguientes métodos: 
1. Contabilidad de recursos físicos. Es 
un método útil cuando los recursos son es
casos o cuando se dispone en exceso de un 
determinado recurso. Se lo usa también pa 
ra establecer comparaciones entre proyec--=
tos. Su debilidad está en que se presume 
que los ingresos son homogéneos. 
2. Contabilidad de entradas. Método usa
do para control y administración. Su uso 
en el análisis de un proyecto es 1 imitado. 
3. Contabilidad funcional. Es una forma 
del anterior, pero de un modo desagregado 
en unidades. Es útil en proyectos grandes, 
tales como de administración publica. 
4. Contabilidad de entradas educacionales. 
Util para conocer la cantidad de fondos que 
una organización invierte en cada programa 
que desarrolla. Se lo usa para conocer los 
costos y beneficios de diferentes tecnolo
gías empleadas. 
5. Contabilidad de los costos de un pro-
grama. Se trata de contabilizar los cos--
tos de los productos o salidas de un pro-
grama. Suele ser difícil identificar pro
ductos laterales o no pretendidos, lo que 
hace la debilidad del método. Es útil en 
p 1 an i f i cae i ón. 
6. Contabilidad de componentes tecnológi
éos. Categoría definida específicamente 
para evaluar los costos de programas de ra 
dio educación. Es útil cuando el producto 
o salida de un programa es uno solo. Con
sidera componentes tales como producción, 
programación y distribución. 
Se anal izan a continuación estas 6 alterna 
ti vas, aplicadas al caso del ACPO, conclu-=
yéndose que son complementarios unos con 
otros. En este caso, los estudios de re-
cursos físicos y de presupuestos por fun-~ 
ciones dan una idea del monto del capital 
invertido en las operaciones de imprenta y 
radio. Por otra parte, el análisis de cos 
tos educacionales sugiere que los mayores-
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COSTA RICA 

AUTORES: 
ALVAREZ, Ana Teresa, 
QUIROS, Sanda y 
RA VEN, No rbe rt. 

PUBLICACION: 
San José: l IP, 1978, 
33 p. (mimeo) 

UNIDAD: 
Universidad de Costa 
Rica. Facultad de 
Ciencias Sociales. 
Instituto de Investí 
gaciones Psicológicas 
( 1 1 p) • 

costos de ACPO están en sus operaciones co 
merciales: es éste un punto frágil que en
frenta ACPO. Los costos administrativos 
de ACPO son altos: entre un 20 y un 25% 
del to ta L 

RENDIMIENTO ACADEMICO: PERCEPCION DE AMBIEN 
TE DESDE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES Y 
EN RELACION CON ALGUNAS VARIABLES SOCIO-DE 
MOGRAF 1 CAS. 

DESCRIPCION: 
Estudio empírico que tiene como objetivo es 
tudiar las relaciones entre variables ecol6 
gicas, sicodemográficas y sicosociales y eT 
comportamiento académico de los estudiantes 
- Se consideraron el contexto ambiental en 
que los estudiantes real izan sus activida-
des universitarias, la edad de los estudian 
tes, el sexo, el estado civil, la condición 
de trabajo, el tipo de colegio de origen y 
su autopercepción como estudiantes. 

FUENTES: 
Trabajo de campo. 
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Factor de rendimiento 
- ambiente educacio
nal - características 
del estudiante - uni 
ve rs i dad. 
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METODOLOG 1 A: 
la muestra está compuesta por estudiantes 
que cursaban las materias de la Escuela de 
Estudios Generales de la Universidad de 
Costa Rica en 1976. Se tomaron los 72 blo 
ques de asignaturas comunes estratificados 
en dos estratos según la metodología em--
pleada: tradicional o participativa. Se 
seleccionó un total de 20 bloques organiza 
dos en 21 grupos de alumnos, los que entre 
garon 800 cuestionarios respondidos. Los
datos fueron analizados mediante métodos 
de estadística descriptiva. La percepción 
del ambiente fue material izada en 10 varia 
bles que obedecieron a 3 "dimensiones": re 
lacional, crecimiento personal y manteni--=
miento o cambio del sistema. 

CONCLUSIONES: 
Las variables de percepción de ambiente que 
contribuye~ a explicar el rendimiento acadé 
mico son las que se refieren a la 1 ibertad
académica y a las ideas y comportamiento de 
los profesores, estudiantes y empleados ad
ministrativos. También fuercin impor
tantes los factores que se relacionan con 
la participación universitaria en la satis
facción de las necesidades locales y con la 
preocupación por fomentar la investigación 
y el avance del conocimiento. Las demás va 
riables no mostraron evidencia de relación
con el comportamiento académico. 

G. G.N. 
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COSTA RICA 

AUTORES: 
BRENES, Albam y 
RAVEN, Norbert. 

PUBLICACION: 
San José: 11 P, 1977, 
17p. (mimeo). 

UN 1 DAD: 
Universidad de Costa 
Rica. Facultad de 
Ciencias Sociales. 
Instituto de lnvesti 
gaciones Psicológi-
ca s ( 1 1 P) • 

PALABRAS CLAVES: 
Factor de rendimiento 
- concepto de sí mi~ 
mo - características 
del estudiante. 

.,,, 

ALGUNOS FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y ACADE 
MICOS Y SU RELACION CON LA VALORACION DE 
S 1 MISMO. 

DESCRIPCION: 
Estudio empírico que forma parte de una in 
vestigación más amplia que pretende apor--=
tar información sobre factores de rendi--
miento de los al.umnos de la Universidad de 
Costa Rica Se definieron e investiga
ron variables sociodemográficas, de rendi
miento y expectativas académicas, y de va
loración de sí mismo. 

FUENTES: 
Trabajo de terreno y datos proporcionados 
por la oficina de registro. 

METODOLOGIA: 
Se escogió en forma aleatoria una Facultad 
de cada una de las cinco áreas que compo-
nen la Universidad de Costa Rica. Dentro 
de cada Facultad, también en forma aleato
ria, se escogió una Escuela. Los cursos 
de estas Escuelas fueron categorizados en 
tres grupos (introductorios, intermedios y 
avanzados), y se seleccionó un curso de ca 
da tipo en cada escuela. Se obtuvo así 
una muestra efectiva de 256 estudiantes 
(155 hombres y 101 mujeres). La informa-
ción sobre rendimiento fue proporcionada· 
por la oficina de registro. Los datos so
bre las variables sociodemográf icas y de 
·valoración de sí mismo fueron obtenidos me 
<liante un cuestionario. La información ob 
tenida fue anal izada mediante procedimien:
tos de estadística descriptiva y mediante 
el cálculo de ji cuadrado. 

CONCLUSIONES: 
Los sujetos entrevistados presentan, por 
lo general, una buena valoración de sí mis 
mos; sin embargo, esta valoración depende
en gran grado de las expectativas académi
cas y del rendimiento académico efectivo. 
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COSTA RICA 

AUTOR: 
Centro Multinacional 
de Educación de Adul 
tos (CE MEDA). 

PUBLICACION: 
Liberia : Cent ro Un i -
versitario de Guana
caste (UCR), 1979, 
160 p. (mimeo) 

UN 1 DAD: 
CEMEDA. 

PALABRAS CLAVES: 
Educación de adultos 
- desarrollo rural 
integrado. 
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También influyen el sexo, el colegio de 
procedencia, el hecho de si trabaja o no, 
y el nivel de los cursos en que se encuen 
tra matriculado. Se comprobaron también
al gunas deficiencias en el cuestionario 
empleado. Se recomienda que en el futuro 
los estudios de este tipo sean tomados 
desde una perspectiva multidimensional. 

G.G.N. 

SEMINARIO NACIONAL SOBRE 11 LA EDUGACION DE 
ADULTOS INTEGRADA AL DESARROLLO RURAL". 

DESCRIPCION: 
Volumen que reúne los trabajos presenta -
dos en este se~inario, tenido en la zona 
rural de Guanacaste - Se destacan las re 
laciones entre una educación integrada de 
adultos y el desarrollo rural y el rol 
que cabe a los educadores en este campo. 

FUENTES: 
Presentaciones tenidas en el seminario. 

CON TEN 1 DOS: . . 

Se incluyen los documentos normativos del 
seminario y los siguientes trabajos: 
- Instituto Costarricense de Tierras y Co 
lonización. Conferencia del Prof. José 
Joaqu1n MuRoz Bustos. 
- La educaéión de adultos, el desarrollo 
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COSTA RICA 

AUTOR: 
DIAZ PEREZ, Alvaro Hº 

PUBLICACION: 
San José: l ICE, 1978, 
135 p. (mimeo). 

UNIDAD: 
Universidad de Costa 
Rica. Facultad de 
Ciencias Económicas. 
Instituto de Investí 
gaciones en Ciencias 
Económicas (1 ICE). 

PALABRAS CLAVES: 
Educación - factor 
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rural integrado, y la educación permanente. 
Conferencia del Dr. Manuel Sandí Muri l lo. 
- El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y las políticas a nivel nacional y regio-
na] en el desarrollo rural, con énfasis en 
la provincia de Guanacaste. Conferencia 
de la lng. Agr. Emilia Ma. Salís Q. 
- El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el desarrollo rural. Convenios naciona
les e internacionales, por el lng. Agr. 
Gilberto Campos Sandí. 
- La Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO), Conferencia por 
Luis Alfonso Mondragón. 
- Informes de los 5 grupos de trabajo. 

LA DISTRIBUCION SOCIAL DE LA EDUCACION EN 
LAS ZONAS URBANAS DE COSTA RICA. 

DE s c R 1 p c 1 o N: 
Reelaboración de datos censales que tiene 
por objetivo demostrar que existe una desi 
gualdad de clase en la distribución de la 
educación en Costa Rica - Se intenta ade
más una explicación sociológica de la for
ma que adopta esta desigual distribución. 

FUENTES: 
Encuesta de ingresos y gastos familiares 
en las zonas urbanas de Costa Rica, de 
1974. 

METODOLOGIA: 
La encuesta entrega información sobre ca -
racterÍsticas habitacionales, demográficas, 
educacion.ales, de ingresos y de gastos. Se 
entrevistaron 3202 familias, con un total 



social - clase social 
- medio socioeconómi 
co. 
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de 17.120 personas. Se construyeron indi
cadores para determinar pertenencia a cla
ses sociales: burguesía, pequeña burguesía 
y clase obrera. Se identificaron también 
fracciones de clase (alta, media, baja). 
Los datos fueron anal izados mediante proce 
dimientos de estadística descriptiva. Se e 
laboró un marco teórico acerca de las rela 
cienes sociales y productivas al interior
de una sociedad capitalista, que dió lugar 
a un an~l is is de la situación actual e his 
tórica de Costa Rica a este propósito. 

CONCLUSIONES: 
La educación en Costa Rica se distribuye 
desigualmente, aunque esta desigualdad es 
menor que en otras sociedades centroameri
canas. En las zonas urbanas, esta desigual 
dad se aprecia en claras diferencias de es 
colaridad asociadas al origen de clase. Es 
ta situación tiende a ser reproducida gene 
rae ion a !mente. 

G.G.N. 
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COSTA RICA 

AUTOR: 
ESPINOZA, Alvaro. 

PUBLICACION: 
Santiago: OREALC, 
1980, 86 p. + anx. 
(mimeo). 

UN 1 DAD: 
O f i c i na Re g i on a l de 
Educación de la Unes 
co para América LatT 
na y el Caribe. 
(OREALC). 

PALABRAS CLAVES: 
Educación técnica -
educación profesional 
- escuela secundaria 
técnica. 
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LA INICIACION TECNICA Y PROFESIONAL EN LA 
ENSE~ANZA GENERAL Y LA FORMACION DE TECNI 
COS DE NIVEL MEDIO EN COSTA RICA. 

DESCRIPCION: 
Informe de estudio de caso que describe en 
sus generalidades el sistema educativo cos 
tarricense y, en particular, la educación 
técnica y profesional dentro de él El 
estudio viene enmarcado por una presenta-
ción del país y de su panorama económico. 

FUENTES: 
Información estadística y bibliográfica 
proveniente de organismos públicos. 

CONTENIDOS: 
El siste~a de educación de Costa Rica se 
estructura en tres subsistemas: 1. Ense-
ñanza formal escolar; enseñanza primaria, 
enseñanza media general, educación técnica 
y educación superior. 2. Educación formal 
extraescolar: diversos tipos de capacita-
ción y formación profesionalo 3. Educaciái 
informal: fundamentalmente, medios de comu 
nicación de masas. El subsistema de ense-=
ñanza formal escolar se inicia con la edu
cación general, que incluye dos ciclos de 
enseñanza primaria y dos de enseñanza media. 
En el tercer ciclo de educación general co 
mienzan a actuar mecanismos de capacitaci&i 
técnica del tipo requerido por la zona en 
que se ubica la escuela: agrario, artesa-
nal, industrial-comercial. Estos mecanis
mos tienen como objetivo favorecer la per
manencia activa de los jóvenes en su zona. 
A continuación viene un ciclo diversifica
do, que ofrece diversas oportunidades de 
capacitación y de exploración vocacional: 
sanidad, artes, medios de comunicación, 
ciencias y letras, comercio, industria, a
gropecuaria, artesanía. 
No se prevén salidas laterales del sistema, 
aunque en la práctica, los desertores se 
emplean generalmente con éxito en ocupaci~ 
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AUTOR: 
Ministerio de Educa 
ción Pública. Direc
ción General de Pla
neamiento y Desarro-
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PUBLICACION: 
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nes para las. que les sirven los conocimien 
tos adquiridos. Al concluir el cuarto c1 
clo, diversificado, se otorga un certifica 
do de técnico medio que habilita para la -
continuación de estudios superiores o para 
la incorporación al trabajo en una determi 
nada especialidad. 

G.G.N. 

ESTUDIO DE LA SITUACION SOCIAL, ECONOMICA 
Y EDUCATIVA DE LA SUBREGION TURRIALBA. 

DESCRIPCION: 
Análisis de las condiciones que presenta 
la situación indicada, orientada al monta
je de programas de desarrollo rural inte-
grado en esa subregión - Este trabajo se 
inscribe dentro del proceso de descentra!+ 
zación de la educación, que está en marcha 
en Costa Rica. 

FUENTES: 
Trabajo de campo. 

METODOLOG 1 A: 
El estudio fue real izado mediante la meto
dología de seminario-taller propuesta por 
Ja Oficina Regional de Educación de la Unes 
co· para América Latina y el Caribe. Esto -
significó los siguientes pasos: 1. Estable 
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cimiento de un equipo interdiscipl inario a 
nivel local. 2. Realización de un semina
rio-taller de 15 días de duración con par
ticipantes locales y externos. 3. Realiza 
ción de un trabajo de campo por esos partT 
cipantes, distribuídos en 5 áreas temáti--=
cas, durante 4 meses. La información fue 
tabulada y analizada mediante técnicas de 
estadística descriptiva. 

CONCLUSIONES: 
El trabajo permitió ubicar y definir una 
serie de problemas referentes a aspectos e 
conómicos, sociales, de organización de la 
comunidad, educativos y de salud. En lo 
que se refiere a educación se indican los 
siguientes: inadecuada ubicación de las 
instituciones educativas en los centros de 
población urbana; las instituciones educa
tivas no se proyectan lo suficiente a la 
comunidad; escasez de equipo y materiales 
didácticos; bajo nivel de instrucción de 
los padres de familia; un sistema educati
vo inadecuado a las necesidades y expecta
tivas de la región. 

G.G.N. 
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AUTONOMIA EN LA FIJACION DE PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES Y FINANCIAMIENTO, 

DE s c R 1 p c 1 o N: 
Ponencia que se refiere al financiamiento 
de la educación y a diversos proyectos que, 
en Costa Rica, real izan programas de inves 
tigación y capacitación de personal para -
Ja educación Se refiere también a la 
necesidad de una política de investigación 
para apoyar el desarrollo de Ja educación 
nacional. Presentada como aporte al punto 
4 del temario del Seminario Latinoamerica
no de Investigación Educacional 1980, San
tiago de Chile. 

FUENTES: 
Datos proporcionados por diversos organis
mos oficiales de Costa Rica. 

CON TEN 1 DOS: 
1. Inicialmente el documento informa so-
bre las características, montos y distribu 
ción del financiamiento de la educación en 
Costa Rica. La 1 imitada flexibilidad de 
los presupuestos y el excesivo porcentaje 
destinado al pago de remuneraciones de per 
sonal, ha obligado al Ministerio de Educa-=
ción a recurrir a los préstamos externos 
para atender al desarrollo de la infraes-
tructura del sistema. El texto describe 
sintéticamente dos proyectos de financia-
mi en to externo. 
2. Luego se hace referencia a tres impor
tantes proyectos que real izan programas de 
investigación y capacitación de personal: 
Centro Multinacional de Investigaciones E
ducativas, CEMIE; Centro para el Mejoramien 
to de la Enseñanza de las Ciencias, CEMEC;
y Centro de Investigación y Perfeccionamiei 
to para la Educación Técnica, CIPET. -
3. No obstante existir centros de investi 
gación y de capacitaci6n del personal con
objetivos claramente definidos en ambos 
campos, las investigaciones real izadas son 
relativamente escasas y poco significativas 

RESUMENES ANAUTICOS EN EDUCACION 7a 
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en la toma de decisiones para el desarro--
1 lo de la educación nacional. 
4. En el futuro, se requerí ría una pol ít..!_ 
ca de investigaciones abarcadoras, que per 
mitan conocer en profundidad las diferen--=
tes variables del desarrollo de la educa-
ción nacional. 

1 .N. P. 

ESTRUCTURA Y COSTOS DE LA EDUCACION EN 
COSTA RICA. 

DESCRIPCION: 
Informe correspondiente a Costa Rica de un 
estudio que real iza ECIEL para anal izar el 
impacto de la educación en el desarrollo 
económico de los países latinoamericanos -
En este caso, se entrega información acer
ca de cómo se estructura la educación en 
el país en referencia, acerca de su costo, 
sobre el rendimiento de éste y sobre los 
factores socioeconómicos que influyen en 
el rendimiento académico de los estudiante~ 

FUENTES: 
Bibliografía y trabajo de terreno mediante 
encuestas. 

CON TEN 1 DOS: 
En la primera parte del estudio se presen
ta una radiografía del sí~tem~ educativo 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 
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en Costa Rica. Se comenta la evolución 
histórica de la enseñanza en ese país y la 
situación de esta en el quinquenio 70-74. 
Se anal izan aspectos legales. En la segun 
da parte se anal izan los costos de inver--=
sión y operación de las unidades de ense-
ñanza, tomando en cuenta gastos de terre-
nos y edificios. 
Como anexo se incluye una bibliografía so
bre educación en Costa Rica. 

METODOLOGIA: 
La parte que se refiere a la estructura 
del sistema escolar costarricense es anal i 
zada sobre la base de información bibl io--=
gráfica oficial. En lo que dice relación 
con costos, rendimiento y factores de ren
dimiento se real izó un trabajo de terreno 
empleándose encuestas preparadas por ECIEL 
que fue aplicada en 13 centros de enseñan
za primaria, con un total de 6. 112 alumnos, 
y en 15 centros de enseñanza secundaria, 
con un total de 9.543 alumnos. La informa 
ción recogida fue sometida a análisis des-=
criptivo, obteniéndose valores totales, 
promedios y por alumno. 

G.G.N. 
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IMPACTO DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CUBA. 

DESCRIPCION: 
Artículo que presenta la historia del pro
ceso educativo en Cuba revolucionaria, las 
metas sucesivas que se ha propuesto y los 
esfuerzos invertidos para alcanzarlas, po
niendo énfasis en la educación rural, con 
la intención de extraer posibles enseñan-
zas aplicables a otros países latinoameri
canos - Concluye en que la reforma educa 
tiva cubana no es aplicable a otros contex 
tos nacionales si no se da éstas un cambio 
radical en la estructura socioeconómica. 

FUENTES: 
Bibliografía de 18 títulos: estudios sobre 
educación cubana, en su mayoría de autores 
extranjeros; algunos títulos sobre la re-
forma educacional peruana; y observación 
directa del autor en ambos procesos. 

CON TEN 1 DOS: 
1. El estudio se pregunta qué puede apren 
der Latinoamérica de los esfuerzos cubanos 
por crear una nueva educación, por qué Cu
ba ha tenido éxito en el cumplimiento de 
las mismas metas en las que la Alianza pa
ra el Progreso fracasó, y qué distancia 
hay entre los propósitos cubanos y lo real 
mente logrado. -
2. Mirando desde una óptica latinoamerica 
na - y haciendo varias referencias a la re 
forma peruana - el autor examina los supues 
tos teóricos y las realizaciones educacio-
nales de la revolución cubana, poniendo én 
fasis en lo obrado en la educación rural.-
3. En una evaluación global, el estudio 
reconoce que la revolución cubana ha produ 
cido vastos efectos en los valores, progra 
mas y resultados del sistema educativo de
ese país. Aunque las nuevas relaciones qi.e 
se producen en la sociedad son evidentes
en los programas educativos, las escuelas 
formales siguen siendo altamente selectivas 
y autoritarias. Se ha diseñado también un 
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sistema de educación no formal o paralelo 
para los no seleccionados por el sistema 
escolar, pero también funciona en un marco 
de discipl inamiento y de vinculación al 
trabajo. El énfasis está puesto por ahora 
más en la socialización en la moralidad re 
volucionaria que en el aprendizaje de nue-=
vas técnicas. 
4. Tomando como ejemplo los esfuerzos pe
ruanos por crear un 11 hombre nuevo11 al esti 
lo de Cuba, en una sociedad que sigue sien 
do no participativa y de estructura des---=
igual, el autor concluye en que sólo si en 
los países latinoamericanos cambian las re 
laciones de poder será posible que las es-=
cuelas se abran y se transformen •. 

CHILE'S EDUCATIONAL REFORM MOVEMENT, 
l965 - 1970. 

TRADUCCION: 

1 º N. P. 

Movimiento de reforma de la educación en 
Chile, 1965-1970. 

DESCRIPCION: 
Tesis doctoral que, previo un análisis del 
sistema educacional chileno anterior a 1965, 
describe los antecedentes, objetivos y rea 
l izaciones de la reforma educacional ini--=
ciada ese año - Presentada a la Pennsylva 
nia State University, para la obtención -
del grado de Doctor en Educación. 

FUENTES: 
Bibliografía de 177 títulos. Fuentes prima 
rías: documentos oficiales, legislación, 
informes de comisiones y organismos nacio
nales e internacionales, artículos de re--
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vista y .prensa. Fuentes secundarias: est~ 
dios de autores nacionales y extranjeros. 

CON TEN 1 DOS: 
1. En la introducción se esbozan los pro
pósitos, procedimientos y organización del 
estudio, en tanto que en el primer capítu
lo se esquematiza una visión de la socie-
dad chilena en sus aspectos geográficos, 
históricos, políticos, económicos y socio
culturales. 
2. El capítulo segundo anal iza el sistema 
educacional en Chile, antes de 1965, para 
identificar las causas que permitan com--
prender los cambios introducidos por la r~ 
forma. 
3. El tercer capítulo resume los principa 
les antecedentes de la reforma educacional, 
las discusiones y los intentos de reformas 
parciales inmediatamente anteriores. 
4. El siguiente capítulo describe la re-
forma de 1965-1970 propiamente tal. Presen 
ta las metas y objetivos; el proceso de -
planeamiento; los cambios en la estructura 
del sistema; el nuevo carácter de la ense
ñanza básica y de la media; la evolución 
de la matrícula escolar; el programa de a
prendizaje; la formación y perfeccionamien 
to de docentes; y los aspectos administra-=
tivos y financieros. 

lcN.P. 
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PAPEL HISTORICO DE LA ENSEÑANZA MEDIA EN 
CHILE: DEBER SER Y PERSPECTIVAS FUTURAS. 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio que, después de una reseña históri 
ca de la educación media en Chile hasta 
1964, anal iza y discute la función social 
de este nivel de enseñanza en los tres Gl
timos períodos políticos para proponer fi 
nalrnente un "deber ser" en una perspectiva 
de construcción democrática - Presentado 
como ponencia al Seminario 11 E f i ciencia de 
la Educación Media en Chi le 11

, Santiago, 
agosto de 1980. 

FUENTES: 
Bibliografía de 88 títulos: algunas fuen-
tes primarias, estudios históricos, articu 
los diversos e informes y documentos ofi--=
ciales. 

CON TEN 1 DOS: 
1. El trabajo se 1n1c1a con una reseña 
histórica sobre la enseñanza media en Chi~, 
a través de los períodos colonial y de la 
Independencia, en la época republicana has
ta 1920 y desde este año hasta 1964. Termi
na reflexionando sobre la función social 
que ha tenido la educación media en la tra 
yectoria histórica del país. 
2. En la segunda parte, anal iza el rol a
signado a la educación media en los regíme 
nes de la Democracia Cristiana y de la UnT 
dad Popular, para luego discutir la funciói 
social de esta enseñanza en una sociedad 
de participación, Enseguida se ocupa del 
rol atribuído a la educación media en el 
Gobierno Militar. 
3. Finalmente, concluye proponiendo, den
tro de una perspectiva antropológica y so
cial, un ''deber ser11 actual para la educa
c1on media que sea acorde con la construc
ción de un proyecto social democrático. 
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CONCLUSIONES: 
1. El 11 deber ser'' de la enseñanza media 
no se puede discernir separado del contex
to, tanto de la sociedad chilena como del 
resto de la sociedadº Históricamente, es
ta, rama de la educación ha cumplido el rol 
específico que la necesidad social le fue 
asignando, de acuerdo a la particular orga 
nización cultural dominante~ -
2. En 19 evolución de Chile republicano 
se puede observar una transformación de 
las funciones de la enseñanza media, de me 
dio de capacitación propedéutica para la -
Universidad y para la conducción elitista 
del país, a medio de movilización social, 
capacitación de recursos humanos, democra
tización y participación social. 
3. El período 1973-1980 ha sido de restau 
ración de criterios funcionales que pare--=
cían ya superados pero que hoy se demues-
tran congruentes con ~l proceso autorita-
rio y de renovación capitalista. 
4. En tanto que en la enseñanza básica la 
sociedad social iza, capacita y uniforma, 
en la enseñanza media, además de las fun-
ciones tradicionales, hoy día aparece como 
más necesaria una función de desarrollo, 
en cada ser humano, de la capacidad de ele 
gir y autodeterminarse en forma tal de no
ser víctima ciega del mundo material ni 
del mundo de las ideas; por el contrario, 
de ser capaz de controlar los procesos eco 
nómicos y políticos. 

1 • N. P º 
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IGUALDAD DE LAS OPORTUNIDADES EDUCACIONA 
LES EN LA EDUCACION MEDIA CHILENA. 

DESCRI PC ION: 
Estudio que ~naliza el problema de la i

gualdad de oportunidades en la educación 
secundaria chilena~ desde los puntos de 
vista del acceso a ella, del tipo de servi 
cios provistos, de los resultados educacio 
nales y de sus efectos - Se encuestó a -
una muestra aleatoria de estudiantes de en 
señanza media, en relación con dos grupos
de variables independientes: el status so
cioeconómico y características demográfi-
casº El trabajo está basado en tesis doc
toral del autor, presentada a la Syracuse 
University, en 1971. 

FUENTES: 
Encuesta a muestra de estudiantes. 

METO DOLOG 1 A: 
L Las variables dependientes fueron: a) 
el acceso a la educación media; b) el tipo 
de escuela (académica o vocacional, públ i
ca o privada, de mujeres u hombres); y e) 
los resultados expresados en las asignatu
ras de matemáticas y español. 
2. Las variables independientes se refe-
rían al status socioeconómico (prestigio o 
cupacional del padre, nivel ocupacional -
del padre y status económico o nivel de vi 
da de la familia) y a rasgos demográficos
(área geográfica, sexo y orden de nacimien 
to respecto a los hermanos del alumno). -
3. Se envió cuestionario por correo a dos 
mil estudiantes de los grados 9º a 12º, de 
todas las ramas, seleccionados aleatoria-
mente. Se obtuvo respuesta de un 74%. 
4. En el análisis de datos se recurrió a 
diversas técnicas de correlación y de sig
nificatividad de diferencias. 

CONCLUS 1 ONES: 
En cuanto al acceso a la escuela media se 
observó que la distribución de las caracte 

-.--• t&ar.:1~~ a.•• a 1 ·-·--- -•• --· .-. • -·-•• 



1. 868 

00 

rísticas de los estudiantes no coincide 
con la misma distribución en la pobl~ción 
en general. Así, por ejemplo, los padres 
de los estudiantes tienen más alto grado 
de educación que la población del pafs y 
se sitúan en mayor proporción en las áreas 
urbanas. No obstante, la muestra de estu
diantes tiene la misma proporción de los 
sexos que la población nacional •. · 
2º Los alumnos de la educación secundaria 
general difieren de los de la vocacional, 
en términos de status socioeconómico y de 
residencia. Similares diferencias se ob-'
servaron entre alumnos de escuelas públ i-
cas y privadas. No así entre escuelas mas 
cul inas y femeninas. El orden de nacimien 
to incide de modo similar en todos los ti-:
pos de escuela. 
3. Los alumnos con padres de mayor educa
ción y con un nivel económico más alto ob~ 
tienen notas más altas. No hubo, en cam-~ 
bio, _diferencias significativas en los ren 
dimientos expresados en notas; según las -
restantes variables. 
4. Los hallazgos permiten decir que el 
sistema educacional admite grande desigual 
dades exógenas - en su relación con la so-=
ciedad chilena - pero también contiene des 
igualdades endógenas; es decir, muchas des 
igualdades de acceso se proyectan al inte-=
rior del sistema como desigualdades entre 
los que han incorporarse. 

I.N.P. 

AESUMENE~ ANALITICOS EN EO!IC'..ACION 
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EL PROFESOR DE EDUCACION MEDIA. DEBER SER, 
REALIDAD Y PERSPECTIVAS EN CHILE. 

DESCR!PCION: 
Ponencia que, luego de describir el sector 
correspondientep examina las funciones que 
se asignan al profesor secundario por el 
sistema, por el entorno y las que él mismo 
se plantea, haciendo luego referencias a 
la calificación, remuneraciones y forma--
ción de los docentes de enseAanza ~ecunda
ria en Chile, para terminar con una breve 
discusión sobre las perspectivas de este 
grupo de docentes - Presentada al Semina
rio 11 Eficiencia de la Educación Media en 
Chile", Santiago, Agosto de 1980. 

FUENTES: 
Bibliografía de 17 títulos: obras y artícu 
los sobre el tema; autores nacionales y ex 
tranjeros. 

CON TEN 1 DOS: 
1. Se hace inicialmente una breve descri_e. 
ción de las características del sector en 
que actaa el docente secundario en Chile. 
2. Luego, se hacen consideraciones sobre 
roles y funciones del profesor secundario, 
enfatizando la situación de. complejidad y 
crisis en esta profesión y las distintas 
percepciones que de el la tienen la sacie-
dad, los padres de familia y estudiantes, 
y la autopercepción evasiva de los propios 
educadores. 
3. Para el autor, el problema no se debe 
centrar en lo que podría denominar 11 insegu 
ridad de la conciencia profesional 11 sino -
m§s bien en las condiciones de la activi-
dad profesional, que serían causas funda-
mentales del descontento e inseguridad que 
se comprueban en ·el profesorado secundari~ 
4. El trabajo se ocupa también de descri
bir diversos aspectos de la realidad del 
docente de secundaria en Chile. Observa 
un nivel relativamente satisfactorio en la 
calificación del cuerpo m~gisterial, a la 
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vez que un fuerte det~rioro en sus niveles 
de remuneración. Igualmente, es comproba
ble un estrechamiento de la autonomía pro
fesional. 
5. Finalmente, el trabajo examina los pro 
blemas de la formación del profesor, en su 
situación actual, para visualizar ensegui
da una estrategia para la formación de pro 
fesores en una perceptible sociedad del fu 
tu roº 

LOS EFECTOS REDISTRIBUTIVOS DEL GASTO EN 
EDUCAC 1 ON MED 1 Aº 

DESCRIPCION: 
Estudio empírico que examina los cambios 
en los efectos redistributivos del gasto 
público en la educación media en Chile, es 
timando la relación entre los gastos he---=
chos por el Estado en la educación media 
de niños provenientes de grupos socioeconó 
micos bajo, medio y qlto y los aportes im-=
positivos de esos mismos grupos en el pe-
ríodo 1970-1973 - Se concluye en que los 
más favorecidos en la redistribución son 
los grupos bajo y medio, este último en 
proporción ligeramente superior. Presenta 
do al Seminario "Eficiencia de la Educa---=
ción Media en Chile11

, Santiago, Agosto de 
1980. 
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FUENTES: 
Estudios teóricos de autores internaciona
les y estudios empíricos de autores nacio
nales sobre el tema. 

CONTENIDOS: 
1. Inicialmente el trabajo discute el pro 
blema del posible efecto redistributivo de 
un servicio público gratuito, como la edu
cación media en Chile, mediante una revi-
sión de la 1 iteratura y un análisis teóri
co. 
2. El estudio se circunscribe a la evolu
ció~ del efecto a corto plazo. Previamen
te revisa los diferentes criterios que pue 
den aplicarse para una evaluación del im--=
pacto redistributivo de un gasto público. 
3, La parte empírica aborda los cambios 
observables en la redistribución de ingre
sos provocada por la educación media públ i 
ca en Chile entre los años 1970 y 1973, -

METODOLOG 1 A: 
1. Mediante información disponible, se pu 
do estimar la procedencia socioeconómica -
de los alumnos de la educación media públ i 
ca, a través del conocimiento de los nive-=
les educativos de los padres (básico, me-
dio y superior) como 11 proxy11 de los nive-
les de ingreso, en los años 1970 y 1973. 
2. Conocido el gasto público en el sector, 
se pudo calcular los subsidios recibidos 
por cada grupo socioeconómico como resul-
tante de la participación de sus hijos en 
la educación media gratuita. 
3. Luego, con dos métodos alternativos~ 
se estimaron los montos de tributación de 
cada grupo y fue posible el cálculo de las 
transferencias que se producían y los cam
bios observables entre un año y otro. 

CONCLUSIONES: 
1. Mientras en 1970 el grupo de menores 
ingresos contribuía con el mayor aporte,· 
en 1973 ese rol le correspondía al estrato 
alto. En ambos años el estrato medio con-
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tribuy6 aproximadamente con la quinta par
te del total de ingresos. 
2. En ambos años, los sectores bajo y me
dio recibieron tránsferencias positivas, 
que fueron financiadas por el sector alto. 
Sin embargo y según el método empleado, en 
tre 1970 y 1973, el sector bajo recibi6 me 
nos transferencias per cápita, en tanto -
que el sector medio aparece recibiendo más 
beneficios por persona. 

l.N.Pº 

EDUCAC 1 ON MEO 1 A EN CH 1 LE: LOS CAMB 1 OS EX 
PERIMENTADOS EN LA ORIENTACION GENEBft.L, 
ESTRUCTURA Y COMPOS 1C1 ON DE LOS UL T(I MOS 
DIEZ AílOS. PERSPECTIVAS FUTURAS: 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio descriptivo, de base documental, 
que examina los cambios proyectados en la 
educación secundaria y vocacional de Chile, 
a partir de 1974, incluyendo una previsión 
de los posibles rumbos a seguir en este ni 
vel - Ponencia presentada al Seminario -
"Eficiencia de la Educación Media en Chile" 
organizado por CPUº, Santiago, Agosto de 
1980. 

FUENTES: 
Documentos gubernamentales e informaciones 
de prensa. 
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CON TEN 1 DOS: 
1. La ponencia se 1n1c1a con una recopil~ 
ción de apreciaciones críticas sobre la e
ducación secundaria y vocacional en Chile, 
contenidas en documentos oficiales o en in 
tervenciones de personeros del actual go--=
b ie rno. 
2. Luego, examina la ubicación de la edu
cación media en el esquema de Sistema Na-
cional de Educación propuesto por la Super 
intendencia de Educación Pública. -
3. Enseguida, se recogen los acápites de 
la Directiva Presidencial, de Marzo de 
1979, referentes a la educación secundaria 
y técnico-profesional y a las llamadas "al 
te rnat i vas educac i ona les11

• Se comp 1 emen--=
tan con una versión de las proposiciones 
de Ja Subcomisión sobre alternativas educa 
cionales, destinadas a dar cumplimiento a
la Directiva Presidencial. 
4. Además de las recientes definiciones o 
ficiales, el trabajo se ocupa de otros fac 
tores que afectarán el comportamiento de -
la educación media chilena en el futuro. 
Esboza los cambios anunciados en la admi-
nistración educacional: la descentra] iza-
c1on, particularmente en los niveles regio 
nal y municipal. Por otra parte, para es-=
timar la-demanda probable de educación me
dia, presenta los resultados de una estima 
ción hecha por la Superintendencia acerca
de la evolución futura de la matrí~ula en 
la educación general básica. 

1 • N. P. 
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FACTORES ASOCIADOS CON LOS PLANES DE CONTI 
NUACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS ALUM 
NOS DEL NIVEL MEDIO. 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio que se ocupa de las aspiraciones y 
expectativas de continuación de estudios 
superiores entre los alumnos de la educa-
ción secundaria chilena, en 1969 - Especí 
f i camen te, se intentó identificar las pe r-=
cepc iones que tenían sobre alternativas e
ducacionales, clasificar la importancia de 
algunos factores escolares y otros sobre 
las aspiraciones y expectativas y, final-
mente, examinar el proceso de realización 
de las decisiones de continuar estudios. 

FUENTES: 
Datos provenientes de cuestionario aplica
do a muestra de estudiantes. 

METO DOLOG 1 A: 
1. Se administró un cuestionario a una 
muestra aleatoria de 2.863 estudiantes del 
último grado de la enseñanza general y vo
cacional, pública y privada del área metro 
pol itana de Santiago y una muestra adicio:: 
nal de 1.087 alumnos de los liceos fisca-
les de las capitales de provincia. 
2. Como factores en las decisiones de con 
tinuación de estudios se consideraron: if 
el currículum de las escuelas (académico o 
vocacional); i i) el sector (público o pri 
vado); y iii) la composición social del -
grupo de estudiantes. También se exploró 
la trayectoria anterior del estudiante. 
Otros factores examinados fueron e·l sexo, 
los antecedentes socioe'conómicos familia-
res y el rendimiento académico expresado 
en calificaciones. 

CONCLUSIONES: 
1. Se encontró gran consistencia entre la 
primera solicitud de ingreso a una escuela 
media y su actual ubicación escolar. Sólo 
un alumno de cada diez de liceos declaró 

il"ll~l!!!o11a•ruie.~ .&U.&I ....... ,..~ PU ~-· .. -·-·-... • 
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que si pudiera elegir de nuevo preferiría 
una escuela vocacional y sólo una cuarta 
parte de los alumnos de éstas preferirían 
estar en un 1 i ceo. 
En consecuencia, la elección de estudios 
postprimarios es una decisión crítica que 
condiciona fuertemente el futuro ocupacio 
nal y educacional de los estudiantes. -
2. Casi todos los alumnos de 1 iceo y tres 
cuartos de los alurmos de escuelas profe-
sionales dijeron que esperaban continuar 
en la Universidad. Sin embargo, al anal i
zar algunos aspectos de estas decisiones, 
aparecen marcados contrastes de acuerdo al 
sexo, status familiar y tipo de escuela. 
3. El rendimiento académico, más que el 
status familiar, apareció estrechamente re 
lacionado con las aspiraciones y expectatT 
vas de continuar estudios superiores. -
4. Las aspiraciones varían significativa
mente de acuerdo a la composición social 
del estudiantado de la escuela. Los hijos 
de estratos de trabajadores en las escue-
las de un medio superior, tienen una mayor 
probabilidad de planear su ingreso a la U
niversidad que hijos de trabajadores en es 
cuelas preferentemente para trabajadores.-

1 .N. P. 

orr--1 1aacur~ a t..1 a a ·-·--- -a.• --··-.-.-•-•a 
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LOS VALORES FORMATIVOS EN LAS ASIGNATURAS 
DE LA ENSEílANZA MEDIA. SU CONVERGE~CIA 
DESDE UNA PERSPECTIVA CRISTIANA. 

DESCRIPCION: 
Colección de monografías en las que se ana 
l izan los valores morales contenidos en -
los programas de estudio de la educación 
secundaria en Chile - El objetivo es ver 
en que medida esos valores tienen o no una 
convergencia en función de una filoso~ía 
educacional central. 

FUENTES: 
Los textos de los programas de las diver-
sas asignaturas de ese nivel. 

CON TEN 1 DOS: 
Se incluyen las siguientes monografías: 
- Introducción: los valores formativos y 
en convergencia, por Hernán Godoy. 
- La filosofía como disciplina formativa, 
por Rafael Gandolfo. 
- La enseñanza de la biología, por Héctor 
c roxatto. 
- El valor formativo de la música, por Sa
muel Claro. 
- Los idiomas extranjeros y la formación 
del hombre, por Ernesto Livacié, Aurora Ba 
lart y Guillermo Latorre. -
- Curso de estética general. La asignatura 
de artes plásticas en la formación del a--
1 umn o , por M i l an 1 ve l i é. 
- El castel lana, disciplina humanística, 
por Hugo Montes. 
- La educación física al servicio del hom
b re , por Hora ci o La r a. 
- El valor de .la historia en la enseñanza, 
por Ricardo Krebs. 
- La enseñanza de la física en la educaciÓl 
media, por lgor Saavedra. 
- Formación cívica, por José Luis Cea. 
- La química.en la enseñanza media, por Re 
né Salamé. 
- La matemática y el hombre, por Jaime Mi
chelow. 
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- La asignatura de re1 igión. Convergencia 
entre el universo de nuestro saber y el 
hombre según Jesucristo, por 1 sabel Vranc 
ken y Beltrán Villegas. 

G.G.N. 

EL PROBLEMA DEL INGRESO A ~A EDUCACION SU 
PERIOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA RES-:
PONSABl Ll DAD SOCIAL. 
La Familia - la comunidad y la vigencia 
real de los valores. 

DESCRI PC 1 ON: 
Ensayo que aborda el problema del ingreso 
a la educación superior, examinando sus, 
múltiples variables y proponiendo una solu 
ción alternativa basada en un replanteo -
del carácter de la educación media y en 
nuevas fórmulas de acreditación para ingre 
sar a la Universidad - En forma- colateral, 
el trabajo toca una amplia variedad de te
mas, vinculados directa o indirectamente 
con la admisíón. 

FUENTES: 
Referencias a .~lgunos estudios sobre admi
sión. 
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procedimiento de se 
lección - educación 
secundaria - escue
la secundaria poi i
valente - política 
educac i ona 1. 

'"'º 

CON TEN 1 DOS: 
l. El ensayo pasa revista a los diversos 
problemas involucrados en el ingreso a la 
educación superior. El análisis se organ i 
za en torno a dos hilos conductores comple 
mentarios: i) las relaciones entre la unT 
versidad y la educación media y entre és--=
tas y el trabajo, que lleva a la proposi-
c1on de una reforma profunda; y ii) la crí 
tica a los actuales mecanismos de selec---=
ción y admisión y la sugerencia de nuevos 
criterios y mecanismos en esta área. Por 
otra parte, el autor reconoce que la educa 
ción es uno entre varios subsistemas socia 
les y que muchas de las cuestiones plantea 
das no pueden ser resueltas por la educa--=
ción aisladamente. 
2. Junto con establecer la influencia que 
la propia Universidad tiene sobre la educa 
ción media, se afirma que en buena medida
el problema del ingreso se juega durante 
el proceso formativo escolar. La Universi 
dad, más que alumnos artificialmente 1 le--=
nos de información, necesita estudiantes 
que tengan capacidad de aprender, habil ida 
des intelectuales y actitudes indispensa--=
bles para el trabajo académico. La educa
ción media no está entregando conocimien-
tos ni está desarrollando las potencial ida 
des de los aspirantes a la Universi~ad. -
Por otra parte, la educación secundaria, y 
también la técnico-profesional, se han con 
vertido en malas tributarias de la educa--:: 
ción superior y han desvirtuado su propia 
función formativa. 
3. El autor propone un replanteo de fines 
y objetivos de la educación media, que con 
duzca a una escuela comprensiva, formativa 
y a la vez habilitadora para el aprendiza
je superior y el trabajo, flexible y con 
sal idas laterales. Ello, en un contexto 
de educación permanente y de extensionismo, 
que aseguren oportunidades de capacitación 
y actualización, fuera de la Universidad, 
a los propios egresados de ésta y para los 
egresados de media y básica. 
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4. Después de anal izar y discutir las com 
plejidades del problema de la admisi6n a -
los estudios superior~s y en el contexto 
de la reforma ~ducativa esbozada, el autor 
sugiere que la responsabilidad de acredi-
tar para el ingreso a la Universidad sea 
reasignada a los establecimientos secunda
rios. Dada la incertidumbre de las prue-
bas objetivas de ingreso, deben ser los co 
legios los informantes responsables y obje 
tivos sobre la historia indicidual y los -
logros de sus alumnos. A su turno, esta 
misión sería controlada permanentemente mi 
diendo la correlación entre los informes -
de las escuelas secundarias y el desempeño 
académico de sus egresados. Las familias 
y las comunidades deberían participar en 
esta supervisión. 

EXIGENCIAS RESPECTO A LA TECNOLOGIA EDUCA 
TIVA EN LA EDUCACION MEDIA, REALIDAD Y 
PERSPECTIVAS EN CHILE. 

DES c R 1 p c 1 ON: 
Ponencia que, después de una presentaci6n 
general y teórica, anal iza las apl icacio
nes más relevantes de la tecnología educa
tiva que se han experimentado en la ense-
ñanza media chilena en los últimos años -
Como anexos incluye un l.istado de precios 
de equipos de apoyo y una completa bibl io
grafía de trabajos chilenas sobre el tema. 
Ponencia presentada al Seminario "Eficien
cia de la Educación Media en Chile", San-
tiago, agosto de 1980. 

FUENTES: 
Bibliografía de 52 títulqs sobre experien
cias nacionales de aplic~ción de tecnolo-
gía educativa en la enseñanza media. 
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enfoque modular -
teleducaci6n - recur 
sos audiovisuales. 

Visitas a cinco establecimientos educacio
nales. 

CONTENIDOS: 
1º La ponencia se inicia con una defini-
ci6n de tecnología, una conceptual izaci6n 
del enfoque tecnol6gico y con una discu--
si6n de sus aspectos más controvertidos. 
2. Luego se describen las tres áreas temá 
ticas principales de la tecnología educa--= 
cional: i) la consideraci6n de la educa-
ci6n como sistema(sus objetivos, sus rela
ciones con otros sectores de la sociedad y 
otros niveles de la educaci6n, y su admi--. 
nistraci6n); ii) la educaci6n centrada en 
el estudiante (personal izaci6n, m6dulos, 
IP., aprendizaje para el dominio y evalua
ci6n formativa, etc.); y i i i) medios que 
amplifican la labor del docente (teleduca
ción, medios audiovisuales, etc.). 
3. Utilizando esta misma agrupaci6n temá
tica, se hace una revisi6n y análisis crí
tico de la situaci6n chilena, mostrando 
las experiencias efectuadas en la educa--
ci6n media, en cada área. El autor conclu 
ye en que, aparte de aspectos positivos y
negativos puntuales, la falta de objetivos 
generales claros no permite hablar de efi
ciencia con sentido y direccional idad. 

l.NoP. 
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PLANIFICACION SOCIOLOGICA DE LA PROFES ION 
DE DOCENCIA SECUNDARIA. 

DESCRIPCION: 
Artículo que resume parte de una investiga 
ción sobre los problemas de la docencia en 
educación secundaria en Chile, según opi-
niones de profesores, directores de esta-
blecimientos y estudiantes de pedagogía -
Se examinan la decisión de estudiar pedago 
gía, la visión del rol de profesor, la for 
mación profesional y la carrera del docen-=
te secundario y el grado de alienación y 
desempeño del rol, para terminar con una 
propuesta de reestructuración de la ocupa
ción de docencia en secundaria. 

FUENTES: 
Encuesta a profesores secundarios, recto-
res y directores de colegios y estudiantes 
de pedago~ía. La investigación completa 
se ha presentado en Gyarmati, Ortúzar y Ce 
receda: 11 EI nuevo profesor secundario" San 
ti ago, 1971. 

METODOLOGIA: 
1, Se trabajó con una muestra de 210 pro
fesores secund2rios de diversos estableci
mientos del Gran Santiago, que representa
ban un 2% del universo. Casi en propor--
ción paritaria de hombres y mujeres, poco 
más de tres cuartas partes había estudiado 
en la Universidad de Chile y el resto en 
otras universidades, y tenían característi 
cas diversas y representativas de años de
servicio, asignaturas que profesaban, tipo 
de establecimiento, etc. Se encuestó tam
bién a 109 estudiantes de pedagogía de pri 
mer año y 61 del quinto y último año y a -
55 jefes de establecimientos. Las encues
tas se realizaron en 1967. 
2. Por tratarse de un estudio explorato-
rio de actitudes y percepciones no se uti-
1 izaron coeficientes de significac~ón o a
sociación. Los resultados se presentan en 
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porcentajes de frecuencia, en 20 cuadros 
estadísticos. 

CONCLUSIONES: 
1. En cuanto a la elección de la carrera 
de Pedagogía, se observó que es adoptada 
tardíamente - salvo en los estudiantes de 
bajo status social - sin que, en la mayo
ría de los casos, haya sido la primera pre 
ferencia y por influencia de factores in--=
trínsecos a la carrera sólo en poco más 
del 50% de los casoso 
2º Un 55% de los profesores visual iza i-
dealmente su profesión con énfasis en el 
aspecto intelectual, en tanto que directo
res y estudiantes de pedagogía ponen énfa
sis en el rol de formación global. Respec 
to al rol que efectivamente les correspon-=
de desempeñar, un· 57% lo estima como "for
mador de la personalidad del estudiante" y 
un 21% como 11 un profesional". Más de la 
mitad de los encuestadores cree que la so
ciedad tiene una imagen negativa de su rol 
efectivo. Las dificultades para desempe-
ñar su rol ideal fueron priorizadas como 
''falta de tiempo" (36%) y "falta de elemen 
tos materiales" (28%). -
3. Se advierte que los profesores consi-
deran que egresan bastante mejor prepara-
dos en su especialidad que en su capacidad 
de 11educadores 11

• 

4. La mayoría tiene una visión sumamente 
pesimista respecto a sus verdaderas posibi 
l idades de carrera dentro del sistema edu-=
cacional y sólo un 17% estima que los méri 
tos objetivos de la persona son factor im-=
portante para progresar en la carrera. 
5. La gran mayoría (78%) percibe que care 
ce de autonomía profesional y presenta di-:
versos grados de alienación, al punto que 
sólo una escasa minoría deseaba que sus hi 
jos siguieran la misma carrera. 

l .N.P. 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 
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LA EVOLUCION DE LA EDUCACION ELEMENTAL Y 
EL PROBLEMA EDUCACIONAL. 

DESCRIPCION: 
Artículo que analiza el problema educacio
nal básico de Chile, expresado en las dí-
mensiones de inescolaridad y deserción es
colar en la enseñanza primaria, a base de 
datos censales y del seguimiento de una co 
harte de alumnos en cuatro provincias re--=
presentativas - La publicación es una sfn 
tesis del 1 íbro del mismo nombre, publica-=
do en 1961 por Hamuy, Hansen, Sepúlveda y 
Briones. 

FUENTES: 
Censo de Población de 1952, Registros de 
Matrículas de Escuelas Primarias y encuesta 
de seguimiento a cohorte de alumnos. 

METODOLOGIA: 
1º Se desecharon los cálculos corrientes 
de inescolaridad y deserción y se optó por 
métodos directos de indagación de·ambos fe 
nómenos. Se seleccionó una cohorte de 
edad; en cuatro provincias representativas 
de la diversidad zonal del pais, incluyen
do Santiago que continúa casi un tercio de 
la población del pais, se trabajó con una 
cohorte de edad: los niños que tenian 15 a 
ñas al 1º de marzo de 1952 (año de censo 
de población). 
2. La inescolaridad se calculó sólo para 
la provincia de Santiago, comparando la co 
harte censal con la historia escolar de 
los niños que real izaron ·sus estudios pri
marios entre 1943 y 1953. 
3º La dese re i ón fue estimada para las cua 
tro provincias en la misma cohorte escolar; 
obviamente considerando la incidencia de 
la repetición. Se relacionó la deserción 
con algunos factores como sexo, edad de in 
greso a la escuela, condición urbana o ru-=
ral y nivel económico de las famíl íasc Los 
datos se presentan en forma de porcentajes 
de frecuencia en tablas de doble entrada. 
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CONCLUSIONES: 
1. El principal problema educacional del 
pueblo de Chile consiste en el bajo nivel 
de instrucción o escolaridad del pueblo de 
Chile, ponderado desde el límite que fija 
la escolaridad mínima obligatoria (15 años 
de edad). 
2. Las causas inmediatas de este problema, 
considerando desde la estructura del siste 
ma escolar, son la inescolaridad y la de--=
serción. 
3. La inescolaridad en la población estu
diada resultó ser menos grave que la esti
mada corrientemente. En cambio, la deser
ción escolar demostró ser la más importan
te fuente del analfabetismo y los bajos ni 
veles de instrucciónº De cada 100 inte---=
grantes de la cohorte investigada - 67,7 
no terminaban el sexto grado primario y só 
lo 18,4 ingresaban al ler. año de enseñan-=
za media. 
4. Se estableció, además, que los niños 
que ingresaban a una edad más temprana te
nían una escolaridad más prolongada, que 
los niños tenían una vida escol~r m5s pro~ 
longada mientras más alto era su nivel eco 
nómico y que los niños cuyos padres tenían 
ocupaciones urbanas sobrevivían más en la 
escuela. 

I.N.P. 
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COMPONENTES DE LA ENSE~ANZA QUE FACILITAN 
LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE LOS PARTICIPAN 
TES DE UN SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL. 
RESULTADOS DE·UN ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

DESCRIPCION: 
Tesis de grado que se propuso elaborar pro 
gramas de instrucción de acuerdo a técni-:
cas de programación y condiciones de apren 
dizaje según Robert Gagné, apl icarios ª· 
un grupo de postulantes del sistema de a-
prendizaje ocupacional de INACAP y verifi
car sus resultados en relación con la solu 
c i'ón de problemas - El diseño tuvo carác-=
ter experimental y permitió probar que una 
práctica supervisada previ~ a la teoría 
puede facilitar el aprendizaje de niveles 
conceptuales y la solución de problemas. 

FUENTES: 
- Bibliografía de 10 títulos sobre capaci
tación y aprendizaje profesional y sobre 
condiciones de aprendizaje, especialmente 
obras de R. Gagné. 
- Resultados de la aplicación de programas 
experimentales de instrucción. 

CONTEN 1 DOS: 
1. La tesis se 1n1c1a con la presentación 
de tres tipos de antecedentes: una exposi
ción de la teoría del aprendizaje de Gagné, 
referencias a los procesos de formación 
profesional y una descripción del sistema 
de aprendizaje del Instituto Nacional de 
Capacitación Profesional. 
2. Luego, señala los objetivos del estu-
dio, siendo el más general: aportar eviden 
cia empírica utilizable en los diseños de
instrucción de la capacitación profesional, 
respecto de las relaciones entre teoría y 
práctica en el proceso enseñanza-aprendiz~ 
je. 
3. Se formulan las hipótesis de trabajo, 
se describ~ el diseño experimental y se re 
producen los programas de instrucción em--=-
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pleados; luego se informa sobre la adminis 
tración de los instrumentos y finalmente -
se hace un análisis de los datos, que per
mite llegar a ciertas conclusiones finales. 

METODOLOGIA: 
l. De la población de postulantes al sis
tema de aprendizaje de INACAP se extrajo 
al azar una muestra de 100 sujetos, distri 
buídos en dos grupos iguales, de control y 
experimental. 
2. Al grupo experimental se le administró 
un programa de instrucción que incluye a-
prendizaje de discriminaciones múltiples y 
secuencias motoras, además de un programa 
de instrucción de contenidos conceptuales. 
Al grupo de control, se le administró sólo 
este último programa. Luego se solicitó a 
cada uno de los sujetos de la muestra que 
solucionasen un problema relacionado con 
los contenidos aprendidosº Para ambos gru 
pos se controlaron las condiciones de la -
experiencia: mismo instructor, lugar, día 
y hora. 
3. Los programas se prepararon especial-
mente para el experimento. 
4º Se real izó un análisis cuantitativo de 
las respuestas de los grupos, con aplica-
ción de chi cuadrado, y un análisis cual i
tativo de las mismas. 

CONCLUSIONES: 
l. Se observó una diferencia significati
va que con un 95% de seguridad favorece al 
grupo experimental respecto del grupo de 
control, lo cual permite aceptar la hipóte 
sis de trabajo inicial del estudio. -
2º En la situación de enseñanza-aprendiza 
je, una práctica supervisada como la em---=
pleada con el grupo experimental, previa a 
la teoría, puede facilitar el aprendizaje 
de los niveles conceptuales y la solución 
de problemas. 

I.N.P. 

Al=~LIUFNF~ .6.N.6.LITI~~ FN Fnllt"~ltU,1 
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ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL EN EL PERIODO 
1964 - 1979. 

DE s c R 1 p c 1 o N: 
Estu~)o que examina las caracterfsticas 
que ha tenido la asistencia a los estudian 
tes de educación primaria, secundaria y su 
perior en los tres últimos perfodos guber-=
namentales de Chile, por parte de las ins
tituciones y servicios de carácter público 
- Además de la descripción de las polfti
cas asistenciales y de los logros y limita 
ciones, el trabajo intenta establecer la -
intencional idad de cada gobierno para apo
yar preferentemente a diversos estratos de 
la población. 

FUENTES: 
Documentos oficiales, estudios diversos y 
datos proporc}onados por los servicios de 
bienestar estudiantil. 

CON TEN 1 DOS: 
1. En el capftulo se entregan algunos 
antecedentes que han justificado la crea-
ción de programas de asistencia a los estu 
diantes: situaciones de deserción y repi--=
tencia que afectan a los grupos desfavore
cidos, planteamientos de democratización 
de la enseAanza,. etc. 
2. En el capftulo 11 se da cuenta del desa 
rrol fo histórico de los servicios de as is 
tencial idad, como la Junta de Auxilio Esca 
l_ar - desde 1929 - y los servicios de bie-=
nestar de las Universidades. 
3º En el siguiente capftulo, se esbozan 
las polfticas educacionales de los Presi-
dentes Frei, Allende y Pinochet, y lasco
rrespondientes políticas de asistencia a 
los estud)antes, según textos oficiales. 
4. En el último capítulo, se detallan con 
abundancia de datos empíricos, las realiza 
ciones en materia de asistencial idad estu-=
diantil en el período 1964-1979. En el ca 
so de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
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y Becas, se anal izan los program~s de ali
mentación escolar, de becas a estudiantes, 
de préstamos a universitarios, de hogares 
es tu d i an t i 1 e s , de 11 co fon i a s 11 es co 1 a re s 
(temporadas de verano o de invierno en pla 
yas, campo o cordillera), atención médico-=
dental y oftalmológica, etc. Luego se ana 
l izan los programas de cada una de las UnT 
versidades del paísº La _información permT 
te una fácil comparación longitudinal en -
cada rubro. 
5. Se ha demostrado gran consistencia en
tre los objetivos generales perseguidos 
por los tres gobiernos y las realizaciones 
en materia asistencial, observándose una 
gran contracción de los servicios asisten
ciales en la actual administración, lo ~ue 
facilita la selectividad del sistema educa 
cion~l por extracción social más que por 
capacidad. 

POSITIVISM IN CHILE ANO ITS IMPACT ON EDU
CATION DEVELOPMENT ANO ECONOMIC THOUGHT, 
1870 - 1891. 

TRADUCCION: 
El posivitismo en Chile y su impacto en el· 
desarrollo educacional y en el pensamiento 
económico. 1870 - 1891. 

DESCRIPCION: 
Tesis doctoral que examina la introducción 
y difusión de la doctrina positivista en 
Chile, entre 1870 y 1891, y sus consecuen
cias en el pensamiento económico y en el 
desarrollo de la educación - El estudio 
destaca la acción de José V. Lastarria, Va 
lentín Letel ier, Juan Serapio Lo is y otros, 
y distingue el desarrollo del movimiento 
positivista en Santiago y en la ciudad mi
nera de Copiapó. 
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FUENTES: 
Bibliografía de 102 1 ibros y folletos, 157 
artículos de revistas y periódicos y diver 
sas fuentes no publicadas; predominan las 
fuentes primarias. 

CON TEN 1 DOS: 
1. El estudio comienza vinculando la in-
traducción del positivismo con el desarro-
1 lo del pensamiento 1 ibera! en Chile en 
los años posteriores a la independencia y 
con la actitud de admiración de los secto
res intelectuales de este país hacia las 
corrientes ideológicas europeas. 
2. Junto con esbozar el carácter de la 
doctrina positivista, describe el pensa--
miento y la obra de José Ve Lastarria, 
quien lo introduce y difunde en Chileº 
3º Luego, anal iza los alcances del moví-
miento positivista en la ciudad de Copiapó 
en la década de 1870 y en la ciudad de ~an 
tiago, a partir de esa década y hasta 1891. 
Se destaca la obra de Juan Serapio Lois, 
en la primera y de Valentín Letel ier, en 
la segunda ciudad. 
4. La tesis demuestra que tanto la escue
la francesa como la escuela inglesa de po
sitivismo tuvieron fuerte impacto en el 
pensamiento económico y en el desenvolví-
miento educacional de Chile, en .el periodo 
estudiado. Esta doctrina incluyó notable
mente en la ideo logia de los partidos 1 ibe 
ral y radical y en sus figuras dirigentes~ 
incluyendo dos presidentes de la República. 
5. Su condición foránea no fue obstáculo 
para la difusión del positivismo. Por el 
contrario, su influjo facilitó la importa
ción de expertos, ingenieros y pedagogos 
europeosº Los positivistas impulsaron 
fuertemente las reformas en la educación 
secundaria - sistema conc~ntrico - el desa 
rrollo dé la educación primaria y el mejo-=
ramiento de la formación de docent~s - con 
la fundación del Instituto Pedagógico y .la 
reforma de las .escuelas normales. 
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6. Los liberal-positivistas sobreestima-
ron el rol de la educaciónº Su empleo co
mo palanca para construir una sociedad de
mocrática y unida por comunes metas, se 
vió dificultada por la supervivencia - más 
allá de las aulas - del autoritarismo, la 
desigualdad y la estratificación de clases. 

l .N.P. 

OPINIONES Y ACTITUDES FRENTE A LA EDUCACION 
Y AL TRABAJO ANTES DE LA REFORMA EDUCACIO
NAL. 

DESCRI PC 1 ON: 
Artículo que sintetiza una investigación 
sobre las relaciones entre educación y ni
veles de aspiraciones y expectativas de a
lumnos y sus padres en dos tramos crTticos 
del sistema educativo chileno, antes de la 
reforma educacional de 1965-1970 - Se de
muestra que los niveles de aspiraciones au 
mentan en función directa del nivel de edu 
cación alcanzado y que existía una tenden-=
cia poco realista en dichas aspiraciones, 
que denotaba un desfase entre educación y 
estructura social y ocupacional. 

FUENTES: 
Encuestas a una muestra de alumnos y sus 
padres y profesores. 

ne~11a. .. e ... r~ .&L.1.&1 .,..,..~ ~ ... ~ .... ··-•-U"llr..a.1 
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METO DOLOG 1 A: 
l. Se seleccionó una muestra intencional 
de alumnos de dos grupos de edad: 12 a 14 
años (en sexto primario y primer año de se 
cundaria, según la estructura entonces vi-=
gente en el sistema educativo) y 16 a 22 
años (en el último grado de secundaria y 
primer año universitario). Mediante siste 
ma de jueces, se eligieron establecimien--=
tos educacionales que atendiesen alumnos 
de ingresos altos, medianos o bajosº Den
tro de cada colegio se coleccionaban uno o 
dos cursos completos al azarº Además de 
los aluITUlos {624), se pudo encuestar a 268 
padres de los mismos y a 118 profesores. 
2. La encuesta versó sobre aspiraciones y 
expectativas educacionales y ocupacionales 
de los estudiantes y de sus padres. Se dis 
criminó según niveles educacionales, statll; 
socioeconómico, sexo, etcº · 
3. Los resultados se presentan en términos 
de frecuencias absolutas y relativas en ta 
blas de doble entrada. 

CONCLUSIONES: 
1. Los niveles expresados de aspiraciones 
van aumentando según el nivel educacional 
alcanzado tanto por los estudiantes como 
por sus padres. 
2. Las aspiraciones se canal izan preferen 
temente hacia las ocupaciones de tipo pro-=
fesional, en detrimento de las otras ramas 
de actividades, tendencia que se acentúa 
respecto a las ocupaciones deseadas por los 
padres para sus hijos. 
3º Se advierten diferencias bastante signi 
ficativas en las aspiraciones ocupacionales 
según el status socioeconómico y el sexo, 
diferencias que van disminuyendo a medida 
que los alumnos avanzan en edad y escolari 
dado -
4. Existe una fuerte aspiración a obtener 
una educación universitaria completa, peroi 
biéndose como posible, aunque los datos -
previenen respecto al irreal ismo de una as 
piración tan extendida. 
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So En consecuencia, el sistema educativo, 
junto con ir creando su propia demanda, va 
generando una especie de "ideología educa--' 
cional", que se contradice con la estructu 
ra del sistema socialº 

lºN.P. 

EL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO Y LA ADOLES 
CENC 1 A. 

DESCRIPCION: 
Estudio que, luego de conceptual izar la o
ferta que hace el sistema educativo para 
contribuir al desarrollo del adolescente 
en Chile, investiga empíricamente las de-
mandas que el adolescente de hoy plantea 
frente a la escuela - Después de confron
tar oferta y demandas, se proponen conclu
ciones que a la vez son hipótesis para nue 
vas búsquedas sobre el tema. Presentado -
al Seminario 11 EI Adolescente en la Sacie-"'. 
dad Actual: hacia un enfoque interdiscipl_i_ 
nario11

, Mayo de 1979. 

FUENTES: 
Resultados de encuesta a muestra de estu
diantes. 
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CONTENIDOS: 
1. Mediante un análisis conceptual, los 
autores sistematizan la oferta qu~ el sis
tema escolar chileno hace a los adolescen
tes, en los siguientes términos: 
a) En relación con la edad específica, 
continúa el proceso de preparación para la 
vida que tuvo que iniciarse en la infancia, 
mediante un currículum de formación_· y un 
estilo de vida que debe ser aprendido como 
condición tanto de aceptación como de moví 
1 i dad socia 1 • 
b) Ofrece un ambiente de reemplazo al am
biente familiar, en el que el adolescente 
debe adecuarse a un ritmo de aprendizaje 
graduado y debe internal izar 11 porciones 11 

del conocimiento. 
c) Un conjunto de contenidos cultura les 
trasmitidos y vigilados por ·los maestros y 
una serie de expectativas sociales de los 
adultos, representados por los profesores, 
los cuales además se proponen como m9delos. 
2. Para detectar los intereses, inquietu-: 
des y motivaciones del adolescente actual, 
en relación con el sistema educativo nacio 
nal, se real izó un estudio empírico que se· 
resume a continuación. 

METO DOLOG 1 A: 
1. De los 16 establecimientos de educación 
secundaria y vocacional, fiscales y particu 
lares, de una populosa comuna del Area Me--=
tropol itana (Quinta Normal), se escogieron 
10 centros, con un número de 500 alumnos de 
ambos sexos que cursaban los dos últimos 
años de la enseñanza media. 
2. Se administró un cuestionario de intere 
ses y opiniones con preguntas cerradas y a-=
biertas. Los datos resultantes se presen-
tan en tablas porcentuales. 

CONCLUSIONES: 
1. La oferta de educación sistemática a 
través de las asignaturas del currículum de 
la enseñanza media no refleja los intereses 
de los adolescentes, debido a sus conteni--
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dos enciclopédicos, teóricos y desvincula
dos de la vida. 
2. Es alta la aspiración a continuar estu 
dios (70%), lo que demuestra que la educa-=
ción sigue siendo vista como un mecanismo 
de movilidad social. 
3. La participación de los adolescentes 
en los organismos estudiantiles que ofrece 
el sistema es minoritaria y las preferen-
cias de los encuestados se vuelcan hacia 
las actividades deportivas, religiosas, de 
vida al aire libre, etc. 
4. Los alumnos opinan que la oferta educa 
tiva es de regular calidad, pero no propo-:" 
nen un modelo alternativo como no sea el 
mejoramiento de los actuales agentes educa 
ti vos. -
5. Aparece como urgente la necesidad de 
integrar las expectativas y los juicios 
críticos de los adolescentes al campo peda 
gógico, tarea que implica una diferente -
disposición vocacional de los agentes edu
cativos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------ª-~~--.. -.. -.---------~----~----------------.. 
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HIPOTESIS SOBRE EL CAMBIO EDUCATIVO EN 
CHILE. 

DESCRI PC ION: 
Ensayo que, a modo de hipótesis p<..;·a una 
línea de investigación ya iniciada, iden
tifica y describe algunos mecanismos y es 
trategias empleadas en promover o dificuT 
tar el cambio social en Chile, en el pre-=
sente siglo - Sugiere también un enfoque 
sobre el condicionamiento económico, so-
cial y político de la dinámica educacional 
en el mismo período y país. 

FUENTES: 
No se indicanº 

CONTENIDOS: 
1. Sobre la base de estudios e~ploratorios 
previos, se proponen tres grupos de hipóte 
sis para explicar el ritmo, carácter y re-=
sultados del cambio educacional en Chile, 
en el período 1920 - 1973. 
2º El primero se refiere a la interacción 
entre una tendencia conservadora y dos ten 
dencias de cambio, la democrático-moderni-=
zante y la radical o alternativa, que ha-
brían jugado en el interior del sistema e
ducativo nacional (ver RAENº L341L 
3. El segundo grupo de hipótesis pone de 
relieve una serie de conductas políticas 
que explicarían, parcialmente, la persis-
tencia de los rasgos tradicionales del sis 
tema escolar y, a la vez, la debilidad y 
la fuerza del movimiento renovador del mis 
mo. Algunas de dichas conductas serían la1 

coacción estatal directa, la lucha ideoló
gico-política, maniobras como el aislamien 
to y/o la deformación de las innovaciones~ 
estrategias de. reforma y de contrarreforma, 
compromisos conciliatorios entre.conserva
ción y cambio, etc. 
4. El tercer conjunto de hipótesis propo
ne, provisionalmente, una interpretación 
del cambio educativo desde la perspectiva 
del dinamismo de la sociedad chilena, apo-
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yándose en un enfoque de conflicto. 
5. El autor concluye en que la informaciái 
histórica ya acumu1ada permite una compro
bación preliminar de las dos primeras hipó 
tesis y que una investigación interdisci-:
pl inaria sería indispensable para compro-
bar la tercera. 

I.N.P. 

EVALUAC 1 ON DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA RE FOR 
MA EDUCACIONAL CHILENA. 

D~SCRIPCION: 
Estudio que intenta una evaluación de la 

1 

reforma educacional iniciada en Chile en 
1965, desde el p~nto de vista de la respues 
ta de la comunidad escolar, de los aspectos 
administrativos y de organización y de la 
puesta en marcha del currículum - El pri
m~r análisis se desarrolló a nivel de la en 
señanza media y los otros dos en 1 a enseñan 
za básica. Se concluyó en el reconocimien-:
to de una serie de avances logrados, a la 
vez que en la detección de una serie de ca
rencias o distorsiones. 
i . 

FUENTES: 
E~ estudio se basa en tres seminarios de 
grado dirigidos por la autora en la Escuela 
de Educación de la Universidad Católica de 

1 

-·~~~--~~~~~~~~~-'-~~~~~~~-----,-.. -.--.-,--A~&o-.--.,-,--,-~-~-~---~-.-----.-.--.---.--., 



PALABRAS CLAVES: 
Reforma de la educa
ción - evaluación 
del programa - rela 
ción escuela-comunT 
dad - información so 
bre educación - difu 
s ión .. adopción de 
innovaciones •. 

1. 884 

Chile en 1969. A su vez, los trabajos de 
base emplearon fuente~ document~les.y eo-~ 
trevi stas. 

METODOLOGIA: 
1. En los tres estudios básicos se partió 
de un diseño común y de hipótesis genera-
les. La muestra dividió la provincia de 
santiago en área metropolitana y no metro
politana y clasificó las comunas componen
tes en niveles alto, mediq y bajo de desa
rrollo. Dentro de cada una estas sub-áreas 
se seleccionaron aleatoriamente los esta-
blecimientos educacionales, considerando 
el sector pGbl ico y el privado. Se traba
jó en 74 escuelas y se entrevistó a 45 au
toridades, 226 padres y 196 profesores. 
2. Los datos se presentan en frecuencias 
absolutas y relativas en 17 cuadros de do
ble entrada. 

CONCLUSIONES: 
1. En lfneas generales, la reforma presen 
ta avances y manifiesta carencias. Podría 
criticársele que trató de cambiar la edu~a 
ción sin alterar las bases socioeconómicas 
sobre las que ella descansa. 
2. Ha tendido fundamentalmente a la ·pro~
fundización de los aspectos curriculares. 
Sin embargo, parece p~nsada por una ~lite 
intelectual qu~ no consideró la participa
ción real y directa del personal docente y 
directivo de las escuelas. . 
3. En los padres de familia se observa 
una disposición más favorable que en los 
profesores hacia la reforma~ 
4. La-escasez de recursos materiales y 
tecnológicos en los establecimientos esco-, 
lares impedi.r[a la correcta aplicación de 
la reforma, que fue pensada en términos .de 
una situación ideal que no pudo ser logra
d~ por las condiciones reales de operación· 
de las escuelas. 
5. La persistencia de técnicas de trabajo 
tradicional del profesorado, que otorga ~ 
la educación un carácter conservador del 
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s'stema social existente, fue lo que pre-
t~ndió modificar la reforma al proponerse 
la aceleración del proceso de desarrollo 
cultural, social y económico del país. El 
e~tudío arroja resultados contradictorios 
a~ respectoº Los profesores declaran acep 
t~r las innovaciones propuestas por la re-:: 
fÓrma, pero hay indicios de que en la prác 

1 -

t:ica no las incorporan a su quehacer. 

I.N.P. 

~ITUACION DEL PERIODISMO CIENTIFICO Y 
EDUCATIVO EN CHILE. 

DESCRI PC 1 ON: 
~studío que describe la presencia de la in 
~ormación científica y educativa en los p~ 
riódicos, revistas, radios y canales de te 

1 -

levisión más importantes de Chile, a base 
de diversas mediciones del espacio dedica
do a estos temas - Se reconoce la preca-
~iedad en que se encuentra la información 
eientífica y tecnológica y la educación en 
1os medios de difusión y se sugieren cami
nos de superación de este estado de cosas. 

rnENTES: 
1 

~eriódicos de Santiago y sus suplementos, 
revistas, espacios radiales y programas de 
televisión. 
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METODOLOGIA: 
1 º Se midieron los espacios de tres pe rió 
dicos, de algunos de sus suplementos~ espe 
cialmente los educativos y los literarios
y científicos; dos revistas de carácter 
misceláneo~ y los programas de los cuatro 
canales de la televisión chilenaº Sobre 
la radio sólo se hicieron observaciones g~ 
nerales. 
2º Las mediciones se real izaron durante 
tiempos variables segGn los medios estudia 
dos: varios meses para los periódicos y re 
vistas y una semana completa para la tele:.
visiónº 
3o En el caso de los medios escritos, se 
midieron los espacios dedicados a la publ i 
cidad y a las distintas temáticas, para es 
tablecer la preocupación por la informa---=
ción ¿ientífica, tecnológica y educativa. 
En el caso de la televisión, se midieron 
los tiempos de los diversos programas. Se 
hicieron diversos tipos de análisis y com
paraciones y se discuten ampliamente los 
resulta dos. 

CONCLUSIONES: 
l. El estudio entrega abundantes resulta
dos particulares, atingentes a la importa!2_ 
cia dada por cada tipo de medio o por cada 
Órgano a la información científica, tecno
lógica y educativa, en comparación con el 
espacio asignado a publicidad y a otros ma 
teri a les. -
2. Algunas conclusiones generales serían: 
i) En los órganos de prensa l·a información 
científica y educativa resulta minoritaria 
y circunstancial. Las posibilidades de en 
tregar educación permanente a través de es 
tos medios son menguadas, ya que están mo-=
tivados por otros móviles y condicionados 
por la publicidad; 
i i) Desde 1973, el periodismo chilena que 
dó con importantes vacíos al decaer la in:.
formación política y sindicalº El espacio 
fue aprovechado por cree i entes sécc i enes 
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del deportes, espect&culos y economía y por 
uh

1
a verdadera competencia de suplementos. 

D~ ellos, algunos son de carácter educati
vo'. y/o tienen una tendencia a la informa-
ci~n científica y tecnol6gicaº Se advier
t~ en ~stos una alta util izaci6n de servi
c~os de prensa extranjera y dificultades 
p~ra conectarse con las fuentes nacionales 
dd es te t i po de informa c i 6n • 
iili) En la televisi6n es notorio el esta
dÓ de deterioro en que se encuentra la in-
f 

1 
• '* • . l '* d ormac1on en c1enc1a, tecno og1a y e uca--

c~6n. No hay contenidos del &rea tecnoló
g~ca y los de carácter científico se pier
den en el contexto de l a información peri o · 
d~stica general. Los programas de teledu-=-

-c~ción, iniciados con gran despliegue pu-
bllicitario y buena sintonía, han pasado a 
ser experiencias de poca monta. 

1 

i 
1 

ENSE~ANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL 
SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACION GENERAL BA
S iCA BAJO CONDICIONES PROFESOR-ALUMNO-ES
C~ELA-COMUNIDAD. 

1 

1 

DESCRIPCION: 
1 

Estudio que se propone conocer las caract~ 
rísticas de la enseñanza de las ciencias 
n~turales en el 2o. ciclo básico (5º a 8º 
gtado) de las escuelas de la Provincia de 
~lo Bio, en el sur de Chile, en ·cuanto a 
l~s condiciones de los profesores, las es-' 
del as, los alumnos y la comunidad - El 

1 

trabajo forma parte de un proyecto más am-
p) io, orientado a diseñar experiencias de 
aprendizaje que se adapten a las condicio
nes existentes. 

1 
1 

1 

FUENTES: 
-i Datos obtenidos mediante encuestas y re-· 

! gistros, en muestra de escuelas, profeso 
1 -

¡ res, alumnos y padres. 
1 

Zl"'llr~1t••r1.1r~ au.a.1 1T1,...~ ru rl"'lt..IU"'llo&J/"'al\o..._. 
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Bibliografía de 10 títulos sobre enseñan 
za de las ciencias. 

CONTENIDOS: 
1. El documento se inicia con una justifi 
cación que incide en torno al mejoramiento 
de la enseñanza de las ciencias naturales, 
recogiendo recomendaciones de diversas reu 
niones internacionales que sugieren una es 
trategia al respecto. 
2. luego, entrega algunos antecedentes so 
bre la enseñanza de las ciencias en Chile-:
al nivel escolar, a base de una investiga
ción comparativa de la IEA. 
3. En el cuerpo del estudio, se real iza 
una descripción de las condiciones prevale 
cientes en la Provincia de Bio Bio que se 
relacionan con la enseñanza de las cien--
cias naturales en el 2° ciclo de las escue 
las básicas. 

METODOLOGIA: 
1. Se seleccionó al azar una ~uestra de 
27 escuelas urbanas y rurales que tuvieran 
cursos del 2° ciclo básico, que representa 
ron aproximadamente el 10% de la población. 
2. En estas escuelas se aplicó una bate~
ría de instrumentos, para cubrir los si--
guientes aspectos de la descripción: 
a) Escuelas: tamaño, matrícula general y 

en el ciclo, cursos, profesores, equi
pamiento, etc. 

b) Profesores: aspectos profesionales y 
personales y metodologías empleadas en 
la asignatura; se empJearon cuestiona
rios de actitudes y de opiniones y en-' 
trevistas. 

c) Alumnos: deserción, relación pondo-es 
tatural, rendimiento académico; todos 
los datos se obtuvieron de registros. 

d) Padres: tamaño de los grupos familia
res, ingresos, ocupaciones, nivel edu 
cacional. 

CONCLUSIONES: 
1. La información recolectada indica que 
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las escuelas son pobres, carecen de imple-
' me:ntación tanto en equipos como en mate---

ri;al bibliográfico. 
2o. Los padres, en la mayoría de los casos 
sop personas de bajo nivel de escolaridad, 
de bajos ingresos, lo que no favorece el 
desarrollo de los programas, pues no es po 
siible contar con su apoyo para la implemen 
ta:ción necesariaº 
3. 1 Los alumnos son de características ta
l~s que les permiten aprobar las asignatu
r~s con un promedio muy poco superior al 
re1querido como mínimo; tiene algunas dispo 
si;ciones mejores para las asignaturas del
á~ea técnica y artística, lo que se podría 
a~rovechar para la construcción o elabora
ci~n de materialº 
4.1 En el caso de los profesores, tienen 
c~racterísticas que no son l imitantes: la 
mayoría tiene estudios superiores, edades 
en promedio alrededor de los 30 años y con 
interés en mejorar la calidad de la ense~
ñ~nza. Con un poco de apoyo de las insti
tyciones formadoras de profesores, sería 
pdsible elevar el nivel de la enseñanza de 
l~s Ciencias Naturales. 

l .NoPo 
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LA COMPOSICION SOCIOECONOMICA DEL ESTUDIAN 
TADO DE NIVEL MEDIO DE CHILE. 

DESCRIPCION: 
Estudio que intenta describir el grado en 
que la escuela secundaria publica de Chile, 
era democrática o selectiva con posteriori 
dad a la reforma educacional de 1928 - lñ 
vestiga también las expectativas de los es 
tudiantes secundarios de entonces en rela-= 
ción con su futuro vocacional. Basado en 
tesis doctoral presentada en 1930 a la Uni 
versidad de Columbia. 

FUENTES: 
Cuestionario administrado a una muestra na 
cional de alumnosº 

METODOLOGIA: 
1. Se trató de medir los diversos niveles 
socioeconómicos y ocupacionales representa 
dos en la población estudiantil de los 1 ¡-:
ceas fiscales, su persistencia a través de 
los seis años de estudio y las condiciones 
familiares que afectan la supervivencia es 
colarº Se inquirió también sobre las ex--=
pectativas educacionales y/u ocupacionales 
de los alumnosº 
2º Se trabajó con una muestra de 2.777 a
lumnos provenientes de los colegios secun
darios publ icos de catorce ciudades escalo 
nadas a través del país y representativas
de las diferentes zonas y de los diversos 
tamaños urbanos. Se procuró una represen
tación similar para cada nivel escolar (1° 
a 6º año de "humanidades"). 
3º Se aplicó un cuestionario a los alum-
nos, que incluía la escala de Verner Mar-
tin Sins para medir el SSE. En el anál i-
sis se recurrió a estadígrafos descripti-
vos. 

CONCLUSIONES: 
1. El grupo de trabajadores sin califica
ción prácticamente no está representado en 
tre los padres de los estudiantes encuesta 
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do~. El grupo de trabajadores calificados 
loiestá sólo en 12,7%º 
2.: Los datos muestran un incremento del 
nivel socioeconómico de los alumnos entre 
1° :y 6º grado de secundariaº Todo ello es 
ta~ía afirmando el carácter altamente se--=
ledtivo de la escuela secundaria. 
3º; El 74% de la muestra respondió que es
peraba graduarse en la escuela secundaria, 
expectativa más alta en las niñas que en 
los varones, aunque de cada 100 alumnos 
que comenzaban sus estudios en el Liceo, 

.. 1 

so 1, o 15 los completabaº El 70, 6% es pe raba 
ingresar a la Universidad. 
Las expectativas ocupacionales ulteriores 
se.inclinaban mayoritariamente por las pro 
fe$iones liberales (63,5%). Se comprueba
asf que la educación secundaria continuaba 
orientada hacia la Universidad, a pesar de 
lo? esfuerzos diversificadores de la refor 
ma educacional. 

I.N.P. 
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FACTORES ASOCIADOS CON EL RENDIMIENTO EDU
CACIONAL EN CHILE. 

DESCRIPCION: 
Artículo que examina algunas interrelacio~ 
nes entre var~ables representativas del ni 
vel social de la familia y variables intra 
escolares, en su incidencia en el rendi---=
miento académico de los alumnos de octavo 
grado de las escuelas básicas de Chile 
Se observó que aunque se controle el ori-
gen social del -estudiante, todavía hay re
laciones significativas entre algunas d~ 
las variables escolares y rendimiento. 

FUENTES: 
Resultados de prueba-nacional de rendimien 
to en 8º grado, en 1970. -
Cuestionario a alumnos, sus profesores y 
directores, según muestra nacionalº 

METODOLOGIA: 
1 • . Se intenta determinar el efecto relati 
vo de una amplia gama de variables relati-:
vas al estudiante mismo, a sus compañeros 
de clase y a sus profesores, escuela y co
munidad en: i) el rendimiento en una prue
ba nacional; y ii) la transición desde el 
VI 11 grado a los diversos tipos de educa•
ción secundaria. 
2º Un muestreo por conglomerados permitió 
seleccionar 439 cursos O"-aulas de represen 
tatividad nacional y sortear 10 ~lumnos ..,.. 
dentro de cada uno de ellos. Se aplicaron 
diversos cuestionarios a los alumnos, a 
sus profesores y a los directores de las 
~scuelas correspondi~ntes~ 

3. La información f~e sometida a análisis 
de correlación entre variablesº 

CONCLUS 1 ONES: 
1 º Los datos muestran que cuando se e Hm i 
nan, estadfst i camente, la_s diferencias de
n ive l socioeconómicp, también desaparece 
la diferencia entre los puntajes promedio 
de rendimiento entre alumnos de escuelas 
públicas y privadasº 
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i 
2~ Las diferencias de rendimiento entre 
e~tudiantes de escuelas básicas comunes y 

1 

de escuelas básicas anexas a liceos, que 
f4vorecen a estos últimos, se explican en 
términos del nivel socioeconómico. 
3l Los niños de escuelas de un solo sexo 
ofutienen mejores puntajes que aquel los de 
e~cuelas coeducacionales, aún cuando se 
cÓntrole el nivel social. 
4~ Las correlaciones entre variables de 
status socioeconómico y rendimiento son ma 

1 . -

yores que las correlaciones entre varia---
bies referentes a la escuela y rendimient~ 
N¿ obstante, cuando se controla el nivel 
s¿croeconómico, algunas características de 
l~ escuela siguen relacionándose significa 
tfvamente con el rendimiento. -
E~ el caso de la disponibilidad de profe-
sÍonales, como orientadores, etc., la dis
pbnibil idad de textos; el número de salas 
d~ clase y la matrícula total del estable
e miento. 

l.N.Pº 
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LA CONTRIBUCION DE LAS DIFERENCIAS EN LA 
CALIDAD DE LA EDUCACION AL NIVEL DE REN
DIMIENTOº 

DESCRIPCION: 
Artículo que examina la significación de 
algunas variables pedagógicas en el rendi
miento de los alumnos, como el tamaño de 
la clase, la formación y perfeccionamiento 
de los profesores y la disponibilidad de 
textos de estudio ~ El rendimiento se mi
dió a través de una prueba nacional apl lea 
da a todos los alumnos de 8º grado, en -
1970, y las características pedagógicas en 
una muestra de alumnos. 

FUENTES: 
Resultados de prueba nacional de rendimien 
to escolar en 8º grado. -
Cuestionarios a alumnos, sus profesores y 
directores, según muestra. 

METODOLOGIA: 
1. Se intentó medir el grado de asocia-
ción entre el rendimiento académico, medi
do en prueba nacional standarizada, y las 
variables tamaño de la clase, formación 
previa de los docentes, perfeccionamiento 
de los mismos y disponibilidad de textos 
escolares. Se controlaron algunas varia
bles, como el nivel socioeconómico. 
2. La muestra de carácter nacional se ob
tuvo por conglomerados y constó de 439 cur 
sos. Dentro de cada uno de ellos se selec 
clonaron aleatoriamente 10 alumnos a los 
que se administraron cuestionarios, así co 
moa sus profesores y directoresº -
3. Para el análisis de los datos se em--
plearon técnicas de correlación. 

CONCLUSIONES: 
lo Consistente con otras investigaciones 
previas en el extranjero, se encontró que 
la correlación entre tamaño de la clase y 
puntaje total de la prueba de rendimiento 



e~ bastante y baja, con una pequeAa tenden 
ci~ a que los alumnos de cursos más gran-
des obtengan mejores puntajes. Sólo se ob 
servó una correlación fuerte, entre niAos
con padres con poca educación en comunida-

\ 
de,s pequeAas. 
2.! En primera aproximación se encontró ba 
j~ correlación entre el rendimiento y los
n i've les de formación de los docentes. En 
u~ análisis más refinado, se encontró que 
lqs mayores rendimientos parecen obtenerse 
con profesores con grado universitario en 
p~dagogfa, seguidos de los profesores ~ra~ 
dJados en escuelas normales y los más ba-
jos, con profesores con formación universi 
t~ria, pero sin tftulo en pedagogfa. -
Cuando profesores de status alto trabajan 
con alumnos de status bajo, los mayores ni 
v~les de formación parecen ser una desven-=-

'. taJ a. 
3~ La correlación entre puntajes de la 
p~ueba y número de cursos de perfecciona-
miento resultó negativa. De un segundo a
nálisis se obtuvo que para algunos tipos 
dJ profesores que trabajan con algunos ti
pos de alumnos, el perfeccionamiento tiene 
un efecto importante en el rendimiento. 
4. Se halló fuerte correlación entre dis
pÓn ibi l idad de textos y rendimiento, aún 
cóntrolando la educación del padre, el ti
po de escuela o la edad. El efecto de la 
disponibilidad es mayor entre los niAos que 
ya tienen algunas ventajas educacionales y 
es más débil en los alumnos con desventa-
jas. 

1 

I.N.P. 
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EDUCACION, VALORES Y CAPACIDAD PARA CAM
BIOS SOCIALES EN CHILE. 

DESCRIPCION: 
Informe que hace una presentación parcial 
de tres estudios sobre actores educaciona
les, sus valores y actitudes y la dispo~i
ción' hacia el cambio social en Chile -
Los estudios de base empírica, se real iza
ron uno en 1960 y 1961, sobre profesores, 
otro en 1964, sobre estudiantes, profeso-
res y padres y el tercero, terminado en 
1971, se refirió a estudiantes secundarios. 
Los tres trabajos comparten el marco teóri 
coy aspectos técnicos, incluyendo pregun":" 
tas idénticas en las diversas encuestas. 
El texto incluye 31 cuadros estadísticos. 

FUENTES: 
Estudios empíricos de los autores, basados 
en encuestas a autores educacionales; 
otros trabajos de sociología educacional. 

METODOLOGIA: 
1. Para el primer estudio, se obtuvo una· 
muestra probabilística de 193 profesores 
primarios, 201 profesores secundarioi y 82 
profesores de la Universidad Católica y 85 
de la Universidad de Chile, de Santiagoº 
La encuesta pretendía caracterizarlos des
de el punto de vista sociológico y detec-
tar valores y actitudes que, a través de 
la comuntcación con los alumnos, incidie-
ran en cuestiones como la identidad nacio
nal, la modernización y el cambio social. 
2º En el segundo estudio, la muestra estu 
vo formada por alumnos del ultimo año de -
primaria y del ultimo año de secundaria, 
profesores y padres correspondientes, en 
Santiago y otras tres ciudadesº Además de 
algunas cuestiones similares a las del pri 
mer estudio, se interrogó en torno a aspi-:" 
raciones y expectativasº 
3. El tercer estudio cubrió sólo una mues 
tra de estudiantes de la rama secundaria 
general de Santiago, del 9° y 12° grado. 
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4oi En los diversos análisis se empleó una 
v~riada gama de t~cnicas refinadas. 

1 

! 
CO.NCLUS 1 ONES: 
Lo:s tres estudios fueron ricos en resulta
d1s, muchos de los cuales no se presentan 
en este texto. De los que se presentan, 
sJ pueden extraer algunas conclusiones co
md: 
1.! Se ha encontrado un al to grado de no 
1 i1neal idad o indeterminación en las res--
pJestas, lo que sugiere que las relaciones 
e~tre las grandes estructuras y creencias 
d~ la vida social no son. necesarias y de-
t~rminadas, sino relaciones culturales y 
personales variables. 
2~ Existe en Chile una relación clara en
t~e continuación de estudios o progresión 
en el sistema educativo y modificaciones 

1 

s~gnificativas en los valores acerca del 
1 

cambioº Entre la educación primaria y la 
s~cundaria ocurre un salto que permite que 
muchos individuos abandonen actitudes tra-

1 

d~cionales o rígidas respecto a las insti-
tuciones, giro que es mucho menos marcado 
e~ la transición de la educación secunda
ria a la Universidad. 
3~ La experiencia educativa no genera un 

.patrón uniforme de actitudes respecto a to 
d~s las instituciones. En la medida en -

1 1 d • "' . d q4e se progresa en a e ucac1on se t1en e 
hacia enfoques relativísticos, racional is
tas y cambiantes, pero con un rango bastan 

1 -

te amplio de respuestasº 
4~ Los estudiantes chilenos, aún en el ni 
vél primario, están dotados de optimismo -
erl sus aspiraciones educacionales y voca-

' cionales. 
' "' 5~ Entre los educadores se observo escasa 

móvil idad ocupacional intergeneracional, 
cÓn proporciones importantes de docentes 
q~e han descendido socialmente en compara
ción con sus padres. 
6l En el sistema estatal, los profesores 
·p~esentan un amplio rango de actituaes y 

1 

1 
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op1n1ones y, en. la medida en que influyan 
en los alumnos, la escuela pública estará 
generando heterogeneidad. 
En la Universidad Católica, las actitudes 
de los profesores están más concentradas 
y podría decirse que genera homogeneidad. 

l.N.Pº 

VALUES 1 N N INETEENTH-CENTURY CH 1 LEAN EDUCA 
TION: THE GERMANIC REFORM OF CHILEAN PUBLTC 
EDUCATION, 1885-1910. 

TRADUCCION: 
Valores en la educación chilena del siglo 
diecinueve: la reforma alemana de la educa 
ción pública chilena, 1885-1910. 

DESCRIPCION: 
Tesis doctoral que anal iza los cambios ocu 
rridos en la educación chilena en el últi-:
mo cuarto del siglo XIX y primera década 
de este siglo, estudiando especialmente la 
influencia de la pedagogía alemana y las 
reacciones que ésta despertó, a través de 
las percepciones de los reformadores y de 
los diversos actores sociales y educaciona 
les - Basada en una amplia variedad de -
fuentes primarias y secundarias. 
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secundaria - forma 
ci ón de do cen tes -=
valor. 

FUENTES: 
s·i~l iografía de 134 títulos:· 1 ibros, artí
culos, informes oficiales y documentos di-

1 . .- f . . versos; en su mayor1a uentes pr1mar1as. 

CO~TENIDOS: 
1.1 En la introducción, el autor anal iza 
el: internacionalismo de los grupos dominan 
te? en Chile en el siglo pasado y las ca-
racterísticas de la educación alemana de 
l 

1 .-

a 1 epoca. . 
2.j Luego, sintetiza la evolución de la e
ducación pública chilena hasta 1883, pres
ta?do especial atención a la génesis de 
la? reformas educacionales de fines de la 
ce~turia. 
3. ~ Es dedicado un ~apítulo especial a los 
grandes reformadores José A •. Núñez, Valen
tí? Letel ier y Claudio Matte y a su vincu
la~ión con la pedagogía germánica, de la 
que ellos serían introductores principales 
en '1 Chile. 
4. Se anal izan enseguida las principales 
reformas en la enseñanza primaria y en la 
en~eñanza secundaria y en la formación de 

1 maestros y profesores para ambas ramas, en 
los gobiernos de Santa María, Balmaceda y 
posteriores. El autor presta atención a 
los factores conflictivos y a las severas 
l i~itaciones que la realidad nacional impo 
nía a los cambios introducidos. -
5.i Finalmente, en el contexto de la evolu 

1 -

ción chilena de comienzos del presente si-. 
1 

glo, de un despertar nacionalista y un ere 
ci~nte sentimiento anti-germánico, se esbo 
zah las tendencias críticas que harán fren. 

1 -tela la herencia de los reformadores pro-a 
le~anes, a partir de 1910. -
6.! El a!-Jtor enjuicia la "reforma alemana" 
como un esfuerzo paternal ista de la élite 
do~inante chilena por asistir y a la véz 
cohtrolar a las clases inferiores, usando 
co~o modelo el sistema educativo de una de 
la~ más ricas y évolucionadas naciones eu
robeas. El esfuerzo se basó, unilateral--. 
mente, en actitudes de profesionalismo e 

i . 
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internacionalismo preva lentes dentro de la 
élite - y en los aspirantes a integrarla -
en vez de fundarse en la experiencia con-~ 
creta de la pobreza y de la deprivación so 
cioeconómica y política que constituía la-:
real idad diaria de los usuarios de la edu
cación públicaº 

I.N.P. 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS: DEBER SER, 
REALIDAD Y PERSPECTIVAS EN CHILE DE LA EDU 
CACION MEDIA. 

DESCRIPCION: 
Estudio que, a partir de datos empíricos, 
se ocupa de la relación entre la educación 
media, la formación técnica a ese nivel y 
el mercado de trabajo en Chile - El aná
lisis concluye en que, tanto los costos de 
la educación media vocacional como la ina
decuación de sus egresados, justifican el 
reemplazo de los centros de este tipo por 
otros de educación secundaria general. Pr~ 
sentado al Seminario "Eficiencia de la Edü 
cación Media Chilena", Santiago, Agosto de 
1980. 

FUENTES: 
Bibliografía sobre educación y empleo y es 
tudios chilenos sobre recursos humanos. 
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! 
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C~NTEN 1 DOS: 
lJ La ponencia se inicia con una discu--
slón conceptual sobre formación de recur-
s6s humanos y educación y sobre la forma-
ción de los niveles medios de la fuerza de 
t~abajo y los criterios para decidir si es 
ta formación se ha de efectuar en canales
e~colares u otros. 
2l Después de examinar en líneas genera-
lbs el problema de la formación de recur-
sbs humanos de nivel medio en Chile, se 
presentan los resultados de estudios empí
ricos de la misma autora para cuantificar 
l~ demanda de población calificada de ni-
vel medio, en las ocupaciones más usuales 
e~ el país. 
3h Sobre la base de los datos allegados, 
sb discute más específicamente la funciona 
l~dad de la enseRanza técnico-profesional
d~ nivel medio en Chile, en relación con 

1 

s~s costos. 
1 

METODOLOGIA: 
1L En la parte emp1r1ca, se empezó por ob 
t~ner una clasificación de las profesiones 
de nivel medio más corrientes en la estruc 
tura del empleo en Chile y una cuantifica-=
cjión de la población ocupada en dichas pr~ 
f~siones, según el Censo de 1970. Sobre 
e 1sta base se proyectó el crecimiento por 
g~upos ocupacionales y por regiones, de ma 
nbra de obtener promedios anuales de nece-=
sli dades de formación por especial ida des y 
por regiones. 
2:. Luego se obtuvo del mismo censo la in
fbrmación de los niveles y tipos de educa
~ión de las persbnas ocupadas en las profe 
s

1
iones de nivel medio, en todo el país y -

ppr regiones. 
! 

CONCLUSIONES: 
1¡. El estudio emp 1r1 co permitió i den ti f i
¿a r aquel las ocupaciones de nivel medio cu 
y:a deman~a es importante y se presenta en
(oda~ las regiones, otras cuya demanda só
l¡o justifica que se oferte formación en a_!_ 

1 



gunas regiones y, finalmente, ocupaciones 
para las cuales no se justifica una forma
ción por vías escolares. 
2. Por otra parte, el volumen de los re-
cursos necesarios para la modernización 
del equipamiento de las escuelas técnico
profesionales de nivel medio, e~ cuantioso. 
3. Finalmente, se observa un sobredimen-
sionamiento de muchas especialidades de la 
enseñanza profesional. Altas proporciones 
de sus egresados no están trabajando en 
las ocupaciones para las que fueron forma
dos. Al contrario, en muchas ocupaciones 
se emplean egresados de la educación media 
general. 
4. Los antecedentes presentados apunta--
rían a la necesidad de la coversión de la 
mayoría de los establecimientos de l~ moda 
lidad técnico-profesional' en 1 iceos de en 
señanza científico-humanista y atender la 
formación para el trabajo por vías no for
males. 
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PRH EN SAN ROQUE. ANALISIS CRITICO DE UN 
CASO EN MARCHA. 

DESCRIPCION: 
Informe de la experiencia que se encuentra 
desarrollando el Programa Padres e Hijos 
(~PH), del CIDE, en una localidad urbana 
marginal de Santiago - La experiencia se 
define como de educación conjunta de niños, 
adultos y la comunidad. 

FUENTES: 
T~abajo de terreno. 

. 1 

CÓNTEN 1 DOS: 
Basándose en la experiencia adquirida por 
el PPH en trabajos anteriores (cfr.: RAE 
383, 679, 689, 1.i7~, 1.276, 10328, 1.637, 
1J777), se comenzó con establecer contac
tos con autoridades y dirigentes de la co 
munidad. Vino enseguida una fase de moti
vación, a la que siguieron acciones de ca
p~citación de coordinadores de base. Son 
éstos los que llevan adelante la acción 
del programa, el que se centra en la moti
v~ción de la comunidad para enfrentar crea. 
tivamente los problemas que le son propioS. · 
E~ el caso de San Roque se tropezó con se
rios tropiezos para implementar debidamen
t~ el programa, los que se refieren a los 
siguientes aspectos: 

La estrategia de inserción. Hizo falta 
una mayor racionalidad en las acciones rea. 
liza das. 
-: Se hizo de desear un mejor diagnóstico 
sobre los modos de inserción, responsabili 
d~des y modos de operar. Se actuó en un -
contexto no bien definido. 

Se supuso internalizados por los coordi 
nadores generales algunos aspectos impor--=
t~ntes del programa, los que no lo estaban 

1 

stif icientemente. 
-, Hubo fallas en el manejo administrativo. 

' Hubo fallas de motivación. 
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Pese a estas dificultades, el programa lo
gró constituir uná oportunidad de creci--
miento familiar, y los materiales emplea-
dos dieron buen resultado. 
Se piensa que los problemas aparecidos en 
esta ocasión iluminan aspectos que deben 
ser tomados en consideración por programas 
de esta índole. 

G.GoNo 

LA ADMINISTRACION DE LO EDUCACIONAL EN UNA 
PERSPECTIVA ECOLOGICA. 

DESCRI PC ION: 
Ensayo que, a partir de un enfoque ecológi 
co, propone bases conceptuales para una -
planificación educacional en el nivel re-
gional - Después de describir la perspec
tiva ecológica y sus variables de espacio . 
y tiempo, se hace un análisis de la insti
tuci~n educacional a nivel de objetivosi 
estructuras y medios, fundado en una con-
cepción ecológica. Sobre el mismo funda-
mento, se termina esbozando grandes líneas 
de una nueva administración educacional de 
alcance subnacional o regional. 

FUENTES: 
No se indican. 
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' C~NTENIDOS: 
lJ El trabajo se 1n1c1a caracterizando la 
pérspectiva como una visión integradora y 
sistémica, no meramente conservacionista, 
dé raigambre biológica pero proyectada al 
ámbito social y cultural. 
2J Destaca dos variables mesológicas: es
p~cio y tiempo y sus relaciones con el fe
nómeno educacional, ambas importantísimas 
y poco estudiadas. Por ejemplo, la rela-
ción entre el fenómeno urbano y la escuela, 
la propuesta de ciudad educativa o el nue
vo concepto de distancia educativa impues
tÓ por el uso de la TV, así como la inci-
dencia del factor temporal en las diversas 
etapas del proceso educativo. 
3J Luego intenta un diagnóstico de la ins 
tltución educacional desde la óptica ecoló 
gica. En el nivel de objetivos, enjuicia
tJndencias como individualismo, instrumen
t~l ismo o sectorial ismo. En el nivel de 
e~tructuras, identifica el aislamiento y 
aútosuficiencia de la escuela, su rigidez 
yicentral ización, el detrimento de los as
pectos ambientales, etc. En el nivel de 
medios, señala que los contenidos no pro-
yectan adecuadamente la relación hombre-na 
t~raleza, los medios técnicos no ayudan a
romper la 1 imitación espacial de la escue-
1~, ni ofrecen un ambiente favorable, etc. 
4J A partir de los conceptos ecológicos y 
d~l diagnóstico prefigurado, se sugieren 
grandes líneas para una administración edu 
cacional de ámbito regional, por ser éste
e~ que más fácilmente puede incorporar un 
q4ehacer ecológicamente situado. Las lí-
neas se estructuran también en términos de 
nuevos objetivos, estructuras y medios. In 
siste especialmente en el carácter descen-=
t~al izado y regional izado que deben tener 
lds planes educativos. 

! 

I.N.P. 
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EL PROBLEMA DEL INGRESO A LA UNIVERSIDADº 
EL CASO CH 1 LENO. 

DESCRI PC 1 ON: 
Documento sobre reunión de estudio, organi 
iada por CPU, que incluye un informe final 
sobre el problema de la admisión a las uni 
versidad.es chilenas y resúmenes de la in--=
tervención de 14 autoridades y profesores 
universitarios de distintas disciplinas y 
universidades, planificadores y otras per
sonalidades - Hubo consenso en que el ac
tual sistema de admisión sería el mas fun
cional y eficiente dentro de la política 
vigente; a la vez, se estimó el problema 
de ingreso como complejo y dependiente de 
una amplia gama de variables educacionales 
y externasº 

FUENTES: 
No se indican, dado el carácter de informe 
de reunión. 

CON TEN 1 DOS: 
1. Se resume el informe final de la Comi
sión del Consejo de Rectores de las Un iver 
sidades Chilenas encargada del estudio in-= 
tegral del problema de las admisiones a la 
Universidad: 
a) Considerando los estudios parciales 

existentes, se reconoce que los meca-
n ismos existentes son buenos predicto
res y se recomienda al Consejo la man
tención provisional del sistemaº 

b) Respecto a la política de admisión, se 
requiere para definirla, un modelo ex
plícito de universidad que, inserto en 
el sistema educativo, permita atender 
las necesidades del país en cuanto a e 
ducación superior, diversificar la ac-= 
tual demanda, fijar cupos coordinados 
de admisión, contemplar el factor re-
gional idad y establecer programas de 
estudios que permitan una incorpora--
ción de los alumnos sin exigirles una 
definición profesional prematura. 
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c): Por otra parte, se recomienda empren
der con urgencia los estudios sobre re 
querimientos de recursos humanos de aT. 
to nivel y sobre factores de selectióñ 
y deserción inicial en las universida
des. 

2~ Luego, el documento presenta sfntesis 
de las exposiciones de las siguientes per
sonas: Juan Gómez Millas, Jorge Millas, An 
tonio Bascuñán, Eduardo Schalscha, Joaqufn 
Luco, Manuel Valdés, Isidoro Vásquez de 
Aduña, Erwin Haverbeck, Roberto Escobar, 
l~án Navarro, Carlos Plaza, Ernesto Schie
felbein, Antonio Cruz y Camilo Fernández. 
Las intervenciones, de variados enfoques, 
coinciden en dimensionar la complejidad· 
del problema de las admisiones y en esti-
mar que una polftica al respecto debe es-
tar fundada en decisiones, cambio y condi
ciones de rango muy diverso: educacionales, 
sociales, económicos, etc. 

1 

1. 
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ESTUDIOS SOBRE PARTICIPACION DE LA POBLA 
CION CAMPESINA EN LA PLANIFICACION DE LA 
EDUCACIONAL NIVEL LOCAL. 1º EXPERIENCIA 
EN UNA LOCALIDAD DE MELIPILLA, CHILE. 

DESCRIPCION: 
Informe de investigación en la acción que 
tuvo como objetivo desarrollar y sistemati 
zar una metodología de educación campesina 
mediante la elaboración de un plan de des
arrollo integrado de la comunidad - La ex 
perlencia giró en torno a la elaboración~ 
de un informe sobre la capacidad producti
va del predio, como elemento motivador. 

FUENTES: 
Bibliografía y trabajo de terreno. 

CON TEN 1 DOS: 
La experiencia fue estructurada en cuatro 
nnmentos sucesivos: establecimiento de un 
plan de trabajo junto con los posibles ac
tores de la experiencia, período de convi
vencia, elaboración de un plan educativo 
junto con la comunidad y sistematización 
de la experiencia en conjunto con dirigen• 
tes y técnicos en problemas agrarios. 
La fase destinada a la elaboración de un 
plan de trabajo se llevó adelante mediante 
encuentros de diferente tipo: 17 encuen--
tros familiares, 1 encuentro para jóvenes 
de 12 a 15 años, 4 encuentros con trabaja• 
dores, 2 encuentros con dirigentes de la 
comunidad y un encuentro con las mujeres 
de los núcleos familiares. En estos en--
cuentros se reconstruyó una histori~ de la 
comunid~d durante los 10 últimos años, se 
sistematizó la estrategia productiva que 
ha venido apl ic§ndose y se anal iz~ron pro
blemas de salud, vivienda, educación y 
otros. Se real izó enseguida una reun.ión 
de toda la comunidad para dar cuenta de lo 
logrado y despertar el interés por la fo·r
mulación de un plan de trabajoº Finalmen
te, se elaboró un plan de desarrollo comu-
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njtario con énfasis en lo educacional. 
Como conclusión de la experiencia de plani 
flcación de la educación se elaboró un cua 
d~o sinóptico de cinco columnas: problemas, 
causas, soluciones, significado educativo 
y actividades educativas. Se observan en 
él las relaciones existentes entre los pro 
b)emas y las variables educativas. 

1 

LA JUVENTUD MARGINAL Y SU PAPEL EN EL PRO 
CESO DE CAMBIO SOCIAL. 

DESCRI PC 1 ON: 
Cblección de trabajos presentados en un en 
c~entro organizado por el Area de Capacita 
ciión de la Vicaría Sur del Arzobispado ca-=
tól ico de Santiago, en el que se anal izó 
la realidad de la juventud marginal en lo 
qüe se refiere a su participación social. 
~ Los trabajos abordan temas referentes a 
c~usas estructurales de la marginalidad, 
l~ situación de la juventud marginal desde 
puntos de vista económico, antropológico, 
spciológico y de sicología social. 

F,UENTES: 
No se. indican • 

1 

CON TEN 1 DOS: 
s~ incluyen los siguientes trabajos: 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 



PALABRAS CLAVES: 
Organismos de la j~ 
ventud - problemas 
de la juventud - Pª.!:. 
ticipación. 

1 8 

- Causas estructurales del fenómeno margi
nal, por Rolando Franco. 
- Juventud, marginación y marginalidad, 
por Osear Ruiz. 
- Juventud marginal y familia, por Juan 
e ar 1 os s ke rve s • 
- Juventud marginal y salud mental, por Do 
mingo Asum. 
- Perspectivas de superación del fenómeno 
marginal y el papel de la juventud, por AJ_ 
do Sol ari. 
- Alguno~ aspectos de la realidad de la ju 
ventud pobladora en el Chile de hoy, por 
el §rea de capacitación de la VicarTa Sur. 
En este último trabajo se hacen notar la 
falta actual de organización de_ la juventud· 
y la ausencia de dirigentes experimentados. 
Esta situación se suma a la campaña enaje 
nante de los medios de comunicación de ma-=
sas, que no es contrarrestada por un adecua' 
do plan educacional. El sistema educacio~
nal imperante es autoritario y propende ha 
cia una sociedad altamente jerarquizada, -
que produce profundas desigualdades entre 
las personas. 

G.G.N. 

t li ~ 
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' 
EDUCATION IN CHILE UNDER THE ALLENDE 
GOVERNMENT. 

1 

TMDUCCION: 
Educación en Chile bajo el Gobierno de 
Al lende. 

DESCRIPCION: 
Te~is de doctorado que intenta demostrar 
]~~intención del gobierno de Allende de de 
motratizar la educación chilena, la funda::
me~tación de su política no sólo en las ne 
ce~idades educativas nacionales sino en -
la~ recomendaciones del Informe Faure, y 

1 

las causas del fracaso del proyecto de re-
fo~ma -- Basada en una amplia utilización 
de: fuentes primarias y secundarias, la te-· 
sis se desarrolla con una previa caracteri 
zación de la situación en Chile en la déca 
da, del 60 y una descripción del l Jamado 
11 camino chilena hacia el social ismo 11

• 

FUENTES: 
Bibliografía formada por 34 informes, docu 
mehtos y discursos, numerosos artículos y 
noticias de prensa, 80 libros y 102 artícu 
lo~ de revistas. 

CONTENIDOS: 
1. La tesis se inicia con una descripción 
de· las características econom1cas, socia-
les, políticas y educacionales de Chile en 
la· década del 60º Luego presenta y anal i
za! el programa de la coalición Unidad Pop~ 
la~ y lo contrasta con el de la democracia 
criistiana. 
2.¡ En el cuerpo del trabajo, examina las 
reformas constitucionales de fines de 1970 
y ílas primeras formulaciones de la políti
ca: educacional del régimen del Presiden te 
Al.lende, para ocuparse enseguida del Con-
gr'eso Nacional de Educación celebrado en 
1971, de su documentación.y de las corrien 
te·s que jugaron en su celebraciónº DescrT 
b~ tambi~n el proyecto de democratización
de; la gestión del sistema escolar y el in-

' ! 
RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 
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forme sobre 11escue la nacional unificada", 
como las dos iniciativas principales en 
que se expresó la política sustantiva de 
la administración Al lende en el campo edu
cacional. 
3o En su parte final, la tesis presenta 
ampliamente la argumentación de las diver
sas entidades que asumieron una actitud 
crítica u opositora al proyecto educacio
nal del Gobierno. 

CON CLUS 1 ONES: 
1º Aunque la educación no fue una de las 
primeras prioridades del gobierno de Allen 
de, su intención fue la democratización -
del sistema educacional mediante una real 
participación de la comunidadº 
2. El enfoque educativo gubernamental se 
basó no s6lo en el reconocimiento de las 
necesidades nacionales sino también en las 
recomendaciones del Informe de la Comisión 
Internacional de UNESCO para el Desarrollo 
de la Educación. 
3. El fracaso del intento de reformar la 
educación derivó de: 
a) La campaña política emprendida por la 
oposición al gobierno; 
b) Un exceso de democracia, agravado por 
debilidades y vacilaciones en la conducción 
oficial, en un contexto de extrema polari
zación política; 
c) El conflicto entre autoridades educacio 
nales sobre las políticas a adoptar; y 
d) El lenguaje ideológico y no técnico em 
pleado en los documentos oficiales, que -
contribuyó a exacerbar la oposición a la 
reforma. 

1 ºN.P •. 

11.c 



t. 899 

t. 899 

ECUADOR 

AUTOR: 
CHAMORRO ARTURO, Car 
loso 

PUBLICACION: 
Buenos Aires: Proyec 
to DEALC, 1979, Nº20, 
t t O p º + an x º (mi meo) 

UN 1 DAD: 
Junta Nacional de Pla 
nificación y Coordina 
ción Económica, Sec-
ción Investigaciones 
Socialesº 

PALABRAS CLAVES: 
Desarrollo - desarro 
llo económico - mer-=
cado de trabajo -
desarrollo de la edu 
cación - acceso a la 
educación - demanda 
de educación. 

EDUCACION Y DESARROLLO EN EL ECUADOR 
(11960-1978) o 

1 

DESCRI PC 1 ON: 
Estudio que examina la evolución educativa 
del Ecuador en el marco de la interrela--
ción entre sistema educacional y sistema 
social' con la dinámica particular que ha 
asumido el desarrollo de este país en los 
últimos veinte años - Tiene un carácter e 
sencialmente descriptivo, aunque adelanta
~lgunas hipótesis que intentan explicar 
lios fenómenos observadosº 1 ncl uye 23 ta-
~l as estadísticas y 9 gráficos. 

FUENTES: 
Bibliografía de 40 títulos: estudios e

~onómicos, sociológicos y educacionales, 
~stadísticas y documentos oficiales. 

1 
! 

~ONTEN 1 DOS: 
t:. La primera parte es una descripción 
del estilo de desarrollo que se ha perfila 
do en el Ecuador en las últimas dos déca--=
~as. En ese contexto, se pasa revista a 
l'os postulados fundamentales del Plan de 
Desarrollo y se examina el papel que en él 
se asigna a la educacióno 
z. La segunda parte recoge algunos resul
~ados de la investigación y, a la luz del 
e1sti lo de desarrollo, intenta explicar de 
qué manera y hasta qué punto ha evoluciona 
do el sistema educativo. Se presentan al-=
gunas hipótesis que, si bien surgieron en 
~l transcurso de la investigación, no es-
~án firmemente süstentadas por la informa
~ión procesada y requieren mayor profundi
zación. 
3. La tercera parte expone los resultados 
del estudio y pormenoriza la expansión de 
11a escolaridad en el sistema educativo far 
~al durante el período. 
4º Finalmente, se plan.tean varias conclu
siones que aporten a la definición de es~
trategias de desarrollo, a las que se ha-~ 
l'lan abocados, en sus diversos planos, los 

1 • 
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centros académicos y los organismos guber
namentales de la región. 

CONCLUSIONES: 
l. El estado ha impulsado una gran expan
sión de la escolarización, conforme a una 
voluntad de integración nacional, pero se 
ha chocado con viejas trabas de carácter 
e~tructural. ~ 
2. La persistencia de precarias condicio
nes de vida de la gran mayoría de la pobla 
ción condiciona el aprovechamiento de la o 
ferta de servicios educacionales e incide
en la persistencia de la exclusión de la 
población campesina e indígena. Los bene
ficios de la escolarización se concentran 
en los sectores urbanos y benefician prin
cipalmente a las capas medias. 
3. La expansión de la escolaridad se ha e 
fectuado contra toda planificación, crecien 
do los niveles secundario y superior en for 
ma mucho más acelerada que el primario. -
4. Aspectos estructurales como la dilata
ción de las actividades terciarias, la re
ducida generación de empleo de las activi
dades secundarias, la anacrónica estructu
ra del agro y los bajos salarios, consol i
dan las distorsiones del desarrollo educa
tivo. Por otra parte, la dinámica de cam- · 
bios imprevisibles imposibilita que se dé 
un ajuste entre oferta y demanda de recur 
sos humanos y anula los esfuerzos de la 
planificación educativa. 

acea &UIC.UIC'e. ............ .,.A.in ll:'M El'U ll"'Atf'AM"l..U 1li7 



1.900 

1.900 

ECUADOR 

AUTOR: 
SWETT, Franc i seo 

PUBLICACION: 
Quito: Ministerio de 
Educación, 1976, 66 
p. (mi meo)º 

UN 1 DAD: 
Ministerio de Educa
ción PQbl ica. Direc
ción Nacional Técni
ca. 

PALABRAS CLAVES: 
Sistema escolar - ad 
ministración de la e 
ducación - planeamien 
to de la educación -
toma de decisiónº 

1 b.A 

EL MANEJO DEL SISTEMA Y LA TOMA DE DECISIO 
NES EN LA PLANIFICACION EDUCATIVA ECUATO-
RiANAº EVALUACION Y METODOLOGIAS. 

1 

1 

DESCRIPCION: 
Informe en el que se evalGa la planifica-
ción de la ed~cación en el Ecuador y se ~a 
c~n sugerencias al respecto - El trabajo
ha sido elaborado con el fin de impulsar 
nuevas estrategias al respectoo 

FUENTES: 
Blbl iografía. Datos estadísticos. 

1 

CON TEN 1 DOS: 
El informe se presenta en cuatro secciones; 
qµe constituyen una unidad en sí y ofrecen 
material y pautas para examinar sendos pun 
tos críticos de la planificación de la edu 
c~ción en el país: -
1~ La toma de decisiones en la planifica
c~ón educativa en el Ecuadorº 
2~ La integración de las gestiones en la 
p)anificación educativa ecuatoriana. 
3~ La coordinación en los procesos de la 
gestión educativa. 
4~ Sobre la toma de decisiones: criterios 
y guías. 
Lbs anal is is se basan en técnicas de manew 
jb y análisis operativos de sistemas. Sé 
p9ne énfasis en detalles de procedimiento 
t~les como las actitudes de los encargados 
de la toma de decisiones, la calidad de la 
irformación disponible y el deseo de efec~ 
t~ar los cambios necesarios una vez que se 
hFn determinado los principios básicosº 

' 

G.G.Nº 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 



1o901 

EL SALVADOR 

AUTOR: 
Centro Regional de 
Educación de Adultos 
y Alfabetización Fun 
cipnal para América
La~ina (CREFAL). 

PUBLICACION: 
Pátzcuaro: CREFAL, 
1979, 72 p. (mi meo). 

UN 1 DAD: 
CRE FAL. 

PALABRAS CLAVES: 
Programa de alfabeti 
zac1on - programa de 
educación de adultos 
- fo.rmac i ón de docen 
tes - capacitación -
zona rural. 

1. 901 

INVENTARIO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION 
DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE •. 
EL SALVADOR. 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
Se describen y anal izan programas publ icos 
y privados de educación de adultos en ese 
país - Esta investigación forma parte de 
una serie de estudios nacionales hechos 
por el CREFAL en la región (cfr.: RAE 1 • .379 
10407 - 1.410 - 1.440 - 1.447 - 1.455 -
1.488 - 1.499 - 1.500 - 1.504 - 1.519). 

FUENTES: 
Cuestionario respondido por 7 instituciones. 

CON TEN 1 DOS: 
Se hace una descripción general de la edu
cación de adultos en El Salvador, mencio-
nándose la legislación, la política y la 
estrategia oficial al respecto. Se hace 
una reseña de los programas de las institu 
cienes publicas y privadas que ·respondie--=
ron al cuestionario y se los analiza desde 
el punto de vista del planeamJento, l~s es 
trategias utilizadas, las características-:
la ejecución, la evaluación, la coordina-
ción, y los recursos humanos, financieros 
y 1 og í s ti co s. 

CONCLUSIONES: 
A partir de 1970 se ha notado un auge de 
la educación de adultos en ese país. Sin 
embargo, el medio rural mantiene caracte-
rísticas de notable atraso en lo que se re 
fiere a educación. El presupuesto de que
se dispone en educación de adultos es bajo, 
lo que no facilita la realización de inves 
tigaciones que ayuden a mejorar los méto--=
dos y técnicas aplicados. Se echan de me
nos: marcos teóricos que orienten la educa 
c ión de adultos y coordinación entre pro--=- · 
gramas. 

G.G.N. 
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MEXICO 

AUTOR: 
Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 
Departamento de lnves 
tigaciones Educativas 
(DIE). 

PUBLICACION: 
Méx i co: D 1 E º , 
Vol. 2, pp. 286 y 
275. 

UN 1 DAD: 
Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 
DIE. 

PALABRAS CLAVES: 
Educación rural -
educación de la comu 
nidad - educación no 
formal. 

MANUAL DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO. 
N; 1 VE L 1 Y 1 1 • N 1 VE L 1 1 1 • 

DESCRIPCION: 
DOs volúmenes que cubren los niveles 1, 11 
y 111 de los Cursos Comunitarios - Este 

1 

s~istema ha sido montado para atender las 
n~cesidades educativas de niílos y jóvenes 
d~ pequeílas comunidades rurales. 

FUENTES: 
No se indican. 

' ¡ 

c:oNTEN 1 DOS: 
Cada volumen contiene una .parte introducto 
r'.ia en la que se explica al instructor có"":: 
mÜ usar el material contenido en el manual, 
e1l que se complementa con los 1 ibros de 
t~xto de primero a cuarto grado, cuyos con 
tenidos se han seleccionado y reestructura 
do para el sistema de cursos comunitarios:
A continuación de esta introducción sobre 
u~o del manual hay instrucciones acerca de 
cómo organizar los cursos comunitarios (as 
p'ectos de dinámica grupal, de programación 
V de mobiliario) y sobre técnicas que se 
emplean en ellos. Enseguida vienen los 
contenidos y actividades para las áreas de 
e'spaílol, matemáticas, ciencias sociales, e 
d.ucación física y arte y tecnología. Final 
m~nte, una referencia a materiales para -
uso diqáctico y aspectos de evaluación. 

G.G.N. 
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MEXICO 

AUTORES: 
HERMET, Gil les; MORA, 
Yolanda de la; 
MACIAS, José Luis. 

PUBL 1 CAC ION: 
México: INET., 1977, 
345 p. (mimeo). 

UN 1 DAD: 
Instituto Nacional 
de Estudios del Tra
bajo ( 1 NET) • 

PALABRAS CLAVES: 
Capacitación profe 
sional - actitud -
ante el trabajo. 

1. 903 

LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO EN LA FORMA 
CION GENERAL Y PROFESIONAL DE LOS TRABA-:: 
JADORES EN MEXICO. 

DESCRIPCION: 
Informe correspondiente a México de un es
tudio internacional que pretende conocer 
mejor el tipo de capacitación que se ofre
ce a los trabajadores y las reacciones de 
éstos ante las tareas de capacitación -
En este informe se incluye, además, un es
tudio comparativo entre diferentes países. 

FUENTES: 
Trabajo de campo. 

METODOLOG 1 A: 
Se comenzó por un preestudio destinado a 
del imitar mejor el campo por estudiar, ba
sado en 74 casos, con los que se val ida ron 
la metodología y los instrumentos. El es
tudio mismo se basó en entrevistas en pro
fundidad, no directivas, a 34 obreros (29 
varones y 5 mujeres). Estas entrevistas 
fueron examinadas mediante técnicas de aná 
lis is de contenido. 

CONCLUSIONES: 
Es usual que la formación técnica que se 
imparte en las empresas vaya acompañada 
por algún tipo de formación general. Esto 
se debe a la escasa educación escolar reci 
bida, a la necesidad de reforzar conoci-~-::: 
mientos básicos indispensables para una es 
pecial idad y a la necesidad de que los o-::: 
breros sepan algo de desarrollo institucio 
nal. Por lo general, los trabajadores a-::: 
ceptan la situación laboral en que se en-
cuentran. Se detectó una fuerte diferen-
cia de expresión en el lenguaje de los tra 
bajadores y el de los responsables de la 
capacitación y de las empresas, lo que pue 
de tener consecuencias de importancia en -
la capacitación. 

G.G.N. 
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.ECUADOR 

AUTOR: 
Proyecto DEALC. 

PUBLICACION: 
Buenos Aires: Proyec 
to DEALC, 1979, Nº 
22, 87 p. (mi meo). 

UN 1 DAD: 
Proyecto DEALC. 

PALABRAS CLAVES: 
Educación rural -
educación bil ingue -
bi.l inguismo - antro 
pología de la educa 
ción - discrimina -
ción educacional -
bicultural ismo - con 
f l i cto étnico. 

1 i::? 

1 

~ROCESO PEDAGOGICO Y HETEROGENEIDAD CULTU 
RAL EN EL ECUADOR. 

1 

dESCRIPCION: 
Estudio que, sobre la base de una detec--
' ción de las contradicciones sociales que 
~e dan en la zona serrana de Ecuador, como 
producto de la expansión escolar, analiza 
ci1 proceso pedagógico de las escuelas rura 
l

1

es visto desde la óptica de la confronta-=
~ ión entre culturas y lenguas diferentes. f Se basó en una encuesta de opinión a do 
dentes rurales y en observación antropoló
gica sistemática en un grupo de comunida-
des indígenas. 

1 

1 

FUENTES: 
i 

1 
1 

i 
1 

1 

Bibliografía de 22 títulos sobre educa
ción, antropología cultural, y temas c~ 
nexos. 
Resultados de aplicación de encuesta, 
análisis de textos escolares y observa
ciones antropológicas. 

uONTENIDOS: 
~. El primer capítulo intenta una caracte 
tización de las principales contradiccio--=
hes sociales existentes actualmente en la 

1 zona serrana de Ecuador, como produ~to de 
ia expansión escolar concretada en el mar-: 
do de la descomposición de las formas eco:. 
~ómico-sociales tradicionales. Ana~iza l~ 
postulación de una escuela universal en 
Üna sociedad segmentada; el intento de ho
riiogene ización cultural a través de la sub.
¿rdinación de la cultura indígena; l~· comu. 
~icación pedagógica en un contexto de blo::-' 
gueo l inguístico; la expansión escolar aso .. 
tiada al deterioro de las condiciones so--=
tiales; el papel reproductor e innovador 
del sistema escolar; y la especialización 
~ indiferenciación funcional de la escuela. 

1 .. 

2. El segundo capitulo ofrece un balance 
histórico de la evolución educativa en las 
1 .. 

zonas rurales y su correlato en termines 
~e relaciones de.producción, tenencia de 
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la tierra, etc. Las: categorías de análi-
sfs :urilizadas en este capítulo pe~miten 
describir, _en el capítulo· tercero, los ca.,. 
sos específicos que fueron objeto de es tu-. 
dio' en está investigación. . 
3~ ios capítu)bs siguientes están dedica
dos _a los aspectos pedagógicos,- apoyándose 
en ·las 6bservaclones sistemáticas realiza-
das-en las escuelas de comunLdades selec-
cionadas. Se anal ·iza el- papel :dél· docente; 
el -rol del ni~o campesino en tant6 alumno 
y 'en tan to i rí teg ran te de ra comun i dad; . se . 
anal_ izan result'ados de pruebas de rendi--
mient6 académico y se estudia_el problema 
específico de los contenidos y uso _de los· 
1 ibros de lectura~ . . .· 
4. Finalment1a, el capítulo séptimo ofrece 
una breve indicación depáutás para la re
novación pedagógica de las 'escuelas rura~
les de esta zona, referidas a tres ámbitos 
d_istin-tos: la organización curricu-lar, la 
formación docente y la organización esco--
1 ar • 

. METODOLOGIA: 
El estudio se.6ásó en dos in~tru~entos 
principales~ Por una parte se aplicó una 
encuesta de opinión a una muestra indicati 
va de docentes rurales de la provincia de 
Chimborazo.' P6r orra parte, la actividad 
prioritaria consistió en una observación 
sistemática, .con métodos de tipo antropoló 
gico_, de-.las .distintas condiciones socia--=
les y cultu'rales de un grupo de comunida-
des. y de las distintas fases del proceso 

.. pedagógico en las escue)as b~jo considera
ción. En éstas se aplicó también.una prue 
ba c!e evaluación de comprensión de lectura. 
La misma fue llevada a cabo por maestros 
que previamente fueron familiarizados con 
los afomnos y el medio local. 

I.N.P. 

1,.. .... 
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MEX 1 CO 

AUTOR: 
VIELLE-Jean-Pierre. 

PUBLICACION: 
México: Proyecto 
PNllE-RIE,A.C., 1980, 
258 p. ~ anx. (mime~ 

UN 1 DAD: 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Programa 
Nacional Indicativo 
de Investigación Edu 
ca t i va ( PN 1 1 E) • 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación educa 
cional - utilización 
de la investigación 
- toma de decisión -
política educacional. 

1 

LlA CAPACIDAD Y EL IMPACTO DE LA INVESTIGA 
q10N EDUCATIVA (MEXICO)º 

i 
DESCRIPCION: 
(nforme de investigación q~e tiene por ob
jeto anal izar las formas y procesos a tra
vés de los cuales la investigación en edu-
4ación llega a tener impacto en las polít_!_ 
<las en este campo - Se relaciona este im
pacto con mecanismos de difusión de resul-
' ~ados y con la capacidad de los organismos 

que investigan para acceder a los niveles 
en que se diseñan las políticas del sector. 

1 

l;UENTES: 
Secundarias: inventario de CONACYT sobre 
~ctividades científicas y tecnológicas. 
Rrimarias: encuentros de investigadores en 
~ducación y cuestionarios para completar 
información. 
1 

1 

eüNTEN 1 DOS: 
El impacto de la investigación en educa--
' Gión depende en gran medida entre la vincu 
1 - -

]ación que exista entre la investigación y 
1 

los procesos de toma de decisiones. Por 
este motivo son importantes los mecanismos -
~e comunicación, difusión y propagación de 
los resultados de la investigación, y la 
¿apacidad de investigación que exista en 
1os organismos que se dedican a elloº 
~or estos motivos, el estudio se orientó a 
anal izar los siguientes aspectos acerca de 

1 

los cuales se formularon diferentes hipóte 
~is, que sirvieron de guías para el anál ¡-:
$is de la información reunida: 
~ Forma cómo la capacidad _de investigación 
determina su impactoº 
~ Relación entre investigación y cambio en 
educación. 
~ Propagación de este cambio. 
El material que se reunió fue sometido a 
Ún proceso de análisis de información en 7 
~apítulos: 
+ La capacidad de investigación educativa. 
T La red de centros de investigación educa 
! tiva. 

~~--~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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MEXICO 
_ ..... 

~. . 

AUTOR: _, 
VIELLE, Jean-Pierre. 

PUBLICACl0N: 
Santiago: CIDE, Semi
nario. 80, ·'1980, 55 p. 
(mi meo) •. ' 

UN 1 DAD: 
Reuniones. de Informa
ción Educativa (RIE) º 

PALABRAS ClAVES: 
Investigación educa 
cional - util izaci6n 
de la investigación -
adopción de innovacio 
nes - cen.f ro 'ele inves 

1.906 

- La difusión como determinante del impac
to de la investigación. 
- El imp~cto de la investigación educativaº 
- .Las relaciones entre la investigación y 
el proceso de toma de decisiones. 
- La intermediación entre la i_nvestigación 
y la toma de decisionesº 
- Los procesos de toma de decisiones y el 
lugar de la investigación.' 
En un seminario reunido eri Febrero de 1980 
se examinaron los resultados de una prime
ra fase del proyecto y se trazaron líneas 
para una segunda fase. 

CONTRIBUCION DE LA INVESTIGACION PARA LA 
INNOVACION EN EDUCACION (MEXICO 1979). 

DESCRIPCION: 
Ponencia que estudia 'las instituciones me
xicanas de investigación educativa, la mag 
nitud de la investigación real izada, los -
recursos humanos y las bi,bl iotecas emplea
das y, por otra parte~~las modalidades de 
investigación, su ori~ntación y el posible 
impacto de los proyectos real izados - El 
trabajo recoge dos capítulos de un estudio 
más completo realizado para el Programa Na 
cional Indicativo de Investigación EducatT 
va del CONACYTº Presentado al Seminario -
Latinoamericano de Investigación Educativa 
1980, Santiago de Chile. Incluye 14 cua-
dros estadísticos. 

FUENTES: 
Encuesta a instituciones de investigación 
educativa. 

Ar:i::1111.tr:NS:~ AMAI ITll"nc:t ¡:... s:n1 lf'Al"lnM 1 e: e: 



1. 906 

tigación aplicada -
investigador en edu 
cación - biblioteca 
- centro de documen 
tación - metodologfa 
de la investigaciónº 

1r:-L 

1 

Bibliografía de 30 títulos, de autores me-
~icanos~ latinoamericanos e internaciona-
Jesº 
' 

METODOLOGIA: 
~º El estudio se divide en dos partes. 
En la primera, se anal iza la 11capacidad 11 

de investigación educativa, IE., en México, 
~n los últimos años, en términos de infra
estructura y recursos humanos. En la se-
gunda, se examina el "impacto'' de la IE., 
en la innovación, según un modelo que espe 
cifica los siguientes tipos de IE., con -
las correspondientes áreas de innovación: 
1 

;::i) IE. disciplinaria, a los conocimientos; 
b) IE, para la planeación, a la toma de 
decisiones; c) IE. instrnmental, a me--
dios y· procedimientos; y d) investigación 
~cción, a comportamientosº 
2. La información se obtuvo en encuesta a: 
cerca de 80 instituciones que real izaban 
¡E en 1979, tomándose en consideración la? 
50 más relevantes. Los datos se presentan 
en tablas de frecuencia. 
1 

1 

eüNCLUS IONF.S: 
1. Debido al impulso de algunos centros 
pioneros, en los años 60, la IE. ha re'.1 asa 
do ya un primer círculo limitadoº Actual-= 
mente se está real izando en forma sistemá
tica y constante y con más o menos éxito, 
en el ámbito mismo de la toma de decisio-
~es, en el. aparato administrativo del sis
tema escolar y de lR educ~ción ~upe~ior, 
en grupos de desarrollo dela.comunidad y, 
en menor grado, en las escuelas de_ educa-
! • ~ c1on. 
2. La extensión de la IE fue respaldcda 
por la preparación de más y mejores espe
cialistas (dentro y fuera del. país); sin 
embargo, el ritmo actual de prepatación de 
personal de investigación parece ser lento 
~ara asegurar el crecimiento equ~!ibrado, 
en cantidad y calidad, de -la 1E:º . 
3. El crecimiento cuantítativ9 de la IE y 
su extensión en nuevos ámbitos, se realizó 
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MEXICO 

AUTOR: 
MONTEMAYOR MARTINEZ, 
Au re l i o H. 

PUB L 1 CAC 1 ON : 
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con modificaciones sustanciales en los en
foques iniciales. Actualmente resulta di
fícil hablar de la investigación como un 
todo homogéneo, Y-se necesita considerar 
las diversas modalidades. 
4. De acuerdo con el sector de real iza--
ción, se tiende a dar mayor o menor énfa-
sis a tal o cual tipo de investigación. El 
problema consiste pues, en saber cómo los 
diferentes enfoques pueden enriquecerse mu 
tuamente y cómo todos, conjuntamente, pue-=
den contribuir mejor al cambio en la real i 
dad educativa. 
5. Es ne¿esario anal izar con más deteni-~ 
miento los determinantes del impacto de 
los diversos tipos de investigación. 

1 • N •. P. 

EDUCACION Y DISTRIBUCION ·DEL INGRESO EN 
MEXI CO. 

DESCRIPCION: 
Artículo que se ocupa de la relación que 
existe entre las inversiones en capital hu 
mano - principalmente en educación - y su 
efecto sobre el ingreso de las personas en 
México - Específ ~camente, estudia la rela 
ción entre la educación, medida en años de 
escolaridad, la capacitación en el trabajo 
y el ingreso de las personas que trabajan. 

FUENTES: 
Información muestra] recogida por la Di 

rección General de Estadística de México.
Bibliografía básica sobre la teoría del 

capital humano; autores norteamericanos. 

METODOLOG 1 A: 
Se parte del modelo teórico sobre inversim 
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recursos humanos -
capacitación en el 
trabajo - ingreso. 

1 

~n capital humano, incluyendo no sólo los 
~ños invertidos en la educación formal, 
~ino también la inversión real izada al ad 
qu1r1r una mayor experiencia laboral, sea 
1 

ton capacitación sistemática o informal 
~n el trabajo. 
~a aplicación del modelo general se hace 
sobre información proveniente de la mues
tra que trimestralmente encuesta la Direc 
ción mexicana de estadística. En este ca 
1 -?º• sobre la del último trimestre de 1973. 
La muestra comprendió 5.522 personas que 
declararon ingresos y horas semanales de 
trabajo, en las ciudades de México, Guada 
)ajara y Monterreyº Se utilizaron técni-:
cas analíticas referidas, entre ellas re-
1 • gres tones. 
1 

1 

CONCLUSIONES: 
La invers1on en capital humano explica en 
~l caso general aproximadamente el 40% de 

- la desigual distribución del ingreso por 
trabajo. A la educación le correspondió 
~ontribuir con porcentaje importante de 
ésa explicación; menor influencia tuvieron 
1 

las horas trabajadas y la experiencia. 
En casos más específicos, la influencia de 
la inversión en capital humano llegó a ex
plicar cerca del 70%, pero esto es aplica
fule para grupos más definidos y, por lo 
tanto más homogéneos. 
~n comparación con los EE.UU, en el caso 
~e México explica una menor parte, quizás 
9ebido a la mayor influencia de elementos 
institucionales o de relaciones familiares; 
la influencia de algunos sindicatos que 
~an logrado crear una élite de técnicos u 
obreros que pudiera también contribuir a 
~xpl icar la relativa menor influencia de 
la inversión en capital humano sobre los 

·Ingresos por trabajoº 

1 

RESUUE'NE'S ANALITICOS FN Fnlll'Al'IOi>J 
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relación alu~~o-dacen 
te - discrimi~aci6n 
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MAGISTERl-O Y SENTIDO DE EFICACIA. 

DE s c R 1 pe 1 ON : 
Estudio te6rico-empfrico que, a partir de 
la teoría psicosocial de la 11atrib:;cion 11

, 

intenta corre·lacionar el nsentido de- efica 
cía" de su trabajo en los docentes, y ei 
"sentido de futilidad académica 11 de los a
lumnos primarios de estrato socioeconómico 
bajo, con diversas variables - Se espera
ba encontrar en aspectos de la interacción 
ent·re maestros y alumnos 9 algunos factores 
determinantes de las discriminaciones edu
cacionales de índole no directamente socio 
económicos. 

FUENTES:. 
Datos resultantes de la aplicación de 

cuestionarios a muestras de alumnos y maes 
t ros. 

Bibliografía de 25 títulos sobre psico
logía social y educacional, det~rminantes 
de la escolaridad, educación mexicana, etc. 

CONTEN 1 DOS.: 
1. Se presenta y discute la teoría de la 
'

1atribución 11 aplicada al contexto escolar 
y de ella se infieren los conceptos de "e
ficacia" del trabajo docente y de "futili
dad" del desempeño académico de los alum-
nos. Por el primero se entiende la percep 
c1on que tienen los maestros acerca de la
posibil idad de modificar el ambiente esco
lar y el rendimiento de sus alumnos. Por 
el segundo se entiende el sentido de con-
trol de los alumnos sobre su logro escolar. 
2. En un contexto de marcadas diferencias 
entre estratos socioeconómicos, se ha nota 
do la tendencia de los docentes - de clase 
media - a tener diferentes expectativas so 
bre el logro escolar de los niños según eT 
origen social de los mismos. A partir de 
esta observación, se estima necesario estu 
diar en los docentes su "sentido de efica-=
cia11 y en los alumnos "su sentido de futi-
1 idad académica" y las posibles relaciones 
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entre estas-actitudes y entre ellas y di-
versas variables relativas al docente y al 
ail umno. 
3

1 D .. d 1 ºd . .. • ~ espues e as cons1 erac1ones teor1--
cas, el artículo informa sobre una investi 
gkción empírica sobre el tema, llevada a -
c~bo en maestros y alumnos primarios del 
E~tado de México. 

1 

METODOLOGIA: 
1 

1~ Se seleccionó una muestra de 120 maes-
i~os primarios de escuelas urbanas que a--

1 . 

t 1ienden alumnos de extracción socioeconómi 
c~ baja (de ellos, 65 mujeres). Dentro de 
e~ta muestra se seleccionaron al azar algu 
nps maestros cuyos alumnos, de 2° a 6º gr~ 
db, constituyeron la otra muestra (con 150 
s~jetos). 
2~ Se aplicaron respectivamente cuestiona 
dos sobre 11 sentido de eficacia 11 y 11 senti-:
db de futi 1 idad académica 11 a las muestras 
d~ docentes y alumnos. Los instrumentos 

1 

h~bían sido previamente validados. 
3~ En el análisis de resultados, se cal cu 
l~ron medidas de tendencia central y des--=
vJación y se obtuvieron coeficientes de co 
r~elación entre las variables; se efectuó
tamb ién análisis de regresión múltiple. 

1 

1 
1 

C0NCLUSIONES: 
1 

1L Los maestros tienen un sentido de efi-
1 • 1 cac1a mayor que as maestras, aunque no es 
t~adísticamente significativo. Entre los va 

1 -rones no se da una relación significativa 
1 

e~tre sentido de eficacia y la experiencia 
docenteº Entre las maestras se da esa co
rrelación, pero con sentido negativo. 
2L A medida que aumenta la escolaridad de 
l~s alumnos se observa que disminuye el 
sentido de futilidad académica. 
3L Contrariamente a lo esperado, se encon 
t~ó una relación negativa entre el sentidO: 
d~ eficacia de los maestros y el sentido 
d~ futilidad académica de sus alumnos. 

1 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 
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SEGURO EDUCATIVO. SIGNIFICADO Y BENEFICIOS 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
Informe en el que se explica esia iniciati 

.va de extensión de la educación gracias aT 

. aporte de.l propio pueblo - El informe vie 
ne acompañado de una selección de artícu--= 
los de prensa al respecto. 

FUENTES: 
Documentos legales y de prensaº 

CON TEN 1 DOS: 
El Seguro Educativd es un fondo originado 
en aportes laborales y patronales, propor
cionales al sueldo devengado o pagado y 
que respalda siete programas de educación, 
de los que el IFARHU administra tres: cré
dito educativo, becas de escuelas secunda
rias y forma¿ión profesional. Mediante es 
te sistema, se ofrecen oportunidades de e-:-. 
ducación en diferentes niveles y formas: 
perfeccionamiento artesanal, educación cam 
pesina, capacitación, calificación de obre 
ros, educación sindical, educación coopera 
tiva, alfabetización por radio y televi---:
sión. 
Se entrega información general sobre el se 
guro, se incluye el decreto que le dió far 
ma, se transcriben opiniones de directivos 
de la educación panameña a propósito de es 
ta iniciativa, fundados en cifras, y reac-:
ciones de la comunidad panameña a través 
de sus representantes y de artículos de 
prensa. 

G,G,N, 

1 t\.l 
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PARAGUAY 

AUTORA: 
CORVALAN, Grazziel laº 

PUBLICACION: 
Santiago: CIDE, Semi 
nario 80, 1980, 43 P. 
(mimeo). 

UN 1 DAD: 
Centro Paraguayo de 
Estudios Sociológi
cos, (CPES). 

PALABRAS CLAVES: 
Investigación educa 
cional - desarrollo 
- información sobre 
educación - utiliza 
ción de la investiga 
ción educacional - -
asistencia técnica. 

ALCANCE E IMPACTO DE LA INVESTIGACION Y CO 
M~NICACION EDUCATIVAS EN EL PARAGUAY. 

D'E s c R 1 p c 1 ON : 
Ponencia que, sobre la base de un marco hi 
patético acerca de diferenciales en la in-::-

1 

vestigación educativa en América Latina, 
e~amina el nivel alcanzado por dicha inves 
t'igación en el Paraguay, señalándolo como
un caso de país con menos desenvolvimiento 
económico, social y científico - Presenta 
da al Seminario Latinoamericano de lnvestT 
g~ac i ón Educac i ona 1 1980, Santiago de Chile. 

1 

F,UENTES: 
Referencias a 21 títulos de estudios origi 
nado en autores paraguayos, latinoamerica-=
nos e internacionales. 

CONTENIDOS: 
1º El estudio se basa en tres ideas cen-
t'rales: i) la existencia de dos estratos 
de países latinoamericanos, en términos de 
s~ nivel de producción y comunicación en 
e!l área de la investigación educacional, 
IE; i i) el reconocimiento de una débil ar 
t'iculación entre el estrato de países latT 
noamericanos de mayor dinámica socioeconó-=
m:ica y cultural y aquellos ubicados en una 
s1ituación de rezago en la actividad cientí 
(ica; y i i i) la existencia de una fuerte -
inclinación· del estrato de países científi 
camente más 11 desarrollados 11 hacia los paí-=
ses culturalmente hegemónicos. 
2~ La ponencia trata de señalar las condi 

1 -c1iones y el proceso de la IE desde la pers 
p~ctiva específica de un país que está in-=
c~uído en el estrato de naciones caracteri 
zadas por un nivel más reducido de desen--=
volvimiento económico, social y científico. 
3~ En el período 1930-1950, las caracte-
r~st icas y posibilidades de la investiga-
dón científica en el Paraguay, se relacio 
nan con la evolución y orientaciones de la 
Universidad Nacional. Siendo ésta profe-
s;ional izante, ni la actividad científica 
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en general ni la IE en particular lograron 
mayor desarrollo. 
4, En el perTodo 1950-1980, la expansi6n 
del Estado estimula la formaci6n de nGcleIB 
de investigaci6n en las diferentes reparti 
ciones pGbl icas. A comienzos de la década 
del 60, la IE se acrecienta notablemente 
con la c reac i 6ri de cent ros privados y con 
Pl contacto y apoyo de organismos externos 
de cooperaci6n. Al mismo tiempo se abre 
brecha entre los organismos pGbl icos y los 
privados debido a los enfoques ideol6gicos 
diferentes de unos y otros. 
5º La asistencia externa se ha volcado 
principalmente al sector pGblico. Por otra 
parte, la poca capacidad de difusi6n de 
los trabajos impide la acumulaci6n de los 
conocimientos y facilita la pérdida de ex
periencias. La escasa comunicaci6n entre 
investigadores es estimulada por la actitud 
individualista cr6nica en el quehacer inte 
lectual paraguayoº 
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AUTORA: 
CORVALAN, Grazziella. 

PUB L 1 CA C 1 ON : 
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~--·--

EDUCACION TECNICA DE NIVEL MEDIO Y MERCADO 
DE TRABAJO. 

DESCRIPCION: 
Estudio de seguimiento de egresados de es
cuelas técnicas de nivel medio en el Para
g~ay que pretende establecer relaciones en 
t~e este tipo de estudios y el ingreso al
mercado de trabajo de los egresados - Se 
trabajó con egresados de 6 escuelas técni
cas de nivel secundario y con un grupo de 
compañeros de trabajo que no tuvieron esa 
f~rmac ión. 

1 
1 

F~ENTES: 

Trabajo de terrenoº 

M~TODOLOG 1 A: 
El universo del estudio estuvo compuesto 
por 339 egresados de 6 escuelas secunda-
r~as técnicas, de los que se logró entre
vistar a 215. Además, se contó con un gru 
po control de 73 11 pares 11 o compañeros de -
t~abajo de los primeros, que no tuvieron 

1 

epucación técnica formal de nivel medio. 
Se examinaron variables relacionados con 
un perfil general de los componentes de la 
muestra, sus características familiares, 
sus aspiraciones educativas, destino ocupa 
donal, movilidad en el trabajo y experien 
c!ia y capacitación. Se real izó un anál i--=
sis bivariado, se comprobaron las hipóte-
sis mediante pruebas de ji cuadrado y se 
e~tableció una matriz de correlacionesº 

CONCLUSIONES: 
uh porcentaje considerable de los egresa-
dos encuestados continuaba sus estudios a
cadémicos después de egresados del nivel 
~dio. En general, el mecanismo al ingre
sp al trabajo para los egresados es la re
cbmendación. Más del 50% de el los comenzó 
a: trabajar en categorías inferiores a la 
q~e les correspondía por sus estudios, y 
fuera de una especialidad t~cnica. Sin em 
b,argo, aquellos que lo hicieron en trabajos 

' 
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de su especialidad experiment~ron un pron
to ascenso en su puesto de trabajo. Al ca 
bo de un tiempo, la mayoría de los egresa:
dos logra ubicarse en la especialidad estu 
diada: se detectó un 67% de casos. En coñi 
paración con el grupo de pares, los egresa 
dos de educación técnica tienen mayor posT 
bil idad de alcanzar puestos superiores. ET 
tipo de especialidad técnica y la creden-
cial educativa son dos factores importan-~ 
tes para obtener un mayor nivel de sala--
riosº 

EL ACCESO A LA EDUCACION TECNICA Y AGROPE 
CUARIA:·sus CARACTERISTICAS y DETERMINAN
TESo 

DESCRIPCION: 
Estudio empírico que tiene como objetivo a 
portar información para la explicación del 
fenómeno del acceso a este tipo de educa-
e i ón y para la el abo rae i ón de políticas a.l 
respecto - Se diseñó y sometió a verifiéa 
ción un modelo teórico que relaciona dete"i=". 
minantes del acceso a la educación técnica 
y agropecuaria en ese país. 

FUENTES: 
Trabajo de terreno. 

METODOLOG 1 A: 
El modelo teórico diseñado y sometido. a ve 
rificación empírica relaciona entre sí y -
con el acceso a la educación técnica y a-
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- características 
del estudiante. 

g·ropecuaria las siguientes variables: ante 
c~dentes familiares, NSE y gasto en educa-=
c:ión; apoyo familiar; historia educativa; 
grupo de pares; aspiraciones y expectati-
v'as; historia ocupacional del alumno; dura 
ción de los estudios. El universo del es-=
tudio estuvo constituído por establecimien 

1 -

tbs de enseñanza postprimaria. Se utilizó 
uh cuestionario previamente validado. 

CONCLUSIONES: 
L~s escuelas agropecuarias reclutan mayor
m~nte hijos de campesinos, con un bajo do
~inio del castellano, lo que indica la ne
c~sidad de acentuar la enseñanza de este i 
dioma. La localización geográfica del es-=
tablecimiento no es determinante del acce
so. El deseo de conseguir trabajo a corto 
~lazo es un factor determinante. Se obser 
v'a que los individuos que recién ingresan
a·l sistema formal de educación técnica re
¿iben una remuneración baja, teniendo difi 
cultad para ingresar al mundo laboral; re-=
quieren, además de la enseñanza, orienta-
dión sobre el mundo del trabajo. La gran 
m'.ayoría de los padres de los alumnos traba 
}an en forma dependiente. El bachillerato 
técnico es la mod~l idad que recluta alumnos 
d~ menor NSE. El nivel de aspiraciones e
~ucativas está asociado al NSE y al rendi
~i~nto en estudios anteriores. El mayor 
medio de información sobre el tipo de es-
cuela elegida y del mercado de trabajo se 
encuentra en la relación primaria. Más del 
5'0% de los alumnos matriculados trabaja 6 
~oras diarias; el 45% ganan menos de 5.000 
~uaraníes por mes. 

DJ:~llA.u: ... ~tr:. AUAI ITlf"'>n~ CLI Cl"\ll/""Al""ll"\.LI 
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EDUCACION Y ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN EL 
PARAGUAY. ANALISIS DEL PERIODO 1962-1972. 

DESCRIPCION: 
Análisis de información censal que estudia 
las relaciones existentes entre educaci6n 
formal y empleo - Se estudian las tenden
cias básicas de escolarización de la estruc 
tura ocupacional entre los años 1962 y 1972 
y las variaciones por sexo, región y ramas 
de actividad económica. 

FUENTES: 
Censos Nacionales de 1962 y 1972 y Primera 
Encuesta de Hogares por Muestra de 1976. 

CONTEN 1 DOS: 
Se hace una evaluación crítica de los da-
tos censales disponibles. Se anal izan las 
tendencias básicas de la escolarización de 
la estructura ocupacional en la década del 
60. Se estudian las diferencias de educa
ción y sexo en relación con la selectivi-
dad de los mercados de trabajo regionales. 
Se observa que la presencia de mano de obra 
analfabeta es menor en las estructuras pro 
ductivas más diversificadas y dinámicasº -
En ese período la población analfabeta ocu 
pada decreció en un promedio anual del 
1,85%. En ese período, la escolaridad mo
dal de la población ocupada nacional se 
ubica entre 3º y 5º año primario aprobadoº 
En 1972, el 62% de la_población ocupada 
con educación secundaria estaba local izada 
en la ciudad de Asunción y en el Departa-
mento Central; en lo que se refiere a po-
blación ocupada con estudios superiores, 
el 74% residía en Asunción en 1972. Los a 
nalfabetos y sin instrucción se ubican pre 
ferentemente en el sector agrícola. Un im 
portante contingente de mano de obra con 
primaria completa es absorbido por el sec
tor industrial. Fuera de Asunción y del 
Departamento Central, son importantes los 
grupos de hombres con educación secundaria 

IDC'C-1 !UCUCIC! .&Ll.&I .... ,..,..,~ eu cru 1rAl""'lftU 
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ubicados en el sector agrícola. El sector 
terciario absorbe preferentemente profesio 
nales de ambos sexos. Los empleadores son 
los que tienen mayor nivel educativo, y 
los trabajadores por cuenta propia, los 
que lo tienen más bajoº 

LAiEDUCACION Y LAS OCUPACIONES DE CARACTER 
TECNICO EN EL PARAGUAY. 

DESCRIPCION: 
Tr~bajo que complementa uno anterior (Cfr. 
RAENº 10913) y que emplea datos censales 
pa~a describir el nivel de educación de los 
técnicos y profesionales de alta ca.l ifica
ción mediana y baja - Se sugieren interpre 
taciones en torno a factores determinantes
y condicionantes. 

FUENTES: 
Información inEdita obtenida a partir de 
una muestra del 10% del censo de población 

1 

de~1972, en tabulación hecha por el Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), de 
Sar:itiago, Chile. 

RESUIUFNFS .6.N.6.1 ITll".n«:. FN !=nlll"Al"lnN 
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CON TEN 1 DOS: 
Los grupos ocupaci-onales de mayor cal ific~ 
ción educativa formal se local izan en la 
capital. Esto puede deberse a la mayor 
exigencia por parte de los agentes deman-
dantes de mano de obra; es probable que en 
algunos casos (vgr: ocupaciones artesana-
les y otras técnicas de mediana y baja ca
lificación) también haya influido el com-
portamiento de los que ofrecen mano de o-
bra. En el mercado de trabajo de la capi
tal se detectaron los menores rangos de va 
riabil idad de los valores educativos en -
los dos grupos ocupacionales técnicos de 
mediana y baja calificación más representa· 
tivos (electricistas y reparadores de ra--=
dio y TV; mécanicos y afines). Esto puede 
deberse a que los técnicos con mayor esco
laridad que trabajan en estos rubros .han 
sido absorbidos por unidades productivas. 
Hay un conjunto de casos en que no se apre 
cian diferencias significativas, lo que su 
glere que los procesos determinantes, den-=
tro del proceso socioeconómico, de la de-
manda y oferta de mano de obra, han presen 
tado cristalizaciones hasta cierto punto -
semejantes entre sí. 

G.G.N. 
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En: Rev. Latinoameri
cana de Estudios Edu
cativos, Mexico, D.Fº 
CEE, Vol. X, Nº 1, 
1980, pp. 57-97. 

UN 1 DAD: 
Centro de Estudios 
Educativos (CEE)º 

PALABRAS CLAVES: 
Política educacional 
- planeamiento de la 
educación - datos es 
ta dí s t i co s. 

LAS ESTADISTICAS AL SERVICIO DE LA POLITI 
FA EDUCATIVA: EL CASO DE PARAGUAY. 
1 

.DESCRI PCI ON: 
Trabajo que describe y comenta un conjunto 
~e métodos simples para la organización de 
datos estadísticos recopilados regularmen-
1te por los Ministerios de Educación, con 
~l fin de ponerlos a disposición de quie-
nes toman decisiones políticas y adminis
trativas - Se aplicaron los métodos al a
hál isis de las estadísticas que recopila 
el Ministerio de Educación del Paraguayº 
Fue posible probar así, el efecto de va
tlas políticas que se presumían efectivas. 

,FUENTES: 
~ibl iografía de 8 titulas sobre métodos de 
~nvestigación, planeamiento y educación en 
Paraguay. 

~OtHEN 1 DOS: 
~. Los autores suponen que la mayoría de 
~os administradores educacionales se preo
tupan por los problemas más urgentes y, 
por tanto, prefieren análisis que arrojen 
datos dentro de poco tiempo, en vez del 
uso de té~nicas como las recomendadas por 
las ciencias sociales, que requieren dema
siado tiempo en el afán de proveer resulta 
~os a un nivel de precisión más alto de 
los que se necesita. 
2º En consecuencia, en el trabajo se pro
pone un conjunto de procedimientos para 
~ue las oficinas de planeamiento educacio
nal aprovechen los datos estadísticos reco 
hilados regularmente por los Ministerios,
en términos que sean rápidamente empleados 
en los procesos de toma de decisiones. 
3. Los métodos sugeridos se refieren a: 
)a posición de la oficina de planeamiento 
en la estructura del ministerio y el papel 
1 

de los planificadores en la provisión de 
informaciones útiles a los administradores; 
cómo escoger las variables para un anál i--

is estadístico funcional; dado que el vo-
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PARAGUAY 

AUTOR: 
SALCEDO, Epifanía. 

PUBLICACION: 
Asunción: CPES, 1978, 
116 Po+ anx. 

UN 1 DAD: 
Programa CPES-CEPADES 
-EC 1 EL. 

PALABRAS CLAVES; 
Costo - educación pr_!_ 
maria - educación se
cundaria - sistema es 
col ar. 
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lumen de datos que normalmente recopilan 
los ministerios es difícilmente manejable, 
cómo muestrearlos; cómo proceder al anal_!_ 
sis, con tabulaciones puramente manuales, 
etc. 
4º Los procedimientos recomendados fue-
ron objeto de aplicación en-el Ministerio 
de Educación del Paraguay. El estudio 
describe la experiencia, que permitió de
mostrar que es posible la utilización de 
las estadísticas, aún cuando sean de con
fiabilidad aparentemente limitada, se 
cuente con personal poco preparado y equi 
po sencillo y dentro de un breve tiempo.-

ESTUDIO DE COSTO DE LA EDUCACION PRIMARIA 
Y SECUNDARIA EN EL PARAGUAY. 

DESCRIPCION: 
Investigación real izada dentro del progra 
ma CPES/Centro Paraguayo de Desarrollo E-:
conómico y Social (CEPADES)/Estudios Con
juntos de Integración Latinoamericana 
(ECIEL) - Tiene como objetivo obtener in 
formación metodológica y en lo referente
ª costos de esos niveles de educación, pa 
ra apoyar tareas de planeamiento de la e-=
ducación. 

FUENTES: 
Trabajo de terreno. 

METODOLOGIA: 
Se diseñó una muestra de 45 establecimien 
tos primarios (1,25% del total) y de 22 -
secundarios (3,2%)º Los estabiecimientos 

1 .., 1 
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~ueron estratificados por conglomerados de 
~cuerdo con su nivel (primario o secunda-
~io) y su local izaci6n (urbana, semi urbana 
y rural). Se consider6 también la catego
~ra pdbl leo - privado. Se apl ic6 un cues
~ionario preparado por ECIEL que entreg6 
iMformaci6n acerca de costo total, costos 
directos e indirectos, gastos corrientes y 
áastos de cap ita 1. 

' 

CONCLUSIONES: 
E~ lo que se refiere a lo metodol6gico, se 
detectaron dificultades en la apl icaci6n 
del cuestionario preparado por ECIEL, que 
ie supone ser v~I ido para todos los pafses 

1 

l~tinoamericanos. Se comprob6 que, como 
promedio nacional para el nivel primario, 
~I costo de las escuelas pdbl leas es de 
8.021 guaranTes por alumno y el de las pri 
Jadas, de 12.952 guaranTes. En el nlvel -
~ecundario, los costos unitarios totales 
iuben a 15.963 guaranTes para las escuelas 
primarias y a 22.657 guaranTes para las se 
¿undarias. En general, la estructura de -
1

1

os costos se distorsiona por el mayor va
lnr de los terrenos en la capital. El vo
J,umen total del gasto nacional destinado a 
~ducaci6n primaria y secundaria en 1975 
~ue de 5.377,4 millones de guaranTes, los 
~ue corresponden al sector pGbl ico en un 
58%_y el restante 42% al privado. 
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PERU 

AUTOR: 
GARCIA, Osvaldo. 

PUBLICACION: 
Roma: FAO, 1979~ 34p. 
(mimeo). · 

UN 1 DAD: 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
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CHICLAYO: HISTORIA DE UN PROYECTO DE CAPA 
CITACION CAMPESINA EN PERU. 

DESCRIPCION: 
En 1973 comenzó a implementarse en esa zo
na un programa destinado a capacitar diri
gentes campesinos y juventud rural en téc
nicas agrícolas y de administración empre-· 
sarial agrícola - Se lo hizo por convenio 
entre la CMCH/AD y el Gobierno peruano~ 

FUENTES: 
Organismos oficiales peruanosº 

CON TEN 1 DOS: 
El proyecto se material izó en la instala-
ción y funcionamiento de un 11 Centro para 
el Desarrollo del Campesinado (CEDESCA) 11 ,

en locales cedidos por dos cooperativas a
grarias. 
La orientación dada por el CEDESCA a la ca 
pacitación impartida fue la de transformar 
la en un conjunto de acciones al servicio
de la sociedad y de la promoción del campe 
sinado, de acuerdo con las necesidades lo-=
cales y en función de cambios deseablesº 
Se trabajó con la modalidad de internado 
en el que permanecían durante 5 a 15 días 
alumnos destacados por sus empresas. Se l i 
mitó la participación a 20 personas en ca-=
da ocasiónº Se tuvo además capacitación 
en terreno, con apoyo de los comités de e
ducación de las empresasº Los contenidos 
de los cursos se relacionaban con coopera
tivismo y reforma agraria, técnicas de pro 
ducción, gestión administrativa y comunica 
ción social. Se tuvo diferentes formas de 
capacitación: cursos, seminarios, encuen-
tros, conferencias y tal le res. 
Como resultados del programa se anotan: 

Implementación de una adecuada estructu 
ra de capacitación en una zona. -

Formación de cuadros de productoresº 
Validación de una metodología y estrate 

gia de capacitaciónº 

1 7"2 



1. 918 

10918 

PERU 

AUTOR: 
1N1 DEº 

PUBLI CAC 1 ON: 
Lima: INIDE, 1980, 
6 Vols. 49, 66, 45, 
32' 97' 54 p. 

UN 1 DAD: 
Ministerio de Educa
ción. Instituto Nacio 
nal de Investigación
y Desarrollo de la E
ducación (INIDE). 

PALABRAS CLAVES: 
Enseñanza de la cien 
c1a - enseñanza de Ta 

174 

Elaboración de material didáctico y de 
ciomunicación para la capacitaciónº 
~ Aporte de experiencias para un plan de 
capacitación campesina de mayor envergad~ 
rao. 

P¡ROYECTO 11 MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA EN E
DUCACION BASICA11

• 
1 

DESCRIPCION: 
Colección de 6 manuales para el alumno y 

1 • 

para el profesor orientados al uso de labo 
~atorios en la enseñanza de ciencias natu-=
~ales - Tienen la forma de textos estruc
turados en torno a objetivos que se refie
ren a destrezas específ icaso 

~ONTEN 1 DOS: 
Los manuales son los siguientes: 
7 Orientaciones sobre organización y fun-
cionamiento de laborñtorios de ciencias na 
tura lesº 
+ Construcción de equipo de material sim-
p l i f i cado. 
~Matemática básica (para auxiliares de la 
boratorio). 

RESUMENES ANALITICOS EN EDUCACION 



matemática - equipo 
de laboratorio -
educación primaria. 
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AUTOR: 
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nario 80, 1980, 13 Po 
(mimeo). 

UN 1 DAD: 
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1. 1 

- Manual de soluciones y técnicas de labo
ratorio. Guía para el profesor. 
- Manual de soluciones y técnicas de labo
ratorio. 
- Técnicas sobre el uso de herramientas bá 
sicas de un laboratorio de ciencias natura 
1 eso 

EDUCACION DE ADULTOS, EDUCACION POPULAR E 
INVESTI GAC 1 ON. 

DESCRIPCION: 
Ponencia que, desde el ángulo de la expe
riencia de investigación y promoción de 
DESCO y en el marco del proceso histórico 
peruano, conceptual iza las diferencias en
tre educación de adultos y educación popu
lar y revisa los avances de la investi9a-
ción peruana sobre educación popular ~ 
Presentada al Seminario Latinoamericano de 
Investigación Educacional 1980, Santiago 
de Ch i 1 e. 

FUENTES: 
No se indican, dado el carácter de ponen-
cia. 
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C0NTENIDOS: 
1+ La ponencia comienza con una breve re
lación del giro que ha tenido el esfuerzo 
de promoción e investigación de DESCO. La 
preocupación inicial fue el aparato educa
tivo oficial, con una perspectiva de inci
dir en él. La crítica al mismo y los lími 
t~s del reformismo gubernamental lo llevó
ª centrar su atención en los múltiples pe
didos de los grupos de base insertos en 
una dinámica de educación popular. De ahí 
q~e a partir de 1978, la promoción e inves 
t1gación están centradas en la educación -
popular y que su única relación eón el apa 
rato educativo formal se da a través del -
gremio magisterial. 
2. Luego, el autor examina las diferen--
c1as entre educación popular y educación 
d~ adultos, consideradas como propuestas 
a~tagónicas. La educación popular, al ubi 
carse desde las necesidades e intereses -
sentidos por las mayorías nacionales margi 
n~das, se sitúa en un proyecto de desarro-=-

' l;lo nacional y democrático. Esto es dis--:-
tante del planteamiento inorgánico de una 
educación de adultos destinada a cubrir 
los requerimientos del capital privado y 
trasnacional. Desde esta Óptica es que la 
educación popular, como una educación de 
a~ultos distinta a la de los programas gu
bernamentales e indicada por algunos como 
autoeducación, se reclama esencialmente 
transformadora y liberadora. La educación 
popular es parte de la vida cotidiana del 
~ismo pueblo; trata de percibir la com~le
Jidad y multiplicidad global izadora de la 
e~istencia humana en una sociedad de cla-
ses; tiene en cuenta la ubicación social 
d~ los individuos y grupos en las relacio
n~s sociales imperantes; y no puede ser 
~istante de un proyecto social distinto al 
i'mpe ran te. 
3. Finalmente, se aborda el alcance que 
tiene la invest1gación sobre educación po
pular en el Perú. En los úliimos tres 
a:ños, algl!nas experiencias de educación p~ 
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pular e instituciones que la apoyan, han 
venido desarrollando niveles mínimos de in 
vestigación, o más bien, sistem~tización -
de experiencias. Los estudios dan cuenta 
de las c~racterísticas, determinaciones y 
perspectivas de cada una de estas experien 
cias, en sus respectivos ámbitos locales.-

1 • N. P. 

USING PRE-PRIMARY EDUCATION AS A MEANS FOR 
DEVELOPING SLUM COMMUNITIES. A CASE STUDY 
OF 11 SHANTY TOWN 11 IN PORT-OF-SPAIN, TRIN 1 DAD 

TRADUCC 1 ON: 
Uso de la educación preprimaria como un me 
dio de desarrollo de comunidades marginales. 
Un estudio de caso de 11 Shanty Town 11

, en 
Puerto España, Trinidad. 

DESCRIPCION: 
Informe de estudio de caso en el que se 
muestra cómo la o rgan i zac i Ón 11 Se rv ice Vol un 
teered for All (SERVOL) 11

, incipiente en un 
comienzo, se fue identificando con una co
munidad de pobladores marginales y cómo am 
bas se desarrollaron - La experiencia se 
concentró en la creación y funcionamiento 
de un Centro de Vida (Life Centre) que en 
la actualidad está siendo considerado una 
alternativa para la educación tradicional 
en Trinidad Y- Tobago_. 
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de la comunidad. FUENTES: 
1 

La propia 
sJ poder. 
ferenc i as 

1 

experiencia del autor y datos en 
Se indican, además, algunas re

bibl iográficas. 

CONTENIDOS: 
La población marginal de Shanty Town surgi 
d~ hacia 1949 en un lugar de malas condi--=
ciones para la vidaº La población se fue 
caracterizando por su separación del resto 
de la ciudad de Puerto España, por su agre 
s\vidad y por la aplicación de soluciones
propias a sus problemas de calidad de vida, 
Muchos de estos pobladores tomaron parte en 
las revueltas de 1970º En septiembre de 
ese año se organizó SERVOL y se hicieron 
los primeros contactos con Shanty Town. Al 
cabo de un año, la acción de SERVOL con los 
pdbladores estaba consolidada y formal izada 
en el funcionamiento de un centro de educa
ción preprimaria que en 1971 funcionaba con 
18 niños y que en 1979 congregó a 54. En 
torno a esta escuela se puso en marcha, a 
partir de 1974, un plan integrado de desa-
r~ollo, denominado "Educación Integrada pa
ra el Desarrollo'', cuyos objetivos fueron a 
tender la educación de niños de 3 a 5 años-:
fdrmar profesores, desarrollar en la comuni 
d~d actitudes positivas en salud y nutrici'&i 
y :relacionar la escuela con la comunidad a 

1 

ttavés de la formación de líderes comunita-
rtos, de la educación de la comunidad y de 
un enfoque integrado de la educación. En la 
actualidad, esta acción ha desembocado en 
la creación y func i onami en to de un "Cent ro 
d~ Vida SERVOL 1

' en torno al cual se realiza 
la acción educativa conjunta de los volunta 
rios y de la comunidad, 

D~Q.llUCMCC. ARJAI ITll"n.C C... Cft.l ll"'Ai"""ll"\.U 
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URUGUAY 

AUTOR: 
Centro Regional de 
Educación de Adultos 
y Alfabetización Fun 
cional para América
Latina (CREFAL). 

PUBLICACION: 
Pátzcuaro: CREFAL, 
1979, 72 p. + anx. 
(mi meo). 

UN 1 DAD: 
CRE FAL. 

PALABRAS CLAVES: 
Programa de alfabeti 
zac1on - programa de 
educación de adultos 
- formación de docen 
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zona rural. 

INVENTARIO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION 
DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBEº 
URUGUAY. 

DESCRIPCION: 
Informe correspondiente al Uruguay de una 
serie de estudios nacionales sobre el tema 
hechos por el CREFAL (Cfro: RAE 1º379 -
1a407 - 1,410 - 1,440 - 1,447 - 10455 -
10488 - 10499 - 1.500 - 1.504 y 1.519. ~ 
Dentro del marco de datos generales sobre 
la educación en ese país, se describen y 
anal izan programas de educación de adultos 
que desarrollan organismos públicos y pri
vados. 

FUENTES: 
Inventario respondido por 12 institucionesº 

CON TEN 1 DOS: 
Se hace una descripción general de la edu
cación de adultos en el Uruguay, mencionán 
dose la legislación, la política y la es-
trategia oficial respettiva. Se resenan 
los programas gubernamentales y no guberna 
mentales para la educación de adultos, por 
áreas de sectores económicos atendidos: 
primario, secundario y terciario. Se hace 
un análisis cuantitativo de estos progra-
masº 

METODOLOG 1 A: 
El CREFAL elaboró un cuestionario que fue 
enviado a las instituciones pertinentes. 
En un anexo del informe se incluye este 
cuestionario, La información fue procesa
da en forma descriptivaº 

CONCLUSIONES: 
Entre 1963 y 1970 se aprecia un decurso de 
la tasa de analfabetismo en el Uruguay, aun 
que en números absolutos los analfabetos -
han aumentado. Los programas de educación 
de adultos en ese país poseen cuatro nive
les: alfabetización, primario, secundario 

D -.,-,,,-.-.&-.C-U~t=:-<!_A_Ll_A--l-IT-o-,..-,,.-.,.-.,,-... -.,,-... -.. -,...-A-... -.... -&-1---------------------,-.,Q-
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URUGUAY 

AUTOR: 
Centro de lnvestig~ 
c1on y Experimenta
ción Pedagógica. 
(CIEP)º 

PUBLICACION: 
Santiago: OREALC, 
1980, 44 Po (mimeo). 

UN 1 DAD: 
Oficina Regional de 
Educación de la Unes 
co para América LatT 
na y el Caribe. 
(OREALC). 

18n 

y .superior, y tres enfoques: básico, capa
c~tación laboral y cultura general. Estos 
p~ogramas carecen de coordinación central, 
por ausencia de un organismo encargado de 
el loº 

GºG.N. 

LO,S VALORES MORALES EN EL CONTEN 1 DO DE LA 
EqUCACION. ESTUDIO DE CASO EN URUGUAY. 

DESCRIPCION: 
E~tudio que anal iza la incorporación de va 
lores morales en los objetivos de la educa 
ci!ón uruguaya de nivel primario y secunda-:
rio - El análisis parte de una visión his 
tórica de la educación en ese país entre -
1]26 y 1973; enseguida se pasa a investi-
gar en elementos de legislación y de cante 
n~dos curriculares. 

FUENTES: 
Trabajo de campo a través de visitas a es
cuelas y entrevistas. 

1 

CdNTEN 1 DOS: 
El trabajo de campo mostró defectos en la 
estructura escolar que interfieren en una 
incorporación de valores morales por parte 

RE~UUF'NF'~ .6.N.6.1 ITU'"nc: F'N F'nlit'Al"llUJ., 
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Filosofía de la edu 
cación - fines de 
la educación - educa 
ción rroral - educa 
ción primaria - edu 
cación secundariaº-

22 

de los alumnosº Estos, sobre todo los de 
los últimos cursos, hacen referencia fre
cuente a ( autoritarismo esca 1 ar como un 
contravalor (represión, incomprensión e in 
justicias) y al fomento de un espíritu coñi 
petitivo, egoísta. Esto contrasta con los 
valores que estos alumnos señalan como más 
importantes, que se refieren a comprensión 
y servicioº 
Los educadores encuestados manifiestan que 
para la educación moral recurren principal 
mente a la lectura y la memorización. -
La exposición de los alumnos a medios de 
comunicación de masas, particularmente la 
Televisión, ha significado un descenso de 
la influencia de la educación formal en es 
te campo. Lo habitual es que los medios 
referidos transmitan modelos de agresivi-
dad y competitividad. 
El aporte que el hogar entrega en este cam 
p6 es también limitado, ya que por lo gen; 
ral tiene un carácter más represivo que o-:: 
r i entador. 

G.G.N. 
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VENEZUELA 

AUTORES: 
ABAD, Luis y atrase 
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i 
LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN VENEZUELA. 
1 

1 

DE s c R 1 p c 1 ON : 
ponencia que incluye un diagnóstico susci!:!_ 
to del estado de la investigación educati
~a en Venezuela y que señala algunos linea 
1 -

mientas y procesos necesarios para su des-
krrol lo - Se basa en las conclusiones de 
~as Jornadas de Trabajo sobre lnvestiga--
~ión Educativa para el Planeamiento de la 
Educación, celebrada en Caracas en Diciem
~re de 1979, y fue presentada al Seminario 
Latinoamericano de Investigación Educativa 
~980, Santiago de Chile. 
1 

i 

FUENTES: 
Bibliografía de seis títulos: estudios e 
1 

informes oficiales. 
¡ 

i 
CONTENIDOS: 
le La investigación educativa en Venezue
la ha tenido un desarrollo lento, con una 
~ituación de estancamiento en el momento 
~ctual, que se manifiesta en el número de 
9rganizaciones, un retroceso en cuanto al 
~úmero de investigadores y una deficiencia 
de recursos económicos. 
2º También se observa la ausencia de una 
política nacional de investigación y la 
falta de coordinación interinstitucionalº 
1 

3e La gran mayoría de las investigaciones 
~ue se producen son de carácter aplicado, 
ton énfasis en lo descriptivoº En ciertas 
Instituciones de educación superior los es 
tudios se restringen a trabajos de ascen'so 
y a tesis de grado. 
4. Se observa una separación de la inves
tigación, la planificación y la toma de de 
tisiones político-administrativas. En la-
' gran mayoría de los casos la investigación 
se utiliza para legitimar las decisiones 
bolíticas ya tomadas con anterioridad. 
So Respecto a la metodología de la inves
tigación, se tiene la impresión de que 
i~enden a inhibir la creatividad de los i!:!_ 
vestigadores y alargan demasiado el tiempo 
1 

~e las investigacionesº 
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6º Hay escasez de serv1c1os básicos de a
poyo,para la investigación educativa. Por 
otra parte, los sistemas de planificación 
predominantes no permiten utilizar en for
ma dinámica los resultados de la investig~ ... c1on. 
7. No hay una preocupación general y sis-. 
temática por la formación y capacitación 
de los investigadores. De los pocos cur-
sos de postgrado en educación existentes 
en el país, sólo uno está orientado a la 
formación d~ investigadores. 

METODOLOGIA AUDIOVISUAL INTEGRADA - MAVI. 
FUNDAMENTOS, ELEMENTOS, ESTRUCTURAº 

DESCRIPCION: 
Ponencia presentada en dos reuniones acadé 
micas en la Universidad Simón Bolívar 
Expone un método de enseñanza universita-
ria que ha estado en aplicación desde 1974 
en cinco cursos o 

FUENTES: 
No se indican. 

CON TEN 1 DOS: 
La MAVI trata de aportar soluciones a di-
versos problemas detectados en la enseñan
za universitaria: escasa relación profesor 
-alumno, límites en la capacidad de comuni 
carse del profesor y en la capacidad recep 
tora del estudiante, dosificación y organT 
zaci5n despersonalizada de los contenidos-
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curriculares, aprovechamiento deficiente 
d~ recursos, deficiencias docentes en~.el 
profesor, etcº El modelo diseñado se basa 
en la aplicación a la instrucción de lo 
q~e se sabe sobre el proceso de la comuni
c~ción tnterpersonal y colectiva en el que 
se distinguen 10 componentes: emisor-comu 
niicador, receptor-perceptor, conten ido-men 
s~je, medios de expresión, medios de comu-=
nlcación, medios de transporte, recepción
percepción - respuesta, realimentación, 
ruido y redundanciaº El uso adecuado de 

1 

e~tos componentes en un proceso educativo 
dJce relación con tres tiempos en lo que 
es enseñanza y aprendizaje: información y 
comprensión de la información, asimilación 
y; elaboración de respuesta, y evaluación 
del proceso y de la respuesta. Un enfoque 
s~stemático permite una adecuada ordena--
cJón de los elementos dichos en relación 
con estos t:empos, y se produce así un pro 
ceso en seis fases, desde la planificación 
hasta la realimentaciónº La MAVI ha esta
do aplicándose en los siguientes cursos: 
p~ogramación 1 (desde 1974), geometría 
(desde 1975), química (desde 1977), anál i
s is experimental de la conducta (desde 
1977) y termodinámica 11 (desde 1978) º 

o~ru:aa·J1.r_1.ar,,. a.a.1,:,.1 •-·--- ,.,.. ... --· .. ---·--· 



1. 925 

VENEZUELA 

AUTORES: 
CARVAJAL, Leonardo y 
otros. 

PUBLICACION: 
En: Cuadernos de Edu
cacion, Caracas: Labo 
ratorio Educativo, -
N º68-69, 1979, pp. 87 
-132. 

UNIDAD: 
Universidad Central 
de Venezuela, Escue-
1 a de Educación, Uni 
dad de Investigación. 

PALABRAS CLAVES: 
Educación superior -
universidad - tenden 
cias de desarrollo 
educacional - pol íti 
ca educacional - es 
trategias de la edu-:
cación. 

1.925 

LOS CONFLICTOS EN LA EDUCACION SUPERIOR VE 
NEZOLANA. INTERPRETACIONES Y TENDENCIAS 
(1976-1577). . 

DESCRIPCION: 
Informe de avance sobre una investigación 
relativa a la crisis y conflictos experi-
mentados por la educación superior venezo-
1 ana en el período 1976-1977 -- Después de 
una introducción metodológica, se ofrece 
un marco conceptual sobre las estrategias 
y tendencias de la educación superior, en 
el contexto de las políticas educativas de 
la década del 70 y, finalmente, se presen
tan y comentan algunos resultados del estu 
dio empírico sobre conflictos. 

FUENTES: 
Algunas referencias en notas de pie de pá
gina; para la parte empírica, noticias edu 
cacionales del diario 11 El Nacional 11 de Ca
racas, años 1976 y 1977. 

COtHEN 1 DOS: 
1 º A modo introductorio, la publicación 
incluye una reedición del estudio de Tomás 
A. Vascon i e Inés Reca, 11Modern ización y 
crisis en la Universidad Latinoamericana 11 

(ambos autores son actualmente miembros de 
la unidad patrocinante de la investigación). 
2. El informe de avance comprende una in
troducción metodológica, la presentación 
de algunos resultados de la parte empírica 
de la investigación y un análisis sobre las 
estrategias y tendencias actuales de la e
ducación superior venezolana. 
3. El análisis sostiene que durante la dé 
cada del 70 se ha implantado en la educa--=
ción venezolana un modelo tecnocrático sim 
bol izado en el lema 11 la educación, empresa 
nacional 11

• En el subper'íodo estudiado, 
1976-77, las grandes políticas educaciona
les emprendidas podrían identificarse como: 
- políticas para reducir y compartir los 
costos de la educación; 
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- políticas para adecuar la cantidad, la 
~ariedad y la calidad de los egresados del 
~istema educativo a las necesidades del a
parato productivo; y 
~políticas para mantener, ampliar y pro-
fundizar el control ideológico-político de 
,la educaciónº 
,. 

' 
METODOLOGI A: 
1º La investigación tiene un carácter ex
~loratorioº La parte empírica de la misma 
·se refiere a: la cantidad de conflictos 
~istintos ocurridos en la educación supe-
!rior durante los dos años del período; su 
~bicación por instituciones y tipos de ins 
tituciones; los actores y la naturaleza de 
·1 os confl i e tos. 
~. La fuente básica del estudio es, por 
~azones prácticas, el periódico venezolano 
que ofrece mayor cobertura de la problemá
tica educativa. Para el procesamiento de 
la información, se emplearon diversos ins
¡trumentos de' registro y codificación. 
1 
1 

'CONCLUS 1 ONES: 
la publicación presenta seis cuadros esta
dísticos con algunos resultados del estu-
dio y las primeras inferencias desprendi--
1das de el los: 
iL Entre 1976 y 1977 ocurrieron en la edu
~ación superior de Venezuela 167 conflictos 
distintos, observándose un 42% de aumento 
'de 1 n Úme ro de e 11 os entre e 1 primer y e 1 
.segundo años. 
:2º A pesar de que 1 a región centro norte 
:costera es la que agrupa cerca de 2/3 de 
:1a matrícula de la educación superior, no 
es la más conflictiva. 
·3. Las universidades experimentales fueron 
! 1 as más con f1 i c t i vas , en re 1 a c i ón con 1 a 
jproporción de estudiantes que atiende cada 
lt i po de in st i tuci.ón. 
·4. Los conflictos de más alta incidencia 
·son de naturaleza política, seguidos de 
los económicos, siendo los de carácter pe
dagógico de menor frecuenciaº 
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5. Los estudiantes son protagonístas i~i-

ciales del 60,2% de los confl ict~s y los 
profesores, d~ un 15,7%. 

I.N.P. 

EDUCACION Y ACTITUDES. ESTUDIO DE LAS faCTI 
TUDES RELIGIOSAS Y POLITICAS DE LOS ALUM--:
NOS DE SECUNDARIA DEL COLEGIO GONZAGA (MA
RACAIBO). SEGUNDA PARTE. 

DESCRIPCION: 
Estudio empírico que tiene como objetivo 
verificar si el cambio de ubicación geográ 
fica experimentado por el Colegio en 1975-:
que significó un cambio de medio socioeco
nómico de inserción, ha tenido influencia 
en un cambio de actitudes religiosas, poli 
ticas y sociales de los alumnos - Se hi-:
potetiza que las variables curso, proceden 
cia y sexo influyen en las actitudes rel i-:
giosas, políticas y sociales de los alum-
nos. Este estudio constituye una segunda 
parte de otro real izado en 1976 (Cfr.: RAE 
1. 001) • 

FUENTES: 
Trabajo de terreno. 
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METODOLOG 1 A: 
La población del estudio la constituyen ac 
,tuales alumnos del Colegio Gonzaga, de ni-:' 
~vel secundarlo y de carácter privado, y 
ilos alumnos que cursaban ese nivel en 1975 
i-1976. Adem§s se empleó un grupo control 
;compuesto por alumnos de un liceo cercano 
iy un grupo de madres. Se consideran las 
!siguientes variables: influencia del cole
~io, nivel sociocultural y actitudes (acti 
1 -

itud religiosa sacral y no sacral, actitud 
~e pal itización). La información fue reco 

_IJectada mediante un cuestionario de dos 
~artes: identificación de los sujetos y de 
:1 as actitudes. El método de an§l is is em-
~leado para procesar la información es ca-
11 if icado de "comparativo". Para determi-
har si las variaciones de actitudes de los. 
~lumnos no era debida al azar, se utilizó 
1 

~a prueba de ji cuadrado. 
1 

1 

~ONCLUS 1 ONES: 
Se aprecia la influencia determinante del 
1 

~olegio en la formación de actitudes rel i-
giosas ético - sociales de una pal itiza--
~ión participativa y crítica de los alum-
~os. Esta influencia es mayor que la deri 
~ada del nivel sociocultural de esos alum-= 
1 

nos o 

G.G.Nº 
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ACCION EDUCACIONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 
EN VENEZUELA. 

DESCRIPCION: 
Informe de investigaci6n en la que se di~e 
ñaron dos modelos pedagógicos correspon---= 
dientes a diferentes calidades en las ca-
racterísticas de los factores que influyen 
en el aprendizaje y en la que se comprob6 
empíricamente la relaci6n de estos modelos 
con el origen social del alumnado - Los 
datos indican que la escuela primaria vene 
zolana, heterogénea en los modelos pedag6-:
gicos que emplea, tiende a reproducir las 
desigualdades de la sociedad global. 

FUENTES: 
Datos estadísticos y censales. Bibl iogra-
fía. Trabajo de campo. 

METODOLOGIA: 
Se construy6 un marco teórico que pone en 
rel ive la adecuaci6n entre la escuela pri
maria y la sociedad global en Venezuela. 
Se elaboraron dos modelos pedag6gicos que 
estarían hipotéticamente presentes en for
ma diferenciada en la educación de ese ni
vel, combinando con diverso grado de cal i
dad factores como dotaci6n del plantel, ca 
racterísticas del personal docente, tipo -
de prácticas pedag6gicas. Se elaboraron 
perfiles socioeconómicos de los receptores 
educativos. Se estableci6 una matriz de 
relaciones entre los elementos de los mode 
los pedagógicos y las características de 
los alumnos. En un trabajo de campo real i 
zado por medio de cuestionarios en una -
muestra de 48 planteles primarios de Cara
cas se verificaron las relacion-es previs-
tas en esa matriz. 

CONCLUSIONES: 
Se comprobó que el modelo pedagógico A, c~ 
racterizado por una Óptima combinación de 
elementos, se hace presente en las escue-
las correspondientes a un nivel socioeconó 
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do. 

PUBLICACION: 
En: Rev. Cuadernos de 
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950 

UN 1 DAD: 
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mico alto, mientras que el modelo B, con 
características menos buenas coincide con 
éscuelas cuyos alumnos pertenecen a nive
les socioeconómicos menores. La heteroge 
~eidad de estos modelos incide en formas
diferenciadas de distribución del conoci
miento en los alumnos. Así, la segunda so 
~ial ización que influye en el niño (la es:
cuela) refuerza las desigualdades de la 
primera (la familia), con lo que la ac--
ción educacional contribuye a la reproduc 
~ión de las desigualdades sociales. 

~A EDUCACION DEL INDIGENA: REALIDAD Y 
PERSPECT 1 VAS. 

DESCRIPCION: 
Trabajo que, después de anal izar la proble 
~ática indígena pasada y presente en Vene:
zuela, propone un modelo curricular para 
la educación básica indígena, destinada a 
preservar y afianzar la cultura de cada 
grupo aborigen, una escuela 11 no-etnicida 11 

;- Respecto al currículo, explicita los 
fundamentos, los objetivos generales, ia 
técnica a emplear y la organización de los 
programas de estudio, apoyándose en ejem-
p los. 

FUENTES: 
1 

Notas de pie de página sobre problemas in-
dígenas, educación de aborígenes y aspee-
tos curriculares. 

n~.1:1••~ur~ ............. ,.,.~ .... , IP'-•·-.. ·-·-·· 



PALABRAS .CLAVES: 
Raza - conflicto ét 
nico - aculturacióñ 
- educación no for
mal - currículo -
objetivo educacional 
- método educacional. 

CON TEN 1 DOS: 
1º En la primera sección se hace un re-
cuento de la presencia dei indígena en la 
historia de Venezuelaº Es anal izado el 
proceso de transculturación acaecido desde 
la conquista y se enfocan los valores en 
que se sustentan las culturas indígenas, 
como reserva potencial para la defensa de 
la identidad venezolana. 
2. Luego, se propone la realización de un 
diagnóstico de la situación educativa de 
la población indígena venezolana y como a
porte, se hacen consideraciones tendientes 
a ubicar a Venezuela como país pluricultu
ral, a rescatar la propia pedagogía abori
gen y a rechazar formas educativas etnici
das que se han estado implementando en el 
país. 
3º Como proposición alternativa para una 
solución venezolana del problema educativo 
indígena, se propone un modelo curricular 
de educación básica para los grupos aborí
genesº El maestro para este currículo de
be ser indígena y la escuela debe ser la 
propia comunidad y su habitat. 
Se propone un conjunto de objetivos genera 
les y los objetivos para el primero de sus 
tres ciclos, en relación con las grandes 
áreas vitales de comunicación, sociedad y 
familia, relaciones cuantitativas, investi 
gación científica, producción, distribu---=
ción y consumo, transporte, protección y 
conservación, y expresión estética. 
Se sugiere el método de proyectos y a modo 
de ejemplo, se indican los proyectos a rea 
l izar en un tipo determinado de comunidad
indígena, especificándose un proyecto en 
de ta 11 e. 
4. Finalmente, se aboga por un cambio de 
actitud en la sociedad venezolana respecto_ 
a la problemática indígena, especialmente 
en cuanto a la acción de la escuela, de 
los medios de comunicación social y del Es 
ta doº 

l.NºP. 

DCCllUCIJCC· AIJAI 8T&rn.C!' cit..i cn11rAr1ri1r.1 
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ANALISIS Y PERFILES OCUPACIONALES DE LAS 
' CARRERAS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD NACl.2_ 

NAL ABIERTAº 

D~SCRIPCION: 

Investigación de campo que tuvo como obje~ 
tb trazar perfiles ocupacionales para dis
tlintas carreras que ofrece 1 a UNA - Se 
t~abajó con una muestra de lugares de tra
bajo representativo. 

F~ENTES: 
T~abajo de terreno. 

i 
CONTEN 1 DOS: 
Se trazan los perfiles ocupacionales de 16 
carreras distribuídas en 5 áreas: ingenie
ría, ciencias del agro y del mar, educa--
c~ón, ciencias básicas y ciencias sociales. 
Las carreras son de nivel de licenciatura. 

METODOLOGIA: 
La información para trazar los perfiles o
cLpacionales fue lograda mediante 205 en-~ 
t~ev i stas a profes i ona 1 es que se desempe-
ñan en instituciones y empresas selecciona 
das de acuerdo con un 1 istado preparado so 
bre la base de la clasificación de activi::
d~des económicas de las Naciones Unidasº 
Se eligió preferentemente a profesionales 
cbn una experiencia mínima de trabajo de 5 
aRos. La información obtenida fue anal iza 
da mediante un esquema que consideró una 
visión general de las carreras, especifica 
ciones de estudios e información adicional 
relativa al tipo de educación formal reci
b:ida por el profesional y la utilidad prác 
tica que esta educación le significóº -

G.G.No. 
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va (CERPE) 
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Acceso a la educación 

Acción social 
Actitud 
Actitud ante el traba 

jo. 
Actitud del alumno 
Actitud del docente 
Actitud social 
Aculturación 
Adolescente 
Adopción de innova-

ciones 
Administración de la 

educación 
Admisión 
Alfabetización 
Alfabetización funcio. 

nal. 
Alojamientos para 

alumnos. 
Alumno 
Alumno de primaria 
Alumno de secundaria 
Ambiente 
Ambiente educacional 
América Latina 

Amé r i ca Central 
América Latina y el 

Caribe 
Análisis de sistemas 
Antropología de la 

educación 
Aprendizaje 
Aprendizaje de adul

tos. 
Aprendizaje (oficios) 
Aprendizaje secuen-

cial. 
A re a ma r g i na l 
Argentina 
Area urbana 

INDICE POR DESCRIPTORES 

1,838 - 1.868 - 1.877 - 1.899 - 1.909 -
1.912. 
1. 824. 
1. 890. 

1.903. 
1.908 - 1.926. 
1.876 - 1.908. 
1.890. 
1. 928. 
1. 882 o 

1. 884 1. 906. 

1.821 - 1.894 - 1.900. 
1.874 - L895. 
1.838. 

1. 84 7. 

l. 879. 
1 • 885. 
1.908. 
1 • 8 72 - l. 882. 
1 • 894. 
1. 85 7. 
1.819 - 1.821 - 1.822 - 1.823 - 1.824 -
1 • 82 5 - 1 • 82 6 - 1 • 82 7 - l. 82 8 - l. 82 9 -
1.830 - 1.831 - 1.832 - 1.833 - 1.834 -
1.835 - 1.836 - 1.837 - 1.838 - 1.839, 
1. 840" 

1.816 - 1.817 - 1.818 - 1.819 - 1.820. 
1 • 8 75. 

1. 904. 
L878. 

1.810. 
1 • 878. 

1.878. 
1.825 - 1.844 - 1.920. 
1 • 84 1 - 1 • 842 - 1 • 84 3. 
1. 893. 

201 



Asistencia técnica 

Asistencia técnica 
Aspiración 
Autocon trol 

Beca de estudio 
Beneficio educacional 
Biblioteca 
Biculturalismo 
B º 1 • D. 
Bienestar del alumno 
B i l inguísmo 
Bolivia 
Brasil 

Calidad de la educa
ción. 

Cambio de actitud 
Cambio social 

Capacitación 

Capacitación en el 
trabajo 

Capacitación profesi~ 
na lo 

Características del 
adulto. 

Características del 
docente. 

Características del 
estudiante. 

Carencia de manuales 
escolares. 

Carrera 
Centro de documenta

ción. 
Centro de investiga

ció·n aplicada 
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1.863 - L910. 
l,872 - 1,881 - 1c882 - 1,887, 
1. 853. 

1. 879. 
1 • 8 70. 
1.906. 
1. 904. 
1 • 829 o 
1 . 879. 
1. 904. 
lo 844 - 1. 845 o 
1.846 - 1~847 - 1.848 - 1.849 - 1.850 -
1.851 - 1.852 - 1.853. 

1. 868 - 1. 888. 
1. 926. 
1. 824 - 1.830 - 1. 865 1. 883 - 1. 890 -
L 898. 
10815 1o823 - 1. 854 1 • 871 
1. 901 - 1.917 - 1 o 921 • 

1.907. 

1.811 - 1.843 - 1.878 - 1.903. 

1.810. 

1e869 e 

1 • 84 7 - L 85 7 - L 85 8 - 1 • 912. 

1.889. 
L929. 

1 • 906. 

- 1. 892 

1~830 - 1.845 - 1.849 - 1.863 - 1.906. 
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e [encía 

Ciencia 1o822 - 1. 829 - 1. 885. 
Ciencias Sociales 1.815. 
Clase social 1. 860. 
Colombia L854 - 1. 855 - 1. 856. 
Comunidad 1. 896. 
Comun i cae i ón · L818 .. 
Concepto de sí mismo L858. 
Condiciones de traba 

jo del docente 1 • 869. 
Conflicto étnico 1. 904 - 1. 928. 
Contenido del progr~ 

ma. 1 • 873. 
Costos 1. 840 - 1. 852 - 1. 864 - 1. 892 - 1.916. 
Costo del programa 1 o 856. 
Costa Rica L857 - 1. 858 - 1. 859 - 1. 860 - 1. 861 -

L862 - l. 863 - 1. 864. 
Cuba 1. 865. 
Cuidado del niño 1 o 844. 
Currículo L81 o - 1. 928. 
Currículo integrado 1.846. 
Ch i 1 e 1. 866 - 1. 867 - 1. 868 - 1. 869 - 1.870 -

1. 871 - 1. 872 - 1. 873 - 1. 874 - 1. 875 -
1. 876 - L 877 - 1. 878 - 1. 879 - 1. 880 -
1 • 881 - l. 882 - 1. 883 - 1. 884 - 1. 885 -
1. 886 - 1. 887 - 1.888 - 1. 889 - 1. 890 -
1 • 891 - 1. 892 - 1. 893 - 1. 894 - 1. 895 -
1. 896 - 1. 897 - 1. 898. 

Datos estadísticos 1.9150 
Demanda de educación 1 o 899. 
Democratización de 

1 a educa e i ón 1.819 - 1. 836 - 1. 865 - 1. 887 - 1. 898 -
1 e 909 • 

Desarrollo agrícola 1.917. 
Desarrollo L819 - 1. 829 - 1. 830 - 1. 899 - 1,910. 
Desarrollo de la co 

~ mun i dad 1. 848 - 1. 893 - 1. 920. 
Desarrollo del cu-

rrículo 1. 842. 
Desarrollo de la edu ... 

1.819 - l. 825 - 1. 862 - 1. 880 - 1. 899, cac1on 
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Desa r ro 11 o del n i ño 

Desarrollo del niño 
Desarrollo económico 
Desarrollo rural 
Desarrollo rural in-

tegrado 
Descentralización 
Deserción 
Desfavorecido social 
Dificultad de apren-

dizaje 
Difusión 
Difusión de la infor 

mación 
Discriminación educa 

ci anal 
Docente 

Ecología 
Economía 
Economía de la educa 

ción 
Ecuador 
Educación 

Educación agrícola 
Educación bil ingue 
Educación comunita 

ria 
Educación de adultos 

Educación del niño 
Educac i Ón elitista 
Educación especial 
Educación extraesco 

lar 
Educación moral 
Educación no formal 
Educación para el 

trabajo 
Educación pre-prim~ 

ria 
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1.813 - 1.816. 
1.899. 
1.819. 

1 1.817 - 1.859 - 1.862 - 1.896~ 
1. 862. 
1 • 877. 
1.819. 

10813 - 1.834. 
: 1. 884. 

rl,818 
1 
1 

1.828 - 1c830 - 1.855 - 1.885. 

1 

1 1 • 836 - 1. 904 - 1. 908. 
: 1.876 - 1.890. 

'. 1.894. 
¡ 1 • 880. 

i1.812. 
i 1.899 - 1.900 - 1.904. 
: 1,817 - 1.822 - 10829 - 1.850 - 1.851 -
; 1.860 - 1.885 - 1,890 - 1,907 - 1.913 -
' 1.914. 
1.912 • 

• 1 .904. 

; 1.835 
: 1.810 -
1o893 -

:1 816 -
1 • 

:1.8870 
1 1.834. 

1. 848 -
1. 826 -
1.919. 
1 o 834. 

1 

1.819 - 1.840, 
: 1.841 - 1.922. 

1.893 - 1.902. 
1.827 - 1.848 - 1.859 -

1 1.885 - 1.902 - 1.928. 

. 1o823. 

1,920. 
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Educación primaria 

Educación profesio-
nal 

Educación religiosa 
Educación rural 
Educación secundaria 

Educación superior 

Educación técnica 
Educación vocacional 
Elección de carrera 
El Salvador 
Empleo 
Enfoque modular 
Enseñanza audiovi-

sual 
Enseñanza de las 

ciencias 
Enseñanza de la ma

temática 
Enseñanza individua 

l izada 
Equipo de laborato

rio 
Escuela primaria 
Escuela secundaria 

polivalente 
Escuela secundaria 

técnica 
Esfuerzo tributario 
Estrategias de la 

educación 
Estudiantes 
Evaluación del pro

grama 
Evolución de lama

trícula 
Examen de ingreso 

educación superior 
Exi to 

Educación primaria 

1. 820 1. 825 1. 838 1. 841 - 1. 877 
1. 886 - 1. 888 - 1. 889 - 1 • 891 - 1. 908 -
1. 916 - 1. 918 - 1. 922 - 1. 92 7. 

1. 823 - 1 • 854 - 1. 861. 
1 • 926. 
1. 819 - 1. 835 - 1. 865 - 1. 902 - 1. 904. 
1.839 - 1. 854 - 1. 86 7 - 1. 868 - 1. 869 -
1. 870 - 1.871 - 1. 872 - 1.874 - 1. 875 -
1. 882 - 1. 886 - 1. 887 - 1 • 891 - 1. 892 -
1 o 911 - L 916 - 1 • 922 o 

.1.819 1. 829 L830 - 1. 837· - 1. 872 
1. 874 - 1. 924 - 1. 925. 
1. 823 - 1. 854 - 1. 861 - 1. 911 - 1.912. 
1. 86 7 - 1. 868 - 1o871 - 1 o 875 - 1 • 892. 
1. 872. 
1.901. 
L.854 - 1ó881 - 1.892 - 1.913. 
L 875. 

1 • 924 e 

1. 886 - L918, 

1.918. 

1 .875. 

1.918. 
1 o 846. 

1o874. 

1.861. 
1. 870. 

1. 824 - 1 o 92 5. 
1o890 

1. 884. 

1. 840. 

1. 89 5. 
1o853. 
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Factor económico 

Factor económico _ 
Factor de rendimien 

to 

Factor social 
Fami 1 ia 
Filosofía 
Filosofía de la edu ... cae 1 on 

Financiamiento de 
la educación 

Fines de la educa-... 
CJOn 

Formación de docen
tes 

Formación pal Ítica 
Fracaso 
Fuerza de trabajo 

Gasto 

Historia de la educa ... c1on 

Igualdad de educa-
ción 

Igualdad de oportun..!._ 
da des 

lnfl.uencia de 1 am-
bien te 
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1D852 1. 877. 

1.847 - 1.857 - 1.858 
1.888 - 1.889. 
1.852 1.860 - 1.872 
1. 817. 
1. 880. 

1. 864 - 1. 868 -

1. 877. 

1.814 - 1.841 - 1.873 - 1.894 - L922 - ., 
!· .1.927. 

1.822 - 1.833 - 1.837 - 1.840 - 1.863 -
1. 870. 

1.814 1.837 - 1.841 - 1.867 - 1,873 -
1.922 .. 1.927. 

1.869 - 1.876 - 1.880 - 1.889 - 1.891 -
1 • 901 - 1. 921. 
1. 926 o 

1 • 85 3. 
1.85L 

1.866 - 1.867 - 1.880 - 1.883 - 1.891 -
1.898. 

lo 836. 

1. 868. 

1. 872. 
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Información sobre 
educación 

Ingreso 
Innovación 
Innovación educacio 

na 1 
Instrucción 
Instrumento de medi . ... c1on 
1 n te reses 
Interés educacional 
Interés vocacional 
1 nvers ión 
Investigación en la 

acción 
Investigación educa 

cional 

Investigación me
dios comunicación 

Investigador en edu 
cación 

Juventud 

Maestro de primaria 
Marginación educacio 

nal -
Medios de comunica-

ción masiva 
Medio social 
Medio socioeconómico 
Mercado de trabajo 
Método educacional 

· Método de enseñanza 
Método de e~aluación 

Información sobre educación 

1.826 - 1.828 - 1.832 - 1.884 - 10 910. 
1.907c 
1. 835 o 

1.818. 
1 • 8 78. 

1 • 85 3 • 
1 • 882. 
1. 881. 
1 • 881 - 1. 88 7. 
1.812 - 1.907. 

1.815. 

1.821 - 1.824 - 1.826 - 1.828 - 1.830 -
1.832 - 1.845 - 1.849 - 1.855 - 1.863 -
1.905 - 1,906 - 1,910 - 1c919 - 1.923, 

1. 885. 

1.855 - 1.906 - 1.923. 

1. 838. 

1. 908. 

1 • 877. 

1 Q 885. 
1. 850. 
1. 82 o - 1. 86 o. 
1.838 - 1.899 - 1.911. 
1. 92 8. 
1.846 - 1.924. 
1o856. 
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Metodología de Ja in 
vestigación 

México 

Motivación 
Motivación de 1 alum-

no 
Mujer 

Necesidades de conocí 
mi en tos 

Necesidades educacio-
na les 

Niño 

Objetivo educacional 
Ocupación 
Opinión 
Oportunidad educacio 

nal 
Organismos de Ja ju

ventud 
Organización de Ja e 

ducación 

Padres 
Papel del docente 
Panamá 
Participación 
Paraguay 

Percepción auditiva 
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1. 815 -
1. 923. 
1. 902 -
1.908. 
1.810. 

1.810. 
1 • 817 

1.811.. 

1 ·1.835. 
1 • 820 o 

1.928. 

-

Metodología de la investigación 

1. 826 - 1. 849 - 1.855 - 1.906 -

1. 903 - 1. 905 - 1. 906 - 1. 907 -

1. 851. 

1.817 - 1.850 - 1.913 - 1.914. 
1. 882' 

1 • 887. 

lo 897 o 

1. 866 o 

1. 886 -
lo 869 -
1. 909. 
1. 896 
10910 -
10915 -
1.813, 

1 • 890. 
1 Q 876. 

lo 897 Q 

10911 - 1.912 - 10913 - 1.914 -
1.9160 
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Perfeccionamiento de 
docentes 

Perfil educacional 
Perú 
Planeamiento de la 

educación 

Planificación 
Planificación regio

nal 
Política educacional 

Política social 
Problemas del currí

culo 
Problema educacional 
Problema de investi

gación 
Problemas de la ju

ventud 
Procedimiento de se-

1 ección 
Proceso de aprendiz~ 

je 
Productividad 
Profesor de ciencias 
Profesor de secunda-

ria 
Programa de acc1on 

(comunidad) 
Programa de alfabeti ... zac1on 
Programa de educa

ción de adultos 
Programa de educa

ción especial 
Programa de enseñan-

za 
Programa preescolar 
Progreso tecnológico 
Proyecto de investi-

gación 
Promoción de 1 docen -

te 

1 o 889. 
1. 9290 

Perfeccionamiento de docentes 

10917 - 1.918 - 1.919. 

1. 812 - 1 • 821 - 1. 82 4 - 1 o 82 7 - 1. 866 -
1.894 - 1.896 - 1.900 - 1.915. 
1. 821. 

1 o 862 - 1. 894. 
1.819 - 1,827 - 1.839 - 1.865 - 1.866 -
16874 - 1~879 - 1~895 - 1.898 - 1.905 -
1.909 - 1.915 - 1.925 ~ 1.929. 
1o879. 

1.842. 
1. 82 7 o 

1. 826. 

1 o 897 o 

1. 874 - 1 • 895. 

1. 842 o 
1.812. 
1o886 o 

1. 869 - 1. 876. 

1. 844. 

1. 901 - 1. 921. 

i. 844 - 1. 901 - 1. 921. 

1. 834. 

1. 846. 
1. 816 - 1. 820. 
1 • 84 3. 

1o830 - 1. 845 - 1.849 - 1.855 - 1.863. 
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Radio educacional 

Radio educacional 
Raza 
Reacción motora 
Recursos audiovisua-

les 
Recursos educaciona-

les 
Recursos financieros 
Recursos humanos 
Red de información 
Reforma de la educa-

ción 

Relación alumno-do 
cente 

Relación escuela-ca 
munidad 

Rendimiento del cos 
to 

Responsabilidad del 
niño 

Servicios de al imen 
tación 

Servicios de bienes 
tar social 

Servicios sociales 
para estudiantes 

Sistema escolar 
Situación económica 
Situación social 
Situación socioeco-

nóm i ca 
Sociología de la 

educación 

Tamaño de la clase 
Técn.i co 
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'1.856. 
1.928. 
1.813. 

' 1. 875. 

1. 8860 
1 • 8 30. 
1.843 - 1.851 - 1.892 - 1.907. 
1.818. 

1.833 - 1.839 - 1.865 - 1.866 - 1.871 -
1.880 - 1.883 - 1.884 - 1.891 - 1.898. 

1.908. 

1. 884. 

1 o 852 - 1 • 864. 

1 • 85 3. 

1. 879. 

1.833. 

' 1.879. 
1o840 
1. 862 
L862 -

1. 847 o 

1.883. 

1 • 889. 
1.914. 

1.864 1.882 - 1.900 - 1.916. 
1. 868 1. 888. 
1.881 - 1.888. 
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Tecnología 
Tecnología educacio

nal 
Teleducación 
Televisión educacio-

nal 
Tendencias de desarro 
11 o educac i ona 1 
Tendencias de políti-

ca educacional 
Toma de decisión 
Trabajador 
Trayéctoria del estu 

di ante -
Trinidad y Tobago 

Universidad 

Universidad abierta 
Uruguay 
Utilización de 

vestigación 

Valor 
Valor moral 
Venezuela 

Zona margina 1 
Zona ru ra 1 

Zona ru r;-a l 

la in 

1.822 - 1.829 - 1.885, 

lo 842 - L 875 º 
L875 - 1.885. 

L852º 

1.827 - 1.839 - 1.883 - 1.925. 

1 • 883. 
1.900 - L905. 
1 • 85 o o 

1 º88L 
1o92 o. 

1. 843 - 1. 847 -
1. 925. 
L929º 
1 • 921 - 1. 922 o 

1.905 - 1. 906 -

L 890 - 1. 891. 
L841 - 1.873. 

1. 857 - L874 

1. 910. 

Tecnolo ía 

- 1. 895 -

10923 - 1.924 - 1.925 - 1.926 - 1.927 -
1.928 - 1.929. 

1 o 89 3 o 
1.817 - 1c825 - 1.835 - 10844 - 1.896 -
10901 - 10917 - 1.921. 
10825 - 1.920. 
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